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Resumen. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece criterios generales para el registro 

contable y fiscalización de la contabilidad en los tres niveles de gobierno. Implica modificaciones operativas y 

organizacionales obligando al gobierno a implementar un Sistema de Planeación de los Recursos del Gobierno 

(GRP) generando cambios en las organizaciones gubernamentales. La investigación se fundamenta en trabajos 

de Mónica García y Carlos Forero sobre el cambio organizacional. De Miguel Maldonado, Jonathan Wareham, 

Oswaldo Lorenzo y Rafael Lorenzo sobre el éxito en la adopción de un GRP y en trabajos de Viswanath 

Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis y Fred D. Davis sobre la teoría unificada de la conducta de uso 

de la tecnología. La investigación utiliza herramientas como el sistema de ecuaciones estructurales al modelo 

integrador desarrollado a partir de los modelos teóricos investigados. 
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Introducción. 

Durante el último tercio del siglo XX, el perfil de la organización ya no se explicaba con la administración clásica, 

surgen propuestas distintas y originales elaboradas a partir de la experiencia empírica de gerentes, administradores, 

consultores de diferentes líneas del conocimiento como antropólogos, filósofos, sociólogos; que entre otros atendían 

problemas como la calidad, la cultura, la organización del trabajo, la estrategia corporativa, el aprendizaje 

organizacional, además, influyendo en la determinación de medios y fines de la organización (Barba, 2000). 

El dinamismo que han alcanzado las organizaciones actualmente tiene la influencia de las propuestas y factores 

mencionados anteriormente, pero tal vez, el más notable es el uso de las tecnologías para la gestión de la información 

(TICS), que apoyan y fortalecen la integración de actividades a múltiples funciones especializadas de la organización. 

Su uso tiene origen en decisiones tomadas por la alta dirección implicando serios desafíos, generando cambios en las 

prácticas de gestión y favoreciendo la aparición de nuevas formas y transformaciones a los procesos organizacionales. 

Por esto, el cambio organizacional se vuelve un elemento importante de estudio porque surge junto al esfuerzo de la 

organización para incrementar la efectividad de la gestión y el desempeño, modificando estrategias, procesos, la misma 

tecnología, la estructura y la cultura de la organización (Tamayo, Gutiérrez y Martínez, 2007). 

En México se presenta un problema en la generación de información financiera de las cuentas públicas de los 

diferentes niveles de gobierno debido a la gran diversidad de formas para realizar los procesos de registro de 

información del ejercicio presupuestal (Conferencia Nacional de Gobernadores, 2003). Atendiendo este problema, en 

diciembre del 2008 se aprueba y emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), mandato que impulsa 

el uso de un ERP, aglutinando dentro de una infraestructura y plataforma tecnológica los procesos de gestión y registro 

contable – presupuestal generando un cambio en las organizaciones gubernamentales. Además, para el gobierno las 

uniones de demandas ciudadanas relativas con la prestación de los servicios públicos a través de internet con aquellas 

vinculadas a la mejora de la calidad de vida provocan un aumento en el uso de las TICS que se constituyen en una 

forma de gestionar de las entidades públicas al mejorar la atención al público y la operatividad interna (Sánchez, 2013). 

Pero la implementación y uso de los GRP tienen una serie de experiencias contrapuestas de éxitos y fracasos 

(Davenport, 1998), si bien es cierto que han generado ventajas competitivas, en otros casos ha producido fracasos 

dramáticos con deterioros irreversibles (Chen, 2012). Gargeya y Brady (2005) mencionan una tasa de fracasos de hasta 

un 70% aun después de tres años invertidos. Esto es parte de la evidencia de que la tecnología por sí misma no 

representa ni el éxito ni la obtención de una ventaja competitiva, porque depende del uso y gestión de las mismas 

dentro de la organización. En el ámbito gubernamental es necesaria la institucionalización de GRP vista como su 

implementación, aceptación y uso de la misma en una forma transparente y cotidiana para aprovechar sus beneficios, 

para el impulso de cambios organizacionales con factores que influyen en la conducta de uso y en la tecnología misma 

(DeLone y McLean, 2003). 
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Cambio Organizacional. 

Los cambios en la civilización, en la organización y en lo personal se vuelven manifiestos de respuestas a las 

transformaciones del ambiente. La dinámica del cambio se incrementa porque emergen nuevos conocimientos, 

tecnologías que imponen retos de comunicación y ofrecen posibilidades de efectos sinérgicos (Bukovec, 2011). La 

necesidad de considerar el cambio organizacional surge de las constantes modificaciones en los ambientes internos y 

externos de las organizaciones haciendo que los procesos, la cultura, el ambiente y el comportamiento organizacional 

se vuelvan ineficaces para la efectividad organizacional (Ivancevich, Konopaske y Matteson, 2012). Desde mediados 

del siglo XX se han planteado diversas perspectivas del cambio organizacional, iniciando con la consideración del 

mismo como un elemento constante y espontaneo que no exige conflicto en la organización, pasando por concepciones 

dinámicas del cambio concibiéndolo como proceso flexible y combinado que implica forzosamente análisis de diversas 

aristas, donde lo complejo y las múltiples perspectivas de análisis se consideran fundamentales. (Romeo, 1999) 

García y Forero (2014) definen al cambio organizacional como la transformación significativa estructural, 

estratégica, cultural, humana, de procesos capaz de generar impacto en toda la organización modificando el estado 

operativo de la misma, además es una variable cualitativa, ordinal y discreta afectada por las características propias de 

la organización a partir del cual establecen un modelo del sistema de ecuaciones estructurales.  

Sistema de Planeación de los Recursos de la Organización. 

La administración de recursos de la organización parte de la administración de procesos e incide directamente en 

aquellos elementos de logística y el control de los recursos que permitan ubicar a estos en el lugar y momento adecuado 

para el inicio de las operaciones definidas por los procesos de la organización. La entrega de recursos a los procesos 

en tiempo forma y efectividad permite que estos la entrega de productos y servicios, pero además se requiere del 

registro de operaciones para el control, la contabilidad, el inventario, entre otros. Por ello, desde la segunda guerra 

mundial se han utilizado herramientas tecnológicas, especialmente de cómputo e información que construyen los 

sistemas de planeación de los recursos de la organización (ERP, por sus siglas en inglés), término acuñado por el grupo 

Gartner en 1990 (Peslak, 2006). 

Los avances tecnológicos y la difusión masiva de estas herramientas han provocado que la implantación de las TICS 

en la administración pública haya tomado mucha fuerza, llegando a ser consideradas como una de las actividades de 

cambio organizacional más conveniente, donde por sus características los ERP se transforman en GRP. Los GRP 

representan alrededor del 30% de las actividades de cambio más importantes en las organizaciones gubernamentales 

(Morris y Venkatesh, 2010). Sin embargo, en concordancia con los modelos de contingencia que resumen que el 

desempeño organizacional no depende tanto de las características de una nueva tecnología dentro de la organización 

sino más bien de la alineación o compatibilidad de que posea frente a dimensiones de la organización como la 

estrategia, la estructura, los procesos de negocio y el liderazgo con el que se asuma (Mora, 2011). Wareham et al 

(2010) definen un modelo de ecuaciones estructurales del GRP y lo describen como la solución de software que apoya 

el flujo de información dentro de las diferentes áreas funcionales de la organización para alcanzar sus objetivos e 

integrar todas las funciones de la misma. 

Conducta de uso. 

En las últimas décadas, cada vez más organizaciones se interesan en la calidad de las tecnologías orientadas a los 

negocios, sobre todo en aquellas que permiten lograr mayor competitividad en el mercado y mayor rendimiento. Sin 

embargo, el comportamiento de los usuarios hacia este tipo de herramienta, no se evalúa con profundidad (Orantes, 

2011). Como cualquier otra tecnología, la implementación de un GRP se enfrenta a un amplio número de retos como 

el acceso, la seguridad de la información, la confianza y ciertos rasgos presentados por los usuarios, elementos que 

condicionan la Conducta de uso de la herramienta (Medina, Rufin, y Rey, La adopción del e-Gobierno en entornos 

voluntarios, 2012a). El estudio de los GRP como herramienta tecnológica para el cambio organizacional planeado 

desde la perspectiva de la demanda de calidad de la información y efectividad de los procesos aborda los factores que 

determinan su adopción considerando que desempeñan un papel importante en los modelos del comportamiento de los 

usuarios y gestores que puede conducir hacia una utilización optimizada de la herramienta (Medina, Rufin, y Rey, 

2012b). 

Para explicar la aceptación y uso de una tecnología se han construido y propuestos varios modelos teóricos 

(Marchewka, Liu y Kostiwa, 2007), Venkatesh et al (2003) toman ocho diferentes conceptos y modelos teóricos 

proponiendo la Teoría Unificada de Aceptación de la Tecnología (UTAUT, por sus siglas en inglés), con factores 

críticos y contingencias relacionadas con la predicción de la conducta de uso de una tecnología en un contexto 
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organizacional.  

Modelo de investigación. 

Un cambio en las relaciones de causalidad entre la organización y sus recursos tecnológicos se aparejan a la potencia 

de la combinación entre elementos físicos (hardware) de la tecnología y elementos lógicos (software) porque si antes 

era el grado de evolución de la organización el que determinaba el tipo de sistemas tecnológicos con el que debería 

contar la organización, ahora ambos factores (organización y recursos tecnológicos) se influyen recíprocamente, es 

decir, las tecnologías determinan la estructura y los procesos de la organización y viceversa (Schvarstein y Saroka, 

2001). Con fundamento en las propuestas teóricas resultantes de la investigación documental se construye el modelo 

de la Figura 1. 

 

Figura 1 Modelo de Investigación 

Metodología de la investigación. 

A partir de la conformación del modelo de investigación y el uso de los instrumentos de recolección de información 

propuestos por los autores de los modelos utilizados, se procedió a la depuración de los registros obtenidos en un 

levantamiento a trabajadores y directivos relacionados con la gestión presupuestal, contable y de evaluación del 

Gobierno del Estado de Tabasco, obteniéndose 430 registros a los cuales se les evaluaron los supuestos que permiten 

el análisis multivariante (normalidad, colinealidad, homocedasticidad y multicolinealidad), así como la medición de la 

eficiencia de muestreo o prueba de Kaiser – Meyer – Olkin obteniéndose una medida de 0.726, 0.970 y de 0.847 para 

los modelos de UTAUT, Cambio Organizacional y GRP respectivamente.  

Debido al uso de la escala de Likert en los instrumentos se trabaja con datos ordinales con pequeñas desviaciones 

de la normalidad, por lo que se realizó la transformación de los datos recurriendo al uso con matrices de correlaciones 

asintóticas en la búsqueda de determinar los efectos de independencia de los ítems como una aproximación de 

correlación latente entre variables iterativas (Hair, Anderson, Tatham, y Black, 1999). Posteriormente se utilizan estas 

transformaciones como puntuaciones totales del conjunto de ítems de los constructos para ser tratados como variables 

continuas, disminuyendo el número de variables en el modelo, garantizando continuidad y fortaleciendo la normalidad 

de las variables creadas (Haidar, 2013). 

Es de mencionar el modelo de conducta de uso presentó dificultades en sus indicadores de validez y ajuste del 

modelo. Tratando de ajustar el modelo a través de la movilidad sobre los ítems no se logró tener un modelo adecuado, 

se recurrió entonces al análisis factorial exploratorio y tomando en cuenta los factores y la varianza explicada de 

aquellas variables de segundo orden que contenían más de un factor se estableció el nuevo modelo de investigación 

que se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Modelo de investigación generado a partir del análisis factorial exploratorio 

Resultados. 

Mediante el uso del análisis factorial confirmatorio y de la herramienta AMOS, se realizó la carga con 17 variables 

observadas y 3 latentes, obteniéndose relaciones entre estas últimas con coeficientes estandarizado de correlación 

múltiple de 0.963 para la relación entre el GRP y el Cambio Organizacional y de 0.206 para la relación entre la conducta 

de uso del GRP y el Cambio Organizacional con los siguientes parámetros de ajuste del modelo: Los valores de ajuste 

del modelo se ubican en 179.045 para el valor de chi cuadrada, con una relación de discrepancia de 1.53, un RMSEA 

de 0.035, un RMR DE 2.131, para medidas absolutas, un NFI de 0.964, TLI de 0.985, CFI de 0.987, GFI 0.955, que 

determinan un ajuste de bueno a aceptable de los datos al modelo de investigación. Se obtuvo además un coeficiente 

de correlación múltiple de 0.983 estandarizado. 

Conclusiones. 

El impulso a una serie de leyes que regulan las acciones de registro contable en todos los niveles de la administración 

gubernamental del país, en aspectos de evaluación y aplicación presupuestal trajo consigo la implementación de 

acciones de índole tecnológico para agilizar la generación de informes contables, presupuestales y de evaluación del 

desempeño, como una tendencia a homologar la presentación de los mismos y de los registros contables tanto de la 

recaudación como del ejercicio presupuestal, tocando profundamente la estructura organizacional y de procesos de los 

Gobiernos, además para suministrar elementos de información que mejoren la toma de decisiones.  

El número de registros, la dispersión geográfica de los entes públicos recaudadores y de aplicación presupuestal, la 

diversidad de formas de registro y presentación de informes hace necesario y fundamental contar con herramientas 

tecnológicas para poder cumplir con lo establecido en el marco jurídico de gestión contable y evaluación presupuestal 

que data desde 2008. La herramienta que puede atender todas estas necesidades del gobierno es el GRP. 

El análisis de los datos levantados permitió determinar una fuerza de relación entre el GRP y el Cambio 

Organizacional de 0.963 estandarizado y de 0.206 estandarizado, para la conducta de uso de la herramienta con un 

coeficiente de correlación múltiple de 0.983 con un valor de predicción significativamente diferente de cero.  

La institucionalización de un GRP vista como la implementación de la tecnología y la conducta de uso del usuario 

de estas herramientas, como predictor del cambio organizacional, es en sí misma un proceso de cambio donde las 

relaciones y las acciones de la organización pasan a ser tomadas como seguras, haciendo que las prácticas sociales 

asociadas a un cambio sean regulares y continuas, además de ser sancionadas por la estructura organizacional. En este 

sentido, un proceso efectivo de institucionalización busca la modificación de dispositivos institucionales adversos e 

introducir otros que permitan avances. Al automatizar los procesos las estructuras organizacionales sufren procesos de 

adecuaciones, la gestión de productos, servicios y atención al público se ve afectada por la modificación de todas las 
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actividades con orientación hacia la armonización contable. 

Los resultados obtenidos mediante el uso del Sistema de Ecuaciones Estructurales y el análisis factorial 

confirmatorio permiten establecer la suficiencia de motivos para el abordaje de estos temas dentro de las 

organizaciones gubernamentales, desde la perspectiva de la investigación por las relaciones positivas entre las variables 

estudiadas a fin de poder analizar y explicar los fenómenos internos de cambio organizacional cuando se implementa 

una tecnología dentro de una organización gubernamental y la respuesta de uso de los usuarios de la misma. 
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Validez y confiabilidad de un instrumento de administración del tiempo 

aplicado en estudiantes de turismo 

 
Mtro. Julio Antonio Herrera Quijada1, Mtro. Alberto Galván Corral2, Mtra. Lizette Marcela Moncayo Rodríguez3, 

Mtra. María Marysol Baez Portillo4, Mtro. John Sosa Covarrubias5 

 
Resumen –El objetivo de la investigación fue determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de 

administración del tiempo aplicado a estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas de una 

universidad pública ubicada en Navojoa, Sonora. El instrumento utilizado está compuesto por 34 reactivos que 

operacionaliza la teoría de administración del tiempo de Macan (1994). Participaron 70 estudiantes, la muestra fue por 

conveniencia. Con relación a la validez se aplicó la prueba por grupos contrastados, solo el reactivo 29 no presentó 

validez. Con relación a la confiabilidad por consistencia interna se obtuvieron coeficientes alfa de Cronbach que 

muestran que los reactivos son confiables, el coeficiente alfa obtenido fue de 0.912 para los 33 reactivos restantes (que 

presentaron validez). 

  Palabras clave: universidad, alumnos, tiempo.  

 

Introducción 

El rendimiento académico de los estudiantes constituye un elemento central en la enseñanza universitaria, 

dado que representa una medida del aprendizaje logrado por los individuos y, al mismo tiempo, un indicador de 

calidad de las instituciones y sistemas de educación superior. Entre las variables demográficas, personales, 

académicas, institucionales o contextuales que podrían vincularse a los resultados de aprendizaje, la 

administración del tiempo por los estudiantes ha recibido atención creciente en las últimas décadas. 

El tiempo es un concepto que se maneja diariamente, sin embargo en muchas ocasiones no se le da la 

importancia que merece. Cualquier actividad que se lleva a cabo requiere tiempo en alguna medida, mucho o poco, 

pero éste será siempre imprescindible. Es por ello que es importante saber cómo gestionar este invaluable recurso 

para obtener los mejores resultados posibles. 

La administración del tiempo se ha definido y utilizado para fines investigativos de muy variadas formas, 

aunque convergentes en una idea central: la finalización de tareas o actividades en un tiempo esperado, obteniendo 

resultados de calidad, mediante procedimientos tales como la planificación, la organización o la priorización. La 

administración del tiempo hace referencia a conductas que buscan lograr un efectivo uso del tiempo, mientras se 

ejecutan actividades dirigidas a una meta. Dentro de este concepto se incluye una serie de actuaciones de 

planificación, seguimiento y regulación eficaz del tiempo, haciendo uso para ello de estrategias como el manejo de 

una agenda, la planificación diaria o la priorización de diferentes actividades (Garzón, 2017). 

García-Ros et. al., (2008) lo definen como un proceso en donde se establecen metas claras, se tiene en cuenta 

el tiempo disponible y se verifica el uso que se le da al tiempo con relación al estudio.  

Históricamente, la medición del uso del tiempo ha tenido un indudable valor para esclarecer y visibilizar de 

manera cuantitativa, la distribución de las tareas denominadas productivas de los individuos. La medición del uso del 

tiempo coadyuva en la comprensión de las preferencias culturales de una población, pues permite apreciar el impacto 

de distintos eventos y la participación. 

Las investigaciones sobre el uso del tiempo han sido consideradas como una herramienta poderosa para 

monitorear fenómenos económicos, sociales y culturales. Algunos de los usos que se han hecho de la información 

estadística sobre el uso del tiempo son: cuantificar actividades no lucrativas considerando las diferencias entre 

hombres y mujeres, identificar las actividades competidas en el tiempo que se destina a la familia, trabajo, estudio, 

las labores doméstica, diversión y actividades personales, entre otros. En lo social, uno de los aspectos más 

estudiados tiene que ver con la disponibilidad y uso del tiempo libre para el esparcimiento y la recreación (Hamui-

Sutton, 2012). 

Marcén et. al., (2012) mencionan que la importancia de la administración eficiente del tiempo en el 

aprendizaje por parte del alumnado también ha sido objeto de estudio en otras disciplinas, como por ejemplo en las 

escuelas de música (Kostka, 1984). Ahora bien, existen pocos trabajos que analicen la manera como utilizan los 
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estudiantes su tiempo y que relacionan dicha variable (uso del tiempo o time use) con la calificación finalmente 

obtenida en las distintas asignaturas.  

En el nivel de la educación superior es primordial que los estudiantes reúnan todas las capacidades y 

desarrollen sus competencias posibles para el desarrollo profesional puesto que en un futuro, de ellos dependerá la 

competitividad del país, el crecimiento y fortalecimiento como nación. Es por ello que deben ser capaces de 

cumplir con los distintos objetivos que les sean planteados e incluso, superarlos. 

En la presente investigación se muestra el análisis para determinar la validez y confiabilidad de un 

instrumento de administración del tiempo aplicado en estudiantes de turismo de una universidad del sur de 

Sonora. 

 

Método y materiales 

El tipo de investigación fue cuantitativa, descriptiva y transversal, consistente en identificar la 

administración del tiempo en estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas del 

Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa. 

Población 

Participaron 70 estudiantes,  la muestra fue de cuota por conveniencia, el criterio de conveniencia fue 

haber estado presente en la clase los días de la aplicación y mostrar el interés de participar, contestando el 

instrumento, previa identificación del personal responsable de la aplicación, así como de la explicación del 

objetivo de la aplicación del mismo.  

Instrumento 

La medida de la gestión del tiempo se apoya en el Time Management Behavior Questionnaire TMBQ 

diseñado por Macan (1994). Consta de 34 ítems y utiliza una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos: 

nunca (1), pocas veces (2), algunas veces (3), habitualmente (4), siempre (5). De acuerdo con la estructura 

factorial del instrumento, se diferencian cuatro sub-escalas: establecimiento de objetivos y prioridades, 

herramientas para la gestión del tiempo, percepción sobre el control del tiempo, y preferencias por la 

desorganización. El cuadro 1 presenta la descripción que compone cada sub-escala del instrumento. 

 

Sub-escalas  Descripción  Ítems  

1. Establecimiento de 

objetivos y prioridades. 

Involucra la predisposición para seleccionar y priorizar 

las tareas que precisa hacer el individuo para alcanzar 

sus objetivos. 

1, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 

31 

 

2. Herramientas para la 

gestión del tiempo. 

Se refiere al uso que el sujeto hace de las conductas 

asociadas usualmente con la gestión eficaz del tiempo, 

tales como técnicas donde se planifica un horario, 

listado para descartar tareas realizadas, uso de agenda. 

3, 6, 11, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 

33, 34 

3. Percepción sobre el 

control del tiempo. 

Se refiere al grado en el que las percepciones del sujeto 

acerca del control del tiempo, afectan de forma directa 

al modo en cómo lo utiliza.  

4, 10, 15, 19, 29 

4. Preferencias por la 

desorganización. 

Consiste en las formas en que el sujeto aborda sus 

tareas y el mantenimiento de un entorno de estudio 

planificado. 

2, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 30 

 

Cuadro 1.Sub – escalas de la administración del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia con de Macan (1994). 

 

Procedimiento 

Se dispuso la versión final del instrumento. Se aplicó el instrumento a los estudiantes, previa invitación en 

las aulas y explicación del objetivo del instrumento y duración estimada para contestarlo, esto se realizó de manera 

específica durante su asistencia a una de las clases que fue seleccionada, con la aprobación de la responsable del 

programa educativo, los participantes tuvieron total libertad de aceptar o rechazar la invitación a participar. Se 

sometieron los resultados (a posteriori) a las pruebas de validez y confiabilidad, se empleó el programa S.P.S.S. 

versión 19.0. Subsiguientemente se analizaron y discutieron los resultados, calculando valores promedio por 

reactivo, dimensión, también se formularon modelos de análisis de varianza para determinar los efectos de ciertas 

variables categóricas sobre la administración del tiempo, finalmente se formularon las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio. 
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El método empleado fue el de mínimos cuadrados ordinarios, utilizando el programa Eviews 3.0; en todos 

modelos se empleó un nivel de confianza del 95 por ciento, se desarrollaron pruebas de hipótesis para la validación 

individual de los coeficientes, mediante el estadístico t de student, de acuerdo a lo sugerido por Carrascal, González 

y Rodríguez (2001). 

 

Resultados y su discusión 

 

 

1. Respecto a la validez, la prueba de validez por grupos contrastados indica que: el reactivo 29 no presentó 

validez, debido a que mostró un valor de significación asintótica bilateral superior al 0.05. 

2. La prueba de Confiabilidad (deben ser superiores a 0.700). 

3. Por Mitades partidas 0.834 y 0.857 (Aplicados a los 33 reactivos restantes, presentaron validez). 

 

Confiabilidad por Consistencia Interna (Alfa de Cronbach) 

 

• Global (los 33 reactivos) 0.912 

• Dimensión Estableciendo objetivos y prioridades (10 reactivos) 0.824 

• Dimensión Herramientas de gestión del tiempo (11 reactivos)  0.836 

• Preferencias por la desorganización (8 reactivos) 0.730 

• Percepción del control sobre el tiempo (4 reactivos) 0.457 

 

Como se muestra en la gráfica 1.  

 

 

 
Gráfica 1. Confiabilidad por Consistencia Interna (Alfa de Cronbach) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Con base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

1. Se cumplió el objetivo de la presente investigación de identificar la validez y confiabilidad de un 

instrumento de administración del tiempo en estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas turísticas 

del Instituto Tecnológico de Sonora, Unidad Navojoa. 

2. La confiabilidad por Consistencia Interna (Alfa de Cronbach) resultó ser Global (los 33 reactivos) 0.912, 

es decir que presentaron validez. 

              3. El instrumento mide lo que dice medir, ya que presentó validez.  

Con base a las conclusiones, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Extender el análisis mediante la formulación de modelos de análisis de varianza de la administración del 

tiempo, así como también relacionarlo con el rendimiento académico (Macan, 1994). 

2. Extender la identificación de administración del tiempo a otros programas educativos de Navojoa e 

incluso los programas educativos de los otros campus de la institución. 

3. Efectuar un análisis de las materias del plan de estudios de Licenciado en Administración de empresas 

turísticas que fomentan la administración del tiempo.   

4. Es preciso que la institución implemente estrategias con miras a fortalecer y mejor la administración del 

tiempo en los estudiantes de la Licenciatura en administración de Empresas Turísticas.    
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FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y SU RELACIÓN 

CON LA COMPOSICION CORPORAL 
 

P.N. Herrera Rosado Karen Monserrat1, Dra. Báez Jiménez Alejandra², Dra. Cruz Aguilar Martha³, Q.C. 

Bermúdez Jiménez Maribel4, Q.C. Zamudio Escobedo Julián Javier 5 

 
Resumen- El presente estudio pretende evaluar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población 

“Herón Proal” del Municipio de Medellín Veracruz y su relación con la composición corporal para analizar el riesgo de 

padecer  Enfermedades Cardiovasculares y de esta manera aportar recomendaciones al sector de la población para 

mejorar el estilo de vida, promocionando el cuidado de salud. Se concluye que el IMC está positivamente correlacionado 

con el peso y la talla, y correlacionado negativamente con el c-HDL, pero carece de correlaciones con colesterol y 

triglicéridos, mientras que porcentaje de grasa está positivamente correlacionado con el aumento de triglicéridos, 

colesterol, c-HDL y glucosa, el análisis revela que el porcentaje de grasa, está asociado independientemente con factores 

de riesgo cardiovascular, por lo tanto, en la práctica clínica, debemos prestar más atención a la medición de la 

composición corporal y porcentaje de grasa, en un intento de predecir los factores de riesgo cardiovascular. 

Palabras clave-  Factor de riesgo, composición corporal, porcentaje de grasa,  IMC 

Introducción 

Las Enfermedades Cardiovasculares(ECV) son unas de las principales causas de muerte en México y el mundo; 

cada año 17.5 millones de personas fallecen a causa de estos padecimientos,  por lo que es importante contar con la 

mayor información  posible relacionada con los factores de riesgo que la originan, como lo son  conocer las 

características de una  población, desde su estilo de vida, tipo de alimentación, considerados factores modificables;  

así como sus  antecedentes heredofamiliares, considerados factores no modificables;  de tal forma  que se pueda 

prevenir  las  ECV mediante el cambio  de los primeros, los cuales que pueden manifestar en el individuo en forma 

de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. 

Las enfermedades del aparato circulatorio, principalmente el infarto al miocardio y los accidentes cerebrovasculares 

se relacionan íntimamente a los cambios en la composición corporal debido a que conforme avanza la edad aumenta 

el patrón de crecimiento de la masa grasa aunado al sedentarismo. Es importante señalar que, de no tomarse medidas 

urgentes, padecimientos como la obesidad, diabetes mellitas e hipertensión serán causas de muerte común en la 

población mexicana. Se estima que para el 2020 la mitad de la población morirá por problemas cardiovasculares, 

básicamente de infarto al miocardio. 

La preocupación internacional actualmente está orientada al  desarrollo y promoción de hábitos alimenticios 

adecuados y estilos de vida saludables, ya que una de las principales causas de los factores de riesgo han sido los 

cambios en el perfil epidemiológico-nutricional, debido a la variación en el estilo de vida, lo cual se refleja en los 

cambios de hábitos alimentarios de la población; tales como el bajo consumo de frutas, lácteos, pescados y alto 

consumo de azúcares simples y grasas en todos los grupos de edad, lo que lleva a un descontrol en la composición 

corporal además de sufrir alteraciones metabólicas (FAO, 2009). La alimentación, en sentido amplio, define la 

salud, crecimiento y desarrollo de las personas, la cual debe llevar en ella la cantidad suficiente de macro y 

micronutrientes, cubriendo y satisfaciendo las necesidades fisiológicas de acuerdo a los diferentes factores que 

engloban a la población, respecto al sexo, edad, estado fisiológico en el que se encuentran, la composición corporal, 

actividad física etc. 

Por ello,  se considera que el exceso de peso es el principal factor de riesgo de ECV más prevalente y ciertamente el 

factor que menos mejora en sujetos con enfermedad cardiovascular establecida. La asociación existente entre 

obesidad y enfermedad cardiovascular que se ha hallado en diversos estudios es compleja y no se limita a factores 

mediadores tradicionales como son la hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. Por ello, personas con 
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alteraciones en la composición corporal tienen menos calidad de vida y una esperanza de vida más corta que los 

individuos en promedio. 

Entre los métodos más frecuentemente utilizados para evaluar la composición corporal se encuentra la 

Antropometría (que se basa en una visión bicompartimental del cuerpo humano), y dentro de ésta, el peso, la talla, 

los pliegues cutáneos (bicipital, tricipital, suprailiaco y subescpular), el Índice de Masa Corporal y la circunferencia 

de la cintura son las herramientas más utilizadas. 

El peso y la talla son las dimensiones antropométricas más conocidas en la práctica médica y en los estudios de 

crecimiento y desarrollo. 

Los pliegues cutáneos se usan tanto en estudios epidemiológicos como clínicos para la valoración del estado 

nutricional. Han sido utilizados desde mediados del siglo pasado, y de manera más regular a partir del desarrollo de 

calibradores estandarizados, que permiten realizar una medición más precisa. Tienen la ventaja de ser fáciles y 

rápidos de obtener en todas las edades (Z, 2007). 

Según Wells J, Fewtrell M 2008 el IMC es un indicador global del estado nutricional utilizado, por ejemplo, para 

categorizar tanto el sobrepeso y la obesidad como los des órdenes nutricionales, pero su relación con la composición 

corporal es controversial. Se utilizan tres puntos de corte para la población mayor de 18: de 18.5 hasta 24.9 kg/m2 se 

considera normopeso; entre 25.0 y 25,9 kg/m2 , sobrepeso, y por encima de 30 kg/m2 , obeso. 

La circunferencia de la cintura a diferencia del indicé de masa corporal, la circunferencia de la cintura (CC) refleja 

la distribución de la grasa corporal y la adiposidad intraabdominal. En la actualidad, ésta es una medición 

antropométrica que ha sido aceptada como un indicador simple para evaluar el riesgo cardiovascular y metabólico 

(C, 2009). 

Mientras la masa grasa visceral está más asociada con el riesgo cardiovascular, la masa magra es también 

importante, debido a que es el sitio primario de captación de glucosa mediada por la insulina, factor determinante de 

la sensibilidad corporal a la hormona(DB, 2006). 

La determinación exacta de la grasa corporal podría proporcionar una guía útil para los médicos para evaluar los 

riesgos de enfermedad en pacientes con obesidad y optimizar los remedios preventivos o terapéuticos para estos 

pacientes. La medición de la grasa corporal se ha limitado tradicionalmente a medidas simples, como circunferencia 

de la cintura, relación cintura-cadera e índice de masa corporal (IMC). Debido a su facilidad de medición y cálculo, 

el IMC es la herramienta de diagnóstico más utilizada para identificar problemas de peso dentro de una población. 

Estudios anteriores han demostrado que el aumento del IMC se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 

relacionadas con el trastorno metabólico y puede utilizarse como un indicador para la predicción de estas 

enfermedades. Sin embargo, debido a la incapacidad del IMC para discriminar entre grasa corporal y masa magra, 

su rendimiento de diagnóstico en rangos intermedios de peso corporal es limitado. No puede clasificar con precisión 

a las personas que tienen un peso corporal normal con demasiada grasa corporal, pero demasiado poco músculo y 

aquellas que tienen un peso corporal excesivo con muy poca grasa corporal pero demasiado músculo. 

Recientemente, un metaanálisis reveló que los valores de corte de IMC comúnmente utilizados para diagnosticar la 

obesidad no identifican a la mitad de las personas con un exceso de grasa corporal (Qiang Zeng, 2012). 

Porcentaje de grasa(PBF) se define como la proporción de masa de grasa individual sobre el peso corporal. Estudios 

previos han demostrado que el PBF refleja con mayor fidelidad la composición corporal que el IMC, aunque tanto el 

IMC como el PBF se han utilizado para la evaluación de riesgos para la salud humana como el riesgo cardiovascular 

en la práctica clínica. Un PBF más alto y/o un IMC a menudo indican un mayor nivel de riesgo cardiovascular. Sin 

embargo, la relación entre el porcentaje de grasa e IMC no es lineal. Un PBF alto no significa necesariamente un 

IMC alto, y viceversa. Por lo tanto, existe la necesidad de determinar con precisión el riesgo cardiovascular en 

individuos que tienen un PBF normal pero un IMC alto o un PBF alto pero un IMC normal. En otras palabras, si el 

IMC o PBF predice con mayor precisión los factores de riesgo cardiovascular debe ser evaluado (Qiang Zeng, 

2012). 

Dado que la mayoría de las ECV pueden ser prevenidas, en la medida que se identifiquen y se modifiquen sus 

factores de riesgo, el objetivo de este estudio es conocer y evaluar la prevalencia de dichos factores en un grupo de 

adolescentes y adultos, su relación con la composición corporal, de manera que permita conocer el porcentaje de 

ECV dentro de esta población con el fin de mejorar su esperanza de vida. Permitiendo que más adelante este estudio 

sirva como base a instituciones gubernamentales para implementar un nuevo abordaje de la prevención primaria de 

la hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias, ECV en general, incluso crear acciones preventivas y de control, 

ante cualquier caso que se considere sospechoso. 

 

Descripción del Método 

Estudio transversal, descriptivo, realizándose muestreo por conveniencia, en la población “Herón Proal” Municipio 

de Medellín de Bravo Veracruz, en personas de ambos sexos, mayores de edad. Paralelo a la toma de muestras 
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sanguíneas se aplicó un cuestionario para la identificación de variables (género, edad, antecedentes heredo 

familiares y datos antropométricos tales como: Talla, peso corporal, IMC, % de grasa, % de agua, % de músculo, % 

óseo, circunferencia de brazo,  abdominal,  cadera, pliegue bicipital, pliegue tricipital, pliegue suprailiaco.) Las 

muestras se procesaron en la Facultad de Bioanálisis, se utilizaron reactivos de la marca Spin react para la 

determinación de Glucosa, colesterol total, triglicéridos, colesterol de alta densidad (c-HDL), y colesterol de baja 

densidad (c-LDL) en suero sanguíneo.   

 

Comentarios Finales 

Resumen de Resultados 

Participaron en el estudio 58 habitantes de la población “Herón Proal”, en relación  a los datos antropométricos se  

observó una media de 55.1 años±11.1 en Hombres y de 36.7 años±11.0 en mujeres. En relación al sexo predominó 

el femenino 50(86.20%). En relación al peso en los hombres se observó una media de 75.7±22.6 y en las mujeres de 

66.6±14.9, en cuanto a la talla en hombres la media fue de 150±0.0 y en mujeres  de 151±0.0, en relación al 

IMC(kg/1) en hombres fue de 33±7.6 y en mujeres 28.9±6.34, en cuanto  a los pliegues cutáneos, el pliegue tricipital  

(mm) en hombres fue de 7.7±2.9 y en mujeres de 20.8±6.9, pliegue bicipital (mm)  en hombres de 6.4±3.5 y en 

mujeres de 16.2±5.4,  pliegue suprailiaco  en hombres fue de 13.1±4.8 y en mujeres de 25.6±9.7. 

En cuanto a las circunferencias, de brazo (cm) en hombres fue de 31.6±3.5 y en mujeres de 32.5±5.0; cintura en 

hombres 91.6±7.3 y en mujeres 90.6±11.7; y de cadera en hombres 97.2±4.8  y en mujeres de 105.8±20.7. Tabla 1 

 

 

 

VARIABLE HOMBRES MUJERES p 
Edad (años) 55.1±11.1 36.7±11.0 *** 
Peso (kg) 75.7±22.6 66.6±14.9 *** 
Talla (cm) 150±0.0 151±0.0 ns 

IMC  (kg/ ) 33±7.6 28.9±6.34 ns 

Pliegues cutáneos    
Pliegue tricipital 
(mm) 

7.7±2.9 20.8±6.9 *** 

Pliegue bicipital (mm) 6.4±3.5 16.2±5.4 *** 
Pliegue suprailiaco 
(mm) 

13.1±4.8 25.6±9.7 *** 

Circunferencias    
C. brazo (cm) 31.6±3.5 32.5±5.0 ns 
C. cintura (cm) 91.6±7.3 90.6±11.7 ns 
C. cadera (cm) 97.2±4.8 105.8±20.7 ns 
 

Tabla 1 Datos Antropométricos 

***p<0.001; ns: no significativo 

En cuanto a los datos bioquímicos obtenidos  la Glucosa(mg/dl) en hombres fue de 171.2±101.2 y en mujeres 

105±32.4, el colesterol (mg/dl) en hombres fue de 206.7±29.4 y en mujeres de 188.7±29.6, en cuanto a los 

triglicéridos (mg/dl) en hombres fue de 138.8±91.3 y en mujeres de 160.8±106.7, y en el colesterol de alta densidad 

c-HDL (mg/dl) en hombres de 33.2±15.3 y en mujeres de 73.8±30.0. Tabla 2 

VARIABLE HOMBRES MUJERES p 
Glucosa mg/dL 171.2±101.2 105±32.4 *** 
Colesterol mg/dL 206.7±29.4 188.7±29.6 ns 
Triglicéridos mg/dL 138.8±91.3 160.8±106.7 ns 
c-HDL mg/dL 33.2±15.3 73.8±30.0 *** 

Tabla 2 Datos Bioquímicos 

 

***p<0.001; ns: no significativo 

Se analizó el probable riesgo relativo de los factores de riesgo cardiovascular en los grupos. Se establecieron 

diferentes variables dependientes e independientes en el análisis. Todos los análisis estadísticos se realizaron 
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utilizando el software SPSS (versión 10, SPSS Inc.). Se consideró que un valor de P <0.001 (bilateral) era 

estadísticamente significativo 

 

Conclusiones 

Después del ajuste de los factores como la edad, el género, el estilo de vida y la historia familiar,  se observó que el 

IMC está positivamente correlacionado con el peso y la talla, y correlacionado negativamente con el c-HDL, pero 

carece de correlaciones con colesterol y triglicéridos, mientras que porcentaje de grasa está positivamente 

correlacionado con el aumento de triglicéridos, colesterol, c-HDL y glucosa. Además, el análisis revela que el 

porcentaje de grasa, está asociado independientemente con factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en la 

práctica clínica, debemos prestar más atención a la medición de la composición corporal y porcentaje de grasa, en un 

intento de predecir los factores de riesgo cardiovascular. 

Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta comunidad es importante hacer mención que la evaluación de la 

composición  corporal mediante la Antropometría la cual se basa en una visión bicompartamental del cuerpo, en la 

que se toma en consideración talla y peso, así como  los pliegues cutáneos, el IMC y la circunferencia de cintura es 

una herramienta ampliamente utilizada; sin embargo el IMC aunque indica el estado nutricional del cuerpo, su 

relación con la composición corporal es controversial, según Wells J, Fewtrell M (2008) el aumento del IMC se 

asocia con un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el trastorno metabólico y puede utilizarse como un 

indicador para la predicción de estas enfermedades. Sin embargo, debido a la incapacidad del IMC para discriminar 

entre grasa corporal y masa magra, su rendimiento de diagnóstico en rangos intermedios de peso corporal es 

limitado. No puede clasificar con precisión a las personas que tienen un peso corporal normal con demasiada grasa 

corporal, pero demasiado poco músculo y aquellas que tienen un peso corporal excesivo con muy poca grasa 

corporal pero demasiado músculo. Estudios previos han demostrado que el porcentaje de grasa (PBF) refleja con 

mayor fidelidad la composición corporal que el IMC Un PBF más alto y/o un IMC a menudo indican un mayor nivel 

de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la relación entre el porcentaje de grasa e IMC no es lineal. Un PBF alto no 

significa necesariamente un IMC alto, y viceversa. Por lo tanto, existe la necesidad de determinar con precisión el 

riesgo cardiovascular en individuos que tienen un PBF normal pero un IMC alto o un PBF alto pero un IMC normal. 

En otras palabras, si el IMC o PBF predice con mayor precisión los factores de riesgo cardiovascular debe ser 

evaluado (Qiang Zeng, 2012). 
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Universidad Veracruzana 

Encuesta: Perfil bioquímico y factores de riesgo en población con sobrepeso, obesidad y diabetes. Esperamos que 

esta información sea brindada con honestidad, y la información será respetada de acuerdo a las normas de privacidad 

y la ley general de salud del estado Mexicano, y usted podrá solicitarlos al investigador en el momento que desee. 

l.- Ficha de identificación 

Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Edad: 

Sexo:   1.- Hombre ( )        2.- Mujer (  )                

Edo. Civil:   1.- Soltero (a)    2.- Casado (a)   

                   3.- Viudo  (a)     4.- Unión libre  

ll.- Datos Sociodemográficos 

Lugar de Residencia: 

Tipo de familia:              1.- Nuclear           2.- Compuesta             3.- Otros 

¿Con quién vive?: 

lll.- Antecedentes escolares 

1.- Analfabetismo   2.- Primaria   3.- Secundaria  4.- Bachillerato   5.- Profesional 

6.- Otros 

lV.- Antecedentes heredo familiares 

Obesidad                                            1.- Sí      2.- No 

Hipertensión Arterial  1.- Sí      2.- No 

Enfermedades infectocontagiosas     1.- Sí      2.- No 

Enfermedades alérgicas                    1.- Sí      2.- No 

Enfermedades inmunológicas           1.- Sí      2.- No 

Enfermedades cardiovasculares       1.- Sí      2.- No 

Otros: 

V.- Adicciones: 

Alcoholismo                                        1.- Sí      2.- No 

Tabaquismo 1.- Sí      2.- No 

Otros: 

Vl.- Datos bioquímicos 

Glucosa 

Colesterol 

Triglicéridos 

c-HDL 

c-LDL 

Vll.- Antropometría 

Peso: 

Talla: 

IMC: 

% Grasa: 

% Agua: 

% Músculo: 

% Óseo: 

Circunferencia Brazo: 

Circunferencia Cintura: 
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Circunferencia Cadera: 

Pliegue Bicep: 

Pliegue Tricep: 

Pliegue Suprailiaco: 
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Viabilidad Técnica y Financiera de un plan de seguridad e higiene en la 

MiPyME Menardi, S.A. de C.V. 
 

M.I.A. Yhadira Huicab García1, M.A. Raziel Esau Coop Abreu2,  

M.A. Luis Alfredo Méndez Jiménez 3 y M.A. Kenia Landero Valenzuela 4   

 

Resumen— La seguridad e higiene es de gran importancia en los centros de trabajo, prioridad de las 

empresas es gestionar un compromiso en la seguridad y salud a causa de factores económicos que podrían 

llevar a un incremento del número de incidentes, accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo si no existe 

un programa establecido para la integridad física de los trabajadores y de los clientes. Con el presente 

proyecto de investigación se desarrolla un programa de seguridad e higiene, e identifican los costos que 

representan los riesgos y accidentes que pudieran generarse en la empresa MENARDI S.A. DE C.V., así como 

también se presenta el análisis técnico y financiero de implantarlo, con la finalidad de dotar de información al 

empresario para la toma de decisiones. 

 

Palabras clave— Normas tecnicas, seguridad industrial, MiPyME. 

 

Introducción 

     La presente investigación permite identificar los costos y requerimientos para implantar un programa de seguridad 

e higiene  en la empresa MENARDI S.A. de C.V el equipo, capacitación y adaptación de infraestructura a la 

MiPyME Menardi; al ejecutar este programa se tendrá la seguridad de reducir riesgos de enfermedades de trabajo y 

eliminar incidentes y accidentes de trabajo, siguiendo los lineamientos que en este programa se desarrollan, con la 

finalidad de brindarles seguridad a sus trabajadores en general desde el área de taller hasta el área administrativa y a 

los clientes que diariamente acuden, llevando a la empresa a una mejora continua, destacándose como una compañía 

segura y confiable en la cual los trabajadores puedan laborar sin riesgo alguno, basándose en las normas dispuestas 

por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), obteniendo así excelentes resultados de este Programa de 

Seguridad e Higiene.  

     La empresa MENARDI S.A. DE C.V. se dedica a la compra venta de llantas, lubricantes y refacciones, además 

cuenta con un taller en el que se lleva a cabo: alineación, balanceo, cambio de llantas, aceite y todo tipo de 

refacciones de suspensión de vehículos. No cuenta con políticas de seguridad que le permitan prevenir, controlar y 

evitar accidentes dentro de sus áreas de operaciones, por lo que no ofrecen a sus trabajadores la seguridad y bienestar 

laboral que la ley exige.  

     La seguridad e higiene en el trabajo es un tema de real importancia en estos días, debido a que ha venido 

evolucionando positivamente en el país y no se justifica que empresas que posean actividades y condiciones 

inseguras no tengan un sistema de gestión de seguridad ocupacional que les permita actuar directamente sobre los 

riesgos que amenazan la salud de los trabajadores.  

     Este proyecto beneficia directamente a los trabajadores de la empresa MENARDI S.A. de C.V. Ofreciéndole 

condiciones de seguridad e higiene laboral que les garantice la integridad y salud durante su actividad y jornada 

laboral; así como también a la cartera de clientes brindándole seguridad dentro de las instalaciones establecidas por 

la ley de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  

      Antecedentes 

      El ambiente laboral debe garantizar la seguridad e higiene para asegurar a su vez las condiciones necesarias 

óptimas en el desempeño y desarrollo del trabajo, ejecución de las funciones, responsabilidades y deberes del puesto; 

por ellos las enunciaciones tales como higiene en el trabajo, higiene laboral, seguridad en el trabajo, salud 

ocupacional y ergonomía, son necesarias en este apartado.  

                                                 
1 M.I.A. Yhadira Huicab García es Profesora  Investigadora de Tiempo Completo en la Licenciatura en Administración en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán, Tabasco. yhadira.huicab@gmail.com  (autor corresponsal). 
2 El M.A. Raziel Esau Coop Abreu es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Licenciatura en Administración en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán, Tabasco, México  reca_dance@hotmail.com  
3 El M.A. Luis Alfredo Méndez Jiménez es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Licenciatura en Administración en el 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán, Tabasco, México  luisito.mendez@hotmail.com 
4 La M.A. Kenia Landero Valenzuela Profesora Investigadora de Tiempo Complet en la Licenciatura en Administración en el 
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      De la misma forma es de vital jerarquía revisar las disposiciones de orden jurídico en este programa, porque con 

ello se infiere que independientemente de ser un criterio que coadyuva a la calidad y productividad del trabajo, es 

responsabilidad de todo patrón su aseguramiento. Anexo a ello, es substancial identificar las causas de los accidentes, 

los medios para prevenir riesgos de trabajo y, los problemas de salud en las organizaciones.  

     El concepto de calidad de vida en el trabajo, examinado en esta sección ha tomado importancia en los últimos 

años dadas las nuevas condiciones sociales, que claramente se infieren por el grado de estrés que en nuestro tiempo 

viven las personas en todos los contextos. Finalmente los modelos de calidad en el trabajo como son el de Nadler y 

Lawder, Hackman y Oldhan, así como el de Walton se repasan para complementar esta disertación.  

     Es bien sabido que el trabajo es una forma de superación, realización y crecimiento personal, y para algunos, 

profesional. Dentro del contexto organizacional y en la ejecución de las funciones, responsabilidades y deberes del 

puesto, el ambiente laboral debe cuidar de la seguridad e higiene para asegurar estas condiciones necesarias y el 

desempeño óptimo del trabajo; pero adicionalmente en este cometido, el individuo también tiene una parte de 

responsabilidad.  

     Contiene las normas mínimas para la prevención de estos siniestros para que de esta manera los empleadores sean 

quienes establezcan niveles de protección que mejoren cada vez más la prevención de ellos, así mismo basado bajo 

las políticas implementadas en la empresa para alcanzar el objetivo precedentemente mencionado con la 

participación del equipo de trabajadores, teniendo como metodología el mejoramiento continuo, minimizando o 

eliminando los riesgos de trabajo.  

     Las empresas familiares predominan a nivel mundial ya que entre el 65 y el 80% de las empresas en el mundo son 

familiares, y en relación al producto interno bruto generan más o menos la mitad del total mundialmente (Montaner, 

2000). 

Estas empresas se han convertido en la actualidad en un importante motor de las economías desarrolladas, siendo 

la estructura empresarial más numerosa en todo el mundo. Posee unos rasgos característicos que podrían provocar 

pautas de comportamiento diferentes de las empresas no familiares. Así, existen "activos intangibles" como son el 

grado de dedicación y compromiso de la familia hacia la empresa, y el carácter familiar que confiere un mayor grado 

de protección hacia la tradición y los valores de la empresa. 

Los negocios fracasan porque casi siempre los propietarios no toman las decisiones requeridas para asegurar la 

vitalidad de sus empresas en un mundo permanentemente en cambio y decreciente complejidad.  

     Objetivo general  

     Determinar la viabilidad técnica y financiera al implantar un plan de seguridad e higiene en el trabajo con base en 

estándares y lineamientos vigente en la materia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de 

favorecer el centro de trabajo seguro e higiénico en MENARDI S.A. de C .V.  

      Objetivos especificos 

• Validar las normas de calidad de seguridad e higiene de la STPS  

• Evaluar un diagnóstico inicial sobre seguridad e higiene en la empresa   

• Elaboración y presentación de la propuesta del programa de seguridad e higiene  

• Capacitación del personal de las diferentes áreas de la empresa  

• Análisis técnico y financiero del programa de seguridad e higiene  

• Evaluación de los resultados  

• Revisión y correcciones  

• Entrega del plan 

Análisis de fundamentos 

     Con carácter general, se debe considerar que la seguridad es un estado deseable de las personas frente a los 

riesgos. La graduación de ese estado o situación del ser humano y su entorno es variable desde el punto de vista 

subjetivo. De ahí los diferentes criterios a la hora de adoptar medidas que deben conducir al objetivo. Las 

características del accidente son: no es deseado, produce pérdidas y, generalmente, existen al contacto con una fuente 

de energía. Se puede decir que el incidente es similar o muy próximo al accidente, solo que no produce perdidas. En 

este contexto se puede afirmar que todos los accidentes son incidentes, pero no todos los incidentes son accidentes.  

El concepto seguridad, en el sentido más amplio del término, hace referencia a la ausencia de riesgos o amenazas, 

tanto en el campo de los asuntos internacionales como en el ámbito individual de las personas físicas. Así pues, la 

seguridad concierne a Estados, gobiernos e individuos. La seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, 

educativas, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del 

ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. Su 

empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo. Los servicios de seguridad tienen la finalidad de 

establecer normas y procedimientos que aprovechen los recursos disponibles para prevenir accidentes y controlar los 
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resultados obtenidos.  

El presupuesto brindado al área de Seguridad e Higiene dentro de una empresa se debe tomar como una inversión 

ya que una empresa segura puede representar una mejora en la productividad y aumenta la calidad en los productos 

y/o servicios brindados.  

Los costos implicados en los accidentes de trabajo son diversos y podemos mencionar algunos de ellos:  

• Costos por salarios del empleado lesionado 

• Costo de tiempo perdido del supervisor debido al accidente 

•  Costo de contratación y entrenamiento de nuevo personal  

• Indemnizaciones 

• Gastos médicos implicados 

• Costo del daño a herramental, maquinaria y equipo.  

Debido a que los presupuestos para seguridad e higiene son limitados y en ocasiones escasos, es muy 

recomendable abatir los costos por medio de la prevención de accidentes y enfermedades. Se ha sabido de casos de 

empresas que incluso cierran operaciones debido a las indemnizaciones y multas tan altas que tienen que pagar por 

accidentes o enfermedades de trabajo.  

Estudios de H.W. Heinrich Triángulo de la accidentabilidad  

El triángulo de la accidentabilidad8, mostrado en la Figura No. 1 es una representación gráfica del estudio 

estadístico realizado por H.W. Heinrich, quien dedicó gran parte de su vida profesional al análisis causal de los 

accidentes de trabajo y desarrollo teorías sobre seguridad. Este triángulo dice que por cada lesión grave o fatal 

existen 29 lesiones menores, 300 daños a la propiedad y 15,000 prácticas inseguras. A su vez puede ser explicado 

como un ciclo, que comienza en las prácticas inseguras y trasciende hasta el accidente grave o fatal, para volver a 

comenzar. 

 

 

Figura No. 1: Triángulo de Accidentabilidad de H.W. Heinrich 

La seguridad en el trabajo es un aspecto de gran importancia dentro de las empresas, porque existiendo seguridad 

en el interior, coexistirá confianza y actitud positiva por parte de los trabajadores y mejora el nivel de productividad 

y satisfacción. Por ello es imperante capacitar al personal para generar conciencia y una atmósfera de clima afectivo 

favorable. Las campañas de difusión y capacitación son medios de gran ayuda en esta tarea.  

     Objetivos de la seguridad en el trabajo 

• Evitar lesión y muerte por accidente 

• Reducción de los costos operativos de producción.  

• La seguridad en la empresa para generar mayor rendimiento en el trabajo 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar la disminución de los accidentes y las causas de los 

mismos. 

• Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad 

• Evitar lesión y muerte por accidente 

• Reducción de los costos operativos de producción. 

• La seguridad en la empresa para generar mayor rendimiento en el trabajo 
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La higiene del trabajo tiene un carácter eminentemente preventivo, ya que tiene por objeto la salud y el confort del 

trabajador, y evita que se enferme o ausente. Entre los principales objetivos están:  

- Eliminación de las causas de enfermedades profesionales.  

- Reducción de los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de 

defectos físicos.  

- Prevención del empeoramiento de enfermedades o de lesiones  

- Mantenimiento de la salud de los trabajadores y aumento de la productividad, por medio del control del 

ambiente de trabajo.  

Según la American Industrial Hygienist Assicciation (A.I.H.A), la higiene industrial es la “ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanados o provocadas por el 

lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad”.  

Importancia de la higiene y seguridad en el trabajo  

La importancia que la higiene y la seguridad en el trabajo poseen, pueden inferirse con acierto si se estipulan los 

objetivos que se persiguen en todo programa de seguridad e higiene:  

   Disminuir los riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades profesionales.   

   Mejorar las habilidades y aptitudes de los trabajadores.   

   Actualizar y depurar el aumento de maquinaria, herramienta y utensilios que  el trabajador 

manipule para llevar a cabo sus tareas y cumplir con las  responsabilidades de su puesto.   

   Incrementar los índices de productividad  

              Incrementar los costos por reparación o deterioro de la maquinaria,  herramienta y utensilios. 

 

Descripción del Método 

    El enfoque de la presente investigación es cuantitativa ya que que las variables no serán manipuladas durante su 

estudio, se desarrolla un planteamiento acotado con un análisis de la realidad objetiva para la obtención de 

resultados. 

    El diseño de la investigación es del tipo no experimental, transversal ya que se realizará el estudio en un tiempo 

establecido de un año, con la colaboración del dueño de las empresa Menardi, ubicada en el municipio de Balancán 

en el Estado de Tabasco.  

    Recolección de datos.  

 La recolección de datos requerirá de un proceso conceptual para llevarse a cabo, explicado por Hernández (2003); 

que consta de tres pasos:  

a) Seleccionar un instrumento que tenga la suficiente validez y confiabilidad, con respecto a las variables de 

problemática, perfil, liderazgo y potencialidad para poder sustentar los resultados obtenidos.  

b) La aplicación de los instrumentos seleccionados. 

c) Analizar la información obtenida, en base a registros y mediciones. 

     Análisis Técnico: 

     Con la finalidad de conocer las condiciones en las que se encontraba la empresa al inicio del proyecto, se 

aplicaron dos métodos de recopilación de información. Siendo la fuente primaria la observación directa de las 

instalaciones y como fuente secundaria la aplicación de una encuesta a los trabajadores.  

El diagnóstico inicial es una herramienta utilizada para conocer las condiciones actuales de la empresa. Permite dar 

una visión de las necesidades de la empresa en el ámbito específico de seguridad e higiene. Es levantado de manera 

similar a una inspección de las condiciones laborales, sin embargo se lleva a niveles muy específicos, revisando 

desde la misión de la empresa y las direcciones de esta en materia de seguridad hasta las condiciones higiénicas en 

todo el entorno del trabajo. Y se desarrollo el check list (Figura No.2) para evaluar el diagnostico inicial por parte del 

auditor certificado en seguridad e higiene Lic. Marlin Mosqueda Que, en las ilustraciones solo se ejemplifican dos 

rubros, no se anexa el diagnostico compelto. 

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1011



 

 

Figura No. 2: Diagnostico Inicial en la empresa Menardi 

     Análisis sobre la información recabada en la visita a las instalaciones de la empresa, se sugiere EPP de acuerdo a 

la NOM-017-STPS-2008 (Figura No.3) 

  

Figura No.3: Análisis basado en el diagnostico de la empresa Menardi, S.A. de C.V. 

     Análisis financiero: 

     De acuerdo basado en el diagnóstico de la empresa, se puede observar que se requiere comprar equipo de 

protección, acorde a cada puesto y las funciones que desempeña, capacitar al personal de manera constante en el uso 

e importancia del equipo de protección, adaptación en la infraestructura de la empresa (rotulos, señalamientos, rutas 

de salida, tratamiento de residuos quimicos, entre otros); esto se puede realizar en tres etapas de 6 a 8 meses cada 

etapa, para que el empresario de la MiPyMe no disperse los recursos de manera inmediata, sino lo pueda hacer 

paulatinamente en la misma medida que el personal se prepara y adopta la filosofñia de la seguridad e higiene 

industrial. Cuidando los costos visibles e invisibles, señalando como costos invisibles los costos salariales; costos 

derivados de la contratación de un sustituto; costos por perdidas o daños de materiales, equipos, etc; perdidas de 

ventas o clientes, daños a la imagen de la empresa; complementos por incapacidad temporal; recargos en 

presataciones por omisiones en medidas de seguridad.   Tambien se determinan los Costos Directos: este grupo 

incluye los costos tanto en materia de prevención, como del seguro de Riesgos de Trabajo.  

- La inversión en materia de la prevención de los Riesgos de Trabajo tales como medidas y dispositivos de 

seguridad, instalaciones, equipo de protección especifico, señalamientos, cursos de capacitación y otras 

erogaciones. 

- Las cuotas o aportaciones que por concepto de seguro de Riesgos de Trabajo está obligado a pagar el 

empleador al seguro social, o a otras organizaciones similares o equivalentes.  

- Las primas o costos de los seguros adicionales para la empresa y los trabajadores. 

Costo de la Seguridad e Higiene 

Las exigencias de la seguridad varían según los problemas de los riesgos. Algunas operaciones no son peligrosas, 

pero todas necesitan alguna planeación de seguridad. Si no se cuenta con ésta las operaciones pueden no estar bajo 

pleno control, los planes pueden resultar alterados y los costos aumentan 

Por otra parte, la moral del empleado puede ser baja, lo que puede hacer difícil contratar una fuerza de trabajo 

adecuada. Además, la oportunidad para solicitar inspecciones de la OSHA, concedida por la ley a los trabajadores, 

puede traducirse en citatorios y multas. 
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Resultados esperados 

 Ventajas de la seguridad e higiene en las empresas  

     Varias ventajas naturales de esta propuesta la hacen una estrategia fructífera. En general, el personal de operación 

sabe bastante más sobre sus procesos y máquinas que el gerente de seguridad e higiene. El personal de operación está 

en posición de ofrecer muchas ideas prácticas y valiosas, si el personal de asesoría está dispuesto a escuchar. Así 

mismo los operarios aceptan con más facilidad nuevas políticas y procedimientos si se trata de propuestas de sus 

compañeros de operación. También está ventaja de exposición. Tarde o temprano, casi a todos les toca su turno en la 

comisión de seguridad, lo que significa que la actividad directa del programa de seguridad e higiene es producto de 

la participación de toda la planta. Algunos trabajadores no comprenden ni son sensibles a los riesgos de seguridad y 

de salud hasta que les toca su turno en la comisión. (Asfahl, 2000).  

     Recomendaciones: 

     Se recomienda a la empresa MENARDI S.A. de C.V.  

1.- Implementar y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, que 

contribuyan a garantizar la integridad de los trabajadores; así como el uso obligatorio del EPP en la realización de las 

actividades diarias.  

2.- Aplicar las normas de seguridad e higiene en toda la empresa, pero especialmente en el área de taller, como 

las siguientes:  

a) Señalización de seguridad, que identifique los extintores, las salidas de emergencia, la existencia de áreas de 

riesgo o que advierta de los peligros dentro del taller.  

b) Implementar rutas de evacuación y lineamientos de cómo actuar en caso de ocurrir accidentes o algún 

siniestro.  

c) Mantener libre de obstrucción las diferentes salidas de emergencia y los extintores para su buen uso y 

funcionamiento.  

d) Proporcionarle a los trabajadores, equipo de seguridad para protegerse de los peligros que conlleva la 

utilización de maquinaria, en la realización de sus tareas.  

e) Realizar revisiones periódicas del equipo de trabajo (herramienta y maquinaria), con el fin de prever 

accidentes.  

f) Comprometer de las diferentes áreas del taller, a la implementación del Programa de Seguridad e Higiene, 

indicándoles que el fin primordial del mismo es mejorar y resguardar su integridad física  

3.- Se recomienda poner en práctica el Programa de Seguridad e Higiene en la empresa, que se propone, con el 

fin de reducir riesgos a los trabajadores, evaluándolo y realizando los ajustes necesarios anualmente para adecuarlo a 

las necesidades futuras o a eventos no previstos.  
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SUSTENTABILIDAD DE LA PALMA DE ACEITE AFRICANA 

 

Ing. Juana Iñiguez Espitia1, Dr. Hortensia, Eliseo Dantes2, Ing. Guadalupe Pérez Esquivel3, Ing. Francisca López 

Córdova4, M.C. Gabriel Barragán Rodriguez5   

 

Resumen—La palmera africana (Eleais guineensis), es originaria de África Occidental en la actualidad se 

encuentra en todas las zonas tropicales.  Y debido, a su productividad, el aceite de palma  es el aceite de mayor 

consumo en el mundo conocido como palma aceitera, da un fruto que viene siendo explotado por el ser humano 

desde hace unos cinco mil años. El  principal atractivo de ese fruto es el aceite que se puede extraer a partir de 

él, que actualmente tiene una producción mundial de miles de millones de dólares en diferentes industrias, 

desde la alimenticia hasta los biocombustibles).   

Palabras clave—SUSTENTABILIDAD, CONPETITIVDAD, PRODUCCION, RESPONSABILIDA 

Introducción 

  La producción mundial de aceite vegetal  se encuentra repartida entre la Unión Europea  y tres grandes países 

productores: Indonesia, Malasia y China. Entre los cuatro, engloban el 57% de la producción mundial, sólo tres países 

americanos (Estados Unidos, Argentina y Brasil) aportan 6% cada uno a la producción mundial, y  son  los primeros 

siete países productores de aceite del mundo.  

El cual  registra un aumento debido a los variados  usos que permite; por ello, se promueve su cultivo en Indonesia 

y Malasia, los principales productores de aceite de palma son también los más importantes, países exportadores de 

aceites y grasas. 

 En conjunto, ambas naciones representan casi el 50% del volumen total de exportaciones de aceites y grasas en el 

mundo. Mientras que China, India y la Unión Europea son los principales países importadores de aceite de palma. 

En México existe un déficit de aceites y grasas de origen vegetal que conforme a las cifras de la Secretaría de 

Comercio ascendió en el año 2000 a más de 2’000,000 toneladas, de las cuales 100,000 toneladas aproximadamente 

fueron de aceite de palma que equivalen a 40 millones USD. Los cultivos como soya, girasol, cártamo, cocotero, 

algodón y ajonjolí, son las especies que más superficie ocupan y las que aportan la mayor proporción de la producción 

nacional de aceites, sin embargo, los rendimientos por unidad de superficie de estas especies no rebasa los 600 

kilogramos de aceite por hectárea. 

La industria aceitera en México depende en gran medida de las importaciones de oleaginosas para elaborar sus 

productos; tan solo en el periodo 2010-2011 se reportó la importación de 5.16 millones de toneladas métricas de 

semillas de oleaginosas, lo que generó una importante fuga de divisas de nuestro país, por lo  que se ha venido 

aplicando a  conjunto de acciones gubernamentales orientadas a la transformación estructural de la economía y, en 

esecial, hacia su apertura al mercado internacional.  

 En contraste, con el cultivo de palma (Elaeis guineensis), africana donde se obtienen actualmente en México, un  

rendimientos superiores a las 3.5 toneladas de aceite por hectárea cultivada, lo que hace de este cultivo una alternativa 

para disminuir el déficit que el país tiene en  aceites vegetales.  

En el sector agropecuario se ha venido dando un proceso similar, con el impulso de diversas estrategias que intentan 

incorporar a los pequeños y medianos productores para mejorar la competitividad de sus actividades productivas. Una 

de estas estrategias, ampliamente vinculada a la búsqueda de la competitividad, es la constituida por la denominada 

reconversión productiva. 

El aceite de palma se obtiene del fruto de palma, es un cultivo de largo rendimiento, el cual presenta una alternativa 

de producción con perspectiva favorable para las regiones tropicales, debido  a que produce un rendimiento por 

hectárea superior  a otros cultivos oleaginosos y por otro lado al aumento de su utilización de este producto, en diversas 
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actividades económica. Sus usos  en su gran mayoría son  como aceite de  freír  o bien  como producto añadido a otros 

alimentos como helados, margarinas, se pueden elaborar derivados equivalentes de aceite, jabones, detergentes, 

cosméticos, velas, tinta, pintura y una gran aplicación en óleoquímicos etc.  

También se usa como materia prima  en la producción de biodiesel y en productos para la alimentación animal, 

sobre todo en terneros por su  alto contenido energético. 

El aceite de palma contiene una relación 1:1 entre ácidos grasos saturados e insaturados; de los saturados, 45% 

corresponde al ácido palmítico, y 5% al ácido esteárico, de los no saturados, 40% corresponde al ácido oléico 

(monoinsaturado) y el 10% al ácido linoléico (poliinsaturado). En diversos estudios sobre los efectos del consumo de 

aceite de palma en la salud humana indican que: 

 Las dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados ayudan a reducir el colesterol sanguíneo, disminuyendo el 

riesgo de enfermedades coronarias.  Es fuente natural de vitamina E, en forma de tocoferoles y tocotrienoles, los 

cuales, entre otras cosas, actúan como protectores contra el cáncer y algunas enfermedades neurodegenerativas, como 

el Alzheimer.  El aceite de palma sin refinar es la fuente natural más rica de beta-caroteno (pro vitamina A), por lo 

que ayuda a prevenir y tratar la deficiencia de ésta (Plan Nacional del Sistema Producto Palma de Aceite 2004-2014). 

Como consumo agroindustrial esta oleaginosa tiene la posibilidad de ser fraccionada en diversos ácidos grasos, 

como la oleína y estearina, lo que la constituye en materia prima para elaborar una gran variedad de productos.  

En este sentido produce dos importantes aceites: Aceite de palma de tipo blando utilizado en producción de 

oleomargarinas, manteca y grasas para la cocina, también en la fabricación industrial de muchos otros productos para 

la alimentación humana, Aceite de almendra de palma (conocido como palmiste), con alto contenido de ácido laúrico, 

que se utiliza en la elaboración de jabones, margarinas, mantecas, etc. Además de que está siendo transformado en 

otros productos, como biocarburantes y aceites biológicos (Ortega y Ochoa, 2003). Representa entre un 3-6% del peso 

fresco del racimo y es semisólido a temperatura ambiente (Esmiol, 2008). 

Los  subproductos de la extracción, las cenizas del raquis quemados se utilizan como fertilizante debido a su alto 

contenido de potasio, y las fibras se utilizan como combustible en los hornos de las plantas procesadoras. 

Esta expansión de producción de palma de aceite es la responsable de la desforestación de las zonas boscosas o  

área cultivables, con todos los efectos negativos que esto acarrea, degradación de suelo,  las emisiones, residuos 

efluentes generados  que deberán ser mitigados por la misma empresa para que no contaminen,  y no degraden los  

suelos productivos y puedan reiniciar otro ciclo productivos manera gradual. Esto nos permite no seguir utilizando  

otras tierras boscosas o terrenos que ya fueron  impactados por otra actividad al contrario que aplique la técnica buena 

y se plante nueva mente antes en el tiempo determinado de su vida para tener una continuidad.  

Pero no debemos de olvidar que también es un factor importante,  el forestar determinada área, estamos también 

aportando al medio ambiente ya que los arboles actúan como captadores de  CO2, se generan empleos se cubre parte 

déficit que tiene México y como ya sabemos actualmente las empresas extractoras están certificada por el sistema de 

certificación de sostenibilidad  (RSPO) que les permiten estar más  comprometidas con el medio ambiente. 
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ANÁLISIS ERGONÓMICO EN LA OFICINA DE OBRAS DEL 

MUNICIPIO DEL CENTRO,TABASCO 
 

Zinath Javier Geronimo1, Jucelly Castro De la Cruz2, Brissa Roxana De León De los Santos3  

  

Resumen— Se presentará un Análisis de las condiciones ergonómicas en que se encuentran laborando 

personal de oficina en las instalaciones designadas para su desempeño, mostrando mediante técnicas 

descriptivas la evaluación de las actividades hombre-máquina.Con el propósito de presentar una serie de 

resultados que permitan considerar desiciones para el mejor desempeño del trabajo. 

 

Palabras clave—Ergonomía, Antropometria, Estudio Ergonómico.  

 

Introducción 

A lo largo de la vida el hombre, ha necesitado de algunas herramientas de oficina, para realizar sus actividades, en 

los cuales podemos mencionar: computadora, sillas, escritorios, papelería, impresoras, entre otros. 

La información y comunicación acerca de la ergonomía, son elementos necesarios con el cual las personas deben 

contar, para que  sepan cual es la postura correcta, si así poder evitan tener una mala postura.La ergonomía analiza 

aquellos aspectos que abarcan al entorno artificial construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y 

gestos involucrados en toda actividad de éste.Sin duda alguna, tener una postura correcta al sentarnos, marca el camino 

para que día a día las personas se sientan mejor. En el primer capítulo: Marco de Referencia, veremos cómo afecta la 

Ergonomía dentro de las  actividades laborales, las medidas preventivas en el ámbito Internacional, Nacional y 

Regional, y dentro de la institución en la cual se va a trabajar.En el segundo capítulo: Marco Teórico, veremos 

descripción, concepto, estructura de la ergonomía.En el tercer capítulo la situación actual o diagnóstico, se hablara 

detalladamente la investigación que se le realizo al personal de la coordinación de proyecto.En el capítulo cuatro: 

Diseño de la Propuesta, se darán a conocer algunas medidas preventivas que ayuden en la coordinación de 

proyecto.Por último se encontraran la conclusión, recomendaciones, bibliografía y apendice. 
 

Descripción del Método 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hablaremos de la situación actual en qué se encuentran los trabajadores dentro de empresa del H. Ayuntamiento 

del Centro. Actualmente los trabajadores no tienen conocimiento de lo que ocasiona la Ergonomía ya que se genera 

grandes problemas, nos podemos referir a la mala circulación de las piernas, estrés, dolor de antebrazo, manos. 

Refiriéndonos a los síntomas que me permitieron ver el problema en sí.  

La problemática tiene su génesis en que la empresa adolece de un sistema adecuado que le permita formular, 

evaluar y controlar las incomodidades que tienen los trabajadores. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se efectúa con el firme propósito de crear  una solución que sea capaz de determinar los 

problemas en la cual se encuentran los empleados dentro de su función que desempeñan, hasta donde  pueda llegar 

nuestra capacidad para emprender y lograr un objetivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar Ergonómicamente la oficinas de Obras del municipio  en el H. Ayuntamiento del Centro para la 

generación de una propuesta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Identificar las causas que originan una deficiencia en la productividad laboral  de la Oficina de Obras  debido 

a un  inadecuado  ambiente de trabajo. 

▪ Realizar un diagnóstico del área de estudio. 

▪ Generar una propuesta de mejoramiento. 

ANALISIS ERGONOMICO EN EL AMBITO NACIONAL: 
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En el instituto tecnológico de Villahermosa (ITVH) el cual se realizó un curso del síndrome de túnel del carpo a 

las secretarias para llevar acabo un investigación mas profunda. 

El síndrome de túnel del carpo es un malestar doloroso de las articulaciones de la muñeca y mano, es un túnel 

estrecho formados por huesos y otros tejidos de su muñeca. 

Esta presión puede ser que le duela, ya que es causado por usar computadoras, los carpinteros y los cajeros de 

supermercado, este síndrome no es tan serio con tratamiento el dolor puede desaparecer. 

Se dice que las mujeres son las principales que puede padecer este síndrome más que los hombres. 

DEFINICIÓN DE ERGONOMIA: La Ergonomía se define como la aplicación de principio científico en la 

elaboración y diseño de objetivo para la actividad humana. La Ergonomía proviene de la necesidades y dolencias que 

surgen a partir del aumento de la mecanización .La Ergonomía propone que las personas y la tecnología trabajen en 

armonía, esta disciplina permite evitar y reducir las lesiones. 

SISTEMA H-M-E ( HOMBRE-MAQUINA-ENTORNO) 

* LA PERSONAS           * EL EQUIPO      * EL ESPACIO 

 
Fig 1Diagrama de Ishikawa de la problemática 

Percepción del autor. 

 

 
Fig.2 Mala postura al sentarse para sus actividades en el lugar de trabajo de oficina. 

Percepción del autor. 

 PROPUESTA PARA TRABAJAR SENTADO:  

• Utilizar sillas ergonómicas 

• Asegurarse estar sentado cerca del escritorio 

• Colocar el monitor al altura de los ojos 
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PROPUESTA PARA PREVENIR EFERMEDADES POR UNA MALA POSTURA INCORRECTA: 

• No usar computadora mas de 5 hrs diarias 

• Hacer ejercicio en las manos y pie  

• Contar con iluminación correcta 

PROPUESTA PARA TENER POSTURA CORRECTA DE PIERNAS 

• Tener una medida correcta de 38-48cm con 90° en las piernas 

• Trabajar con posición cómoda 

PROPUESTA PARA CONTAR CON UN RUIDO ADECUADO: 

• Se recomienda que la impresora, fax y teléfono estén lejos 

Esta propuesta, tiene fundamento en la metodologia y encuesta que se realizó a los trabajadores del la oficina de 

obras del H. Ayuntamiento del centro, para llevar acabo el analisis el cual quiero proponerles a los trabajadores 

para que  tenga una mejor sastifacion y una buena postura correcta en su forma de sentarse. 

 Medidas preventivas en el área de trabajo. 

Analice: observe cuidadosamente cuáles son los riesgos potenciales a los que usted puede estar expuesto al 

efectuar un trabajo en particular. 

Minímice: Una vez identificados los riesgo, podrá medidas para minímizar los mismo, una vez que usted 

reduzca los movimientos repetitivos y el esfuerzo excesivos. 

Neútralice: Aplique los procedimientos que neutralicen la posición incómoda para qué pueda causarle tensión, 

colocando su cuerpo en una posición ralajada y neutral. 

 Propuesta para trabajar sentado. 

❖ Utilizar una silla ergonómica, con espalda acolchado y firme, que se ajuste vertical y horizontalmente. 

❖ Colocar la silla a una altura, de tal forma que sus pies esten planos sobre el piso al estar sentado, con su 

rodilla a la altura de la cadera y su superficie de trabajo levemente por encima de la cadera. 

❖ Asegurase de estar sentado cerca del escritorio, para evitar encorvarse al trabajar y relajar los hombros. 

❖ Acomodar los muebles y elementos de trabajo de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Si el monitor de la 

computadora es demasiado bajo no hay que bajar la cabeza, ni encorvarse. 

❖ Colocar al monitor a la altura de los ojos. 

 Propuesta para prevenir enfermedades por tener una postura incorrecta. 

Hablando sobre una mala postura, esto no quiere decir que sea una enfermedad si no que puede causar enfermedad, 

esto podría ser de una artritis, ceguera, padecimiento de la columna. 

Para prevenir esto se recomienda lo  siguiente: 

 

• No usar la computadora más de 5 horas diarias  

• Hacer ejercicio en las manos y en los dedos 

• Tener una buena alimentación 

• Usar sillas ergonómicas para una postula correcta 

• Contar con iluminación correcta 

 

 Propuesta para tener una postura correcta de mano. 
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Estas propuesta es para usar correctamente el teclado de la computadora. 

• Se debe que las manos tenga un posición recta 

• La utilización del mouse tiene que esta a una medida en que la mano no se encuentre alejada. 

• Es muy importante utilizar correctamente cada uno de los dedos 

• Realizar ejercicios antes y después de usar la computadora 

 

Hablando de trabajo pesado podemos  recomendar lo siguiente: 

 

• Se recomienda tener una altura correcta de los codos del trabajador 

• Se recomienda que las herramientas sean adecuada al tamaño de la mano 

 

 

Propuesta para  tener una postura correcta de pierna. 

 

• Trabajar en posición cómoda 

• Debe tener los bordes redondeados para evitar problemas circulatorios en los muslos 

• Utilizar sillas ergonómicas adecuadas 

• Tener una medida recta de 38-48 cm con 90o en las piernas 

 

Propuesta para tener una postura correcta de espalda. 

• Se recomienda que la espalda tenga una medida de 90o 

• Hacer ejercicio 10 minutos antes de hacer su trabajo 

• Se recomienda que sus pies tenga una posición correcta 

• Se recomienda que use un banquito para sus pies. 

 

Propuesta para tener una postura correcta de cuello. 

 

• Se recomienda sentarse derecho en la silla con la cintura bien apoyada. 

• Estírelos varias veces cada hora 

• Si trabaja con una computadora, ajuste la pantalla de modo que la parte de arriba quede al nivel de sus ojos 

•  Use un sostén que sujete sus papeles al mismo nivel que la pantalla 

• Hacer ejercicio (estirar la nuca) 

 

 Propuesta para tener una postura correcta de dedos. 

 

Estas recomendaciones es para usar correctamente el teclado de la computadora. 

 

• Las pulsaciones deben ser suaves y precisas, pues el teclado de los PC es muy sensible. 

• La utilización de la barra espaciadora está reservada a los dedos pulgares.  

• Es muy importante utilizar correctamente cada uno de los dedos 

 

 Propuesta para contar con un ruido adecuado 

• Se recomienda qué la impresora, el fax y el teléfono este lejos aproximadamente a unos 3 metros 

• Se recomienda usar encerramientos acústicos para las impresoras. 

• Se aconseja mantener una temperatura ambiental entre 19º y 24ºC. 

•  Se recomienda una humedad relativa entre el 40% y 70%. 

 Propuesta para contar con una iluninacion correcta 

• Se recomienda una iluminación tenue, que no provoque deslumbramientos o reflejos 
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• Para los documentos, es recomienda utilizar un flexo destinado especialmente para ellos 

• Es adecuado tener manteniendo un nivel adecuado de iluminación general 

• Son preferibles las bombillas incandescentes normales a los tubos fluorescentes 

• Combine la iluminación general e iluminación específica para la tarea, evitando luces intensas en su campo 

de visión.  

Comentarios Finales 

Resumen de resultados. En la actualidad el estudio ergonómico, a colaborado en la prevención de enfermedades 

laborales, con la ergonomía las personas realizan sus actividades diarias de forma más fácil y conforme.La 

investigación presentada permite ver de forma sencilla y correcta que la mayoría de las personas, estamos exentas a 

sufrir enfermedades que ponen en riesgo de trabajo, es recomendable que cada actividad que se realice se haga con 

la mayor seguridad y concientización. No olvidemos que si estamos bien viviremos plenamente y seremos mejor en 

la vida laboral y familiar 

Conclusiones.Considerando los puntos que fueron tratados con anterioridad, hoy en días las persona que trabajan con 

las manos o otras partes de su cuerpo y tienen posturas incorrectas, están expuestos a sufrir al unas consecuencias o 

lesiones de carácter laborar que puede poner en riesgo la integridad familiar y física de los trabajadores, no solo se 

debe modificar las oficinas ya que es el área del trabajo donde el personal trabaja una jornada de más de 8hrs, en cierto 

que no se toma conciencia de cuanto se perjudica estando varias horas enfrente de una computadora y que a veces la 

línea entre el aislamiento y la vida cotidiana es muy sutil en algunos casos.La Ergonomía comprende el trabajo como 

un proceso sistémico constituido por las relaciones entre el Ser Humano, el Equipamiento y el Entorno en que este se 

efectúa.Después de todo, nuestra salud está en riesgo continuo y si se puede evitar las enfermedades, la vida diaria 

será más plena y llena de alegrías, que se comparten con seres queridos y personas amadas, por lo tanto nunca se debe 

olvidar que las partes de nuestro cuerpo son nuestras herramientas de trabajo más importante.Debemos de tener en 

cuenta de hay muchas preguntas en las cuales podemos encontrar en este tema, unas de ellas podrían ser:¿Que sabemos 

de la ergonomía?,¿Con que asociamos la ergonomía?Para así poder entender de este tema más ampliamente ya que es 

unos de los principales  temas que uno no sabe.Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y 

enfermedades relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los síntomas habituales y qué condiciones relacionadas 

con el trabajo las causan para poder prevenir dichas lesiones y detectar en donde puede haber un riesgo ergonómico y 

poder hacer algo al respecto. 

Recomendaciones .El uso de la  partes de nuestro cuerpo, es muy importante en nosotros ya que nos permite realizar 

cualquiera habilidad y destreza, las personas deben tomar conciencia que nuestro cuerpo, es importante en las 

actividades laborales y sobre todo en la presencia laboral, hay que contar con posturas correctas. Las actividades donde 

se usan las manos, piernas, brazos y ojos de las personas realizan   jornadas de trabajo larga, se deberán tomar ciclo 

cortos de descanso, por los menos 5 minutos cada 3 horas.  Hoy en día, las computadoras no es un lujo, sino una 

herramienta necesaria y productiva, en las actividades de las empresas; pero también han sido la causa de 

enfermedades en las personas. Cifras reciente revelan el gran número de personas de todo el mundo que sufren por 

causa de la computadora.Las posturas incorrectas que adoptan las personas, a la larga generan problemas de la columna 

vertebral, cuello, mano, hombros y piernas. Sin dejar a un lado el sedentarismo, en donde las personas sufren 

problemas de obesidad y estrés laboral. La protección de los ojos es también un cuidado que debe realizarse.Sería 

bueno, fomentar el trabajo grupal, que exija salidas de distintos tipos y no trabajos individuales frente a la 

computadora, que lleven días en ser completos. 
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Apéndice 

Cuestionario utilizado en la investigación 

Instrucciones: Marca con un X la respuesta que correcta, según tu opinión. 

1. ¿Cuántas horas trabaja sentado? 
 

a) 4-5 hrs b) 6-10 hrs  c) menos de 4 hrs 

 

2. ¿Realiza usted ejercicios pausados antes y después de usar la computadora? 
 

a) Si    b) no 

 

3. ¿Sabe usted de que manera puede prevenir enfermedades causadas por una mala postura? 
 

a)  si    b) no 

 

4. ¿Ha sentido algún dolor de mano? 

 

a) Si    b) no  
 

5. ¿Ha sentido algún dolor de pierna? 

 

a) Si    b) no  
 

6. ¿Ha sentido algún dolor de espalda? 

 

a) Si    b) no  

 

7. ¿Ha sentido algún dolor de cuello? 
 

a) Si    b) no  

 

8. ¿Ha sentido algún dolor de dedos? 

 

a) Si    b) no  

 

9. ¿Al realizar sus actividades ha presentado estrés? 

 

a) Si    b) no      Cuales: _______________________________________ 

10. ¿Cuánto días a la semana usa la computadora? 
 

a)   7 días    b)5 días  c) menos de 4 día 

 

11. ¿Usted cree que tiene una postura correcta al sentarse enfrente de su computadora? 

 

a) Si    b) no    Porque: _____________________________________________ 
12. ¿La iluminación que se le proporciona en su área le permite trabajar satisfactoriamente? 

 

a) Si    b) no 

 

13. ¿Cuenta con un espacio adecuado para realizar sus actividades satisfactoriamente? 
 

a) Si    b) no     Porque: _________________________________________ 

 

14. ¿El ruido es adecuado? 

 

a) Si    b) no 
 

15. ¿El aire acondicionado es adecuado en su área de trabajo? 

 

a) Si    b)no 

                 Porque: _________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS 
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USO DE LAS TIC COMO APOYO A LA ENSEÑANZA DE 

ALGORITMOS COMPUTACIONALES 
 

Dr. Rubén Jerónimo Yedra1, Dra. Erika Yunuen Morales Mateos 2,  

Dr. Freddy Alberto Morcillo Presenda3, MD. Lorena Isabel Acosta Pérez4, MTC. Laura López Díaz5 

 

Resumen— Las Tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC), fueron muy importante en ésta investigación para 

desarrollar un sitio Web como apoyo a los alumnos de la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en el aprendizaje de los algoritmos. La creación de éste desarrollo 

tecnológico es derivado de la problemática del alto índice de reprobados, que se presenta con los estudiantes que están 

iniciando sus estudios en el área de la informática,  donde tienen que aprender un lenguaje de programación, para lo cual 

tienen que aplicar la lógica para elaborarlos y codificarlos. Esta investigación se realizó bajo un enfoque mixto, usándose 

para la recolección de los datos, la entrevista y el cuestionario; para el desarrollo del sitio Web se utilizó la metodología de 

estructura jerárquica horizontal y la metodología para  el diseño de los contenidos que son de tipo instruccional, el 

modelo ADDIE. 

 

Palabras clave—Algoritmos, TIC, Sitio Web  

 

Introducción 

El proceso de informatización de la sociedad ha cobrado gran auge en los últimos tiempos, al propiciar la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las diferentes esferas y sectores de la 

sociedad, en aras de lograr una mayor eficacia y eficiencia mediante la optimización de recursos y el incremento de 

la productividad en dichas esferas (Salgado et al. 2012). 

En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un algoritmo es un conjunto ordenado y 

finito de pasos o instrucciones que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos sin generar dudas a 

quien deba realizar dicha actividad, conduciendo a la solución de un problema determinado. De esta manera, dado 

un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos se llega a un estado final y se obtiene una solución 

(Benz, 2011). 

La importancia de un algoritmo radica en desarrollar un razonamiento lógico matemático a través de la 

comprensión y aplicación de metodologías para la resolución de problemáticas, éstas problemáticas bien pueden ser 

de la propia asignatura o de otras disciplinas como matemáticas, química y física que implican el seguimiento de 

algoritmos, apoyando así al razonamiento critico deductivo e inductivo (Baños y Hernández, 2012). 

Para Salgado et al. (2012), el proceso de enseñanza–aprendizaje de la resolución de problemas de programación 

computacional, tiene como centro de sus dificultades el saber resolver algoritmos. 

 

Problemática 

En la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS), de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) se imparte las carreras de Informática Administrativa y Sistemas Computacionales y donde los estudiantes 

que están iniciando sus estudios en el área de programación, han mostrado un alto índice de reprobación esto debido 

a la dificultad para aplicar la lógica al elaborar algoritmos y codificarlos (ver Tabla 1). 

Cuando se escucha la palabra algoritmo, las personas frecuentemente consideran que es demasiado sofisticada y 

exclusivamente relacionada con las ciencias. Sin embargo, los algoritmos se encuentran ampliamente relacionados 

tanto en la vida cotidiana como en el quehacer profesional de cada persona. Un algoritmo es simplemente una serie 

de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema (Zapotecatl, 2014). 
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5 La MTC. Laura López Díaz es Profesora-Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, 
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Periodo  
escolar 

Total de alumnos 
que cursan 
la materia 

Alumnos 
aprobados 

Alumnos 
reprobados 

Índice 
reprobados 

Agosto/16-Enero/17 212 123 89 41.98% 

Enero/16-Agosto/16 214 126 88 41.12% 

Agosto/15-Enero/16 309 131 178 57.60% 

Tabla 1. Indicadores de los alumnos de la materia de programación 

 

La información existente actualmente en el Internet sobre algoritmos, son páginas que proporcionan teoría y 

algunas soluciones de problemas resueltos un poco complejas, que no es de gran apoyo para aquellas personas que 

están iniciando a resolver problemas de algoritmos. 

La mayoría de esta información presentada en Internet, muestran la solución de algoritmos pero solo enfocado a 

problemas resueltos, no proporcionando al usuario información que pueda utilizar para comprender y realizar un 

problema en lenguaje natural.  

También existen tutoriales que proporcionan información y problemas resueltos, pero para aquellos estudiantes 

que están iniciando aprender los algoritmos, no es de gran ayuda, debido a que los ejercicios que se muestran, son 

para aquellos que ya tienen dominio sobre este tema.  

 

Objetivo general 

Diseño de un sitio Web para alumnos de la DAIS-UJAT, como apoyo en el reforzamiento de la enseñanza de los 

algoritmo computacionales. 

 

Justificación 

Un algortimo es un método de solución de un problema expresado a través de un conjunto de pasos, 

procedimientos o acciones que conducen a la solución de dicho problema Belleza, 2014). 

Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la 

computadora que los ejecuta. En cada problema el algoritmo se puede expresar en un lenguaje diferente de 

programación y ejecutarse en una computadora distinta; sin embargo, el algoritmo será siempre el mismo. Así, por 

ejemplo, en una analogía con la vida diaria, la receta de un platillo de cocina se puede expresar en español, inglés o 

francés, pero cualquiera que sea el lenguaje, los pasos para la elaboración, del mismo se realizarán sin importar el 

idioma del cocinero (Vázquez, 2012). 

Para poder aplicar y resolver los algoritmos, se debe de tener ciertos conocimientos básicos de matemáticas, ya 

que muchos ejercicios de este tipo, se utilizan para la resolución de algoritmos, cabe mencionar que no solamente 

hay problemas de este tipo (matemáticos), también pueden ser algoritmos de tipo cotidianos como por ejemplo: una 

receta de cocina; por lo que existe la necesidad de aprender a resolver algoritmos, donde se tienen que aplicar el 

desarrollo de la lógica, siendo esto último mencionado, el problema principal que tienen los alumnos para poder 

resolverlos. 

Debido a los altos índices de reprobación, de estudiantes de la DAIS-UJAT, específicamente en la asignatura de 

programación, donde se aplica el desarrollo de la lógica para la solución de algoritmos, ocasiona que estos al 

reprobar la asignatura, opten por llevar cursos de regularización, repetirla la asignatura o bien decidir darse de baja 

de la licenciatura, porque se le dificulta resolver problemas donde tengan que hacer uso de su lógica. 

Según datos proporcionados el Jefe de la Dirección de Control Escolar de la DAIS, se puede verificar que se ha 

reducido el total de alumnos que deciden cursar la materia de programación, el porcentaje de reprobados en los 

últimos dos semestres, enero/16-agosto/16 y agosto/16-enero/17, es de 41.12 y 41.98, respectivamente (ver Tabla 1).  

De esta manera, nos podemos dar cuenta que existen problemas en el aprendizaje de la asignatura de Programación 

del plan flexible vigente.  

Por lo anterior es que en este proyecto se desarrollo un sitio Web para la elaboración de algoritmos, como apoyo 

a estudiantes de la DAIS que están iniciando en la programación, el cual contendrá información relevante sobre el 

tema, como son los pasos necesarios para resolverlos y algunas técnicas que puede emplear en la solución de los 

mismos; así también se le proporcionarán problemas resueltos, sencillos y fáciles de entender, para que el alumno 

que consulte el sitio obtenga la información necesaria y pueda resolver la lista ejercicios propuesto en este espacio. 
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Materiales y Métodos 

En la presente investigación se utilizará el enfoque de investigación mixta, porque permite hacer el uso de los 

enfoques: cuantitativo y cualitativo, permitiendo relacionar los datos obtenidos en un mismo estudio, resolver la 

problemática planteada y cumplir con los objetivos descritos. 

Para obtener los resultados de esta investigación se recurrirá a las fuentes primarias, dicha información se 

generará de los cuestionarios que se aplicarán y de las entrevistas que se realizarán. Al igual se utilizará como apoyo 

las fuentes de investigación secundarias, de manera concreta del Internet debido a que la información que se 

encuentra en este medio es más accesible y mucho más fácil de obtener, así mismo se usarán libros y documentos 

que proporcionen información necesaria y de utilidad para reforzar la investigación.    

Como instrumento para la recolección de datos se usó la entrevista la cual se le hizo a los expertos en contenidos 

que imparten la asignatura de programación en la DAIS-UJAT y donde se ve el tema de algoritmos, la cual ayude a 

planificar los recursos y los contenidos temáticos que se integrarán en la herramienta multimedia, así también se 

aplicó un cuestionario , a los alumnos para saber en que temas tenían mas dificultad para entenderlos. 

Para el desarrollo del Sitio Web se utilizó la metodología de Estructura jerárquica horizontal (Jerónimo, 2006), 

ya que esta opción del diagrama de árbol horizontal o vertical usualmente viene dado por la consideración del ancho 

y la profundidad del sitio Web, así como la preferencia del autor para trabajar con la orientación de la página para el 

diagrama impreso. 

Para el diseño de los contenidos del Sitio Web, fue necesario utilizar el Modelo instruccional ADDIE (Belloch , 

2013). 

 

Resultados de resultados 

Es importante conocer las necesidades de la audiencia y por ello se elaboró una encuesta (cuestionario), la cual 

se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso y que son quienes cursan por primera vez la asignatura de programación,  

que hacen un total de 140 alumnos y aquellos que están repitiendo la misma materia y que hacen un total de 85 

jóvenes, esto en el ciclo escolar enero/16-agosto/16 de la DAIS. 

Del total de los alumnos antes mencionados, 225 jóvenes, se aplicó un cuestionario al 64.7% de los mismo. Esto 

se realizó con la finalidad de recabar información fidedigna para determinar la factibilidad de crear un sitio Web, 

donde se proporcione apoyo a los problemas de aprendizaje del tema de algoritmos, que presentan los estudiantes de 

la materia de programación de esta división. A continuación se presentan alguno datos relevantes que se obtuvieron: 

A la pregunta ¿Se te ha dificultado entender los ejercicios de algoritmos vistos en clases?, el 30% de los alumnos 

encuestados manifestó que siempre se le dificulta entender los ejercicios de algoritmos, el 24% contesto muchas 

veces, lo cual indica que existe la necesidad de contar con una herramienta de apoyo para ayudar con el aprendizaje 

del tema de algoritmos (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Dificultad para entender algoritmos en clases 

 

También se les preguntó que si ¿A que tipo de problemas de algoritmos le entiendes más?, y el  57% de los 

encuestados, le entienden más a los algoritmos de tipo cotidiano, tales ejercicios son los más sencillos de resolver 

(Figura 2). 
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Figura 2. más entendibles por los alumnos 

 

Se logró saber que de los alumnos que se encuestaron, solo el 9% de los alumnos resuelven ejercicios de 

algoritmos, aparte de los vistos en el aula de clases (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Frecuencia con la que se resuelven ejercicios fuera de clases 

 

EL 46% de los estudiantes encuestados solo resuelve 1 ó 2 problemas de algoritmos semanalmente, esto nos 

indica que el alumno debe de realizar más ejercicios, porque solo el 5% resuelve más de 7 problemas a la semana 

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Frecuencia en la solución de algoritmos a la semana 

También se les preguntó, si consideraban factible crear un sitio Web, como apoyo a la materia de programación, 

sobre el tema de algoritmos, la respuesta del 97% de los encuestados fue sí (Figura 5). 
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Figura 5. Factibilidad de crear un sitio Web 

 

Presentando el sitio Web desarrollado 

Haciendo uso de las TIC se obtuvo como resultado la creación de un sitio Web (ver Figura 6) , que tomando en 

cuenta las necesidades de la población objetivo, tuviera los temas que más dificultad se les hacen, con sus ejercicios 

respectivos y que puede ser de utilidad a los alumnos, en el aprendizaje de los algoritmos y en su formación como 

profesionales del área de los sistemas computacionales y la informática. En la figura 7, se muestra una pantalla de un 

ejemplo de un algoritmo de uno de los ejercicios resueltos. 

 

 
Figura 6. Pagina principal del Sitio Web de algortimo 

 

 
Figura 7. Ejemplo de un algoritmo y ejercicio resuelto 

 

La figura 8, muestra la interfaz de la pantalla donde se muestra el diagrama de flujo con su respectivo código en 

C++ de cada algoritmo. 
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Figura 8. Pantalla con diagrama de flujo y código en C++ 

 

Al aplicar la encuesta a los estudiantes se pudo observar una actitud positiva, porque consideran que este sitio 

Web, será una herramienta de estudio que les proporcionará ayuda en su aprendizaje en la materia de programación.  

Con respecto a la opinión de algunos profesores que imparten la materia, expresaron que esta idea favorecerá a 

muchos alumnos interesados en aprender sobre el tema de los algoritmos y será útil para despertar el interés sobre el 

mismo. 

La intención principal de este sitio Web, es proporcionar un material didáctico que esté apegado a los contenidos 

que se revisan en el aula, y contenga los temas que mas dificultad se le hacen a los estudiantes, sobre los algoritmos 

computacionales, que normalmente son enseñados en el aula de clase, de forma presencial. 

Con este sitio Web sé pretender proporcionar información clara y precisa sobre el tema de algoritmos, dar a los 

alumnos ejercicios resueltos en lenguaje natural, diagrama de flujo y codificado en el lenguaje de programación 

(C++), así también dar ejercicios para que los resuelvan. 
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Intervenciones de Enfermeria en Paciente Posquirúrgico Bypass 

Gástrico 

Jiménez Chávez  María Sofía1, Estela Primero Hernández2, María del Rosario Chávez Corona3, Laura Elena Reyes 

Licona4, María de Jesús Gutiérrez Campos5 

Resumen 

La educación perioperatoria en cirugía bariatrica y el protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 

es un cambio de paradigma en el cuidado enfermero  lo que resulta mejora en la calidad de atención por 

parte del profesional de enfermería, disminuyendo los  de riesgos de infección, costo/beneficio; para el 

paciente una estancia hospitalaria más corta,  ahorros por días de estancia hospitalaria. En el presente caso 

clínico se priorizan las intervenciones de enfermería posoperatorias con el fin de mejorar la calidad de vida 

de la paciente. Sin duda la cirugía es tan solo una herramienta que requiere un compromiso del paciente para 

adquirir estos nuevos hábitos saludables. Se trata de una Mujer con diagnóstico médico de  obesidad mórbida 

de 15 años de evolución aumento de colesterol y triglicéridos con antecedentes  quirúrgicos. Actualmente 

posquirúrgica de bypass gástrica con técnica en Y de Roux 

Palabras clave: Intervenciones de Enfermeria, Paciente Posquirúrgico, Bypass gástrico 

Introducción 

La Cirugía bariatrica es el tratamiento más efectivo para la obesidad mórbida, lo que resulta en una pérdida 

sostenida de peso y efectos pronunciados en las comorbilidades relacionadas con la obesidad. Las vías de 

recuperación mejorada después de la cirugía (ERAS) implican una serie de intervenciones basadas en la evidencia 

perioperatoria que se desarrollaron inicialmente para la cirugía colorrectal electiva. Las vías ERAS apuntan a 

mantener la función fisiológica, mejorar la movilización, reducir el dolor y facilitar la nutrición oral temprana 

postoperatoria al reducir el estrés quirúrgico perioperatorio. La adopción de vías ERAS ha resultado en mejores 

resultados; en términos de reducción de la morbilidad, recuperación más rápida y reducción de la duración de la 

estancia hospitalaria y la Satisfacción de la persona como un elemento irrenunciable. Por otra parte el Procedimiento 

conocido como Bypass Gástrico es considerado la regla de oro, comprende el corte del estómago para crear una 

pequeña bolsa gástrica de no más de 3 onzas de capacidad. El intestino delgado es el seccionado y el estómago se 

reconstruye uniendo el intestino seccionado con el estómago recién formado. El remanente del intestino delgado 

dando la forma de Y. Esta operación se realiza por vía laparoscópica con instrumentos que son insertados a través de 

pequeñas incisiones en la pared abdominal 

Objetivos 

Proporcionar cuidados, control del dolor, nauseas, movilización precoz y educación para el autocuidado  en el 

posoperatorio de bypass gástrico. 

 

 

                                                           
1 Jiménez Chávez María Sofía1, Mtra.En Ciencias de Enfermeria, Departamento de Enfermeria Benemérito Antiguo 

Hospital Civil de Guadalajara FAA sofiajimenezenfra@hotmail.com(autorcorresponsal),Estela HernándezPrimero2, 

Jefe de Enfermaras Departamento de Enfermeria Benemérito Antiguo Hospital  Civil de Guadalajara, María del 

Rosario Chávez Corona3,Laura Elena Reyes Licona4, María de Jesús Gutiérrez Campos5 
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GUIA DE VALORACION 

Mujer con diagnóstico médico de  obesidad mórbida de 15 años de evolución aumento de colesterol y triglicéridos 

alergias al polen y polvo con antecedentes  quirúrgicos. Actualmente posquirúrgica de bypass gástrica con técnica en 

Y de Roux. Refiere dolor moderado en abdomen, diaforesis, ayuno con diuresis, sin presencia de evacuaciones, sin 

gases y sin deambulación, sin datos de infección o algún tipo de secreción, drenaje tipo Jackson proad con gasto de 

60 ml de características seromatico, Perístalsis presente pero disminuido. Con los datos clínicos anteriores el 

personal de enfermería prioriza los cuidados a proporcionar holísticamente con  la guía ERAS (Enhanced Recovery 

After Surgery) la guía es para mejorar la recuperación después de la cirugía Bariatrica electiva mediante la mejora 

de la continuidad de la atención recibida por todos los miembros del equipo interdisciplinario, incluyendo cirujanos, 

anestesistas, enfermeras, psicólogo, fisioterapeutas y dietistas. Este programa incluye una combinación de 

estrategias pre, intra y postoperatorias basadas en la evidencia científica, que buscan en definitiva disminuir las 

complicaciones perioperatorias, la internación hospitalaria y por ende los costos globalmente.  

Los pacientes deben recibir asesoramiento preoperatorio Prehabilitacion y ejercicio, El consumo de tabaco debe 

suspenderse al menos 4 semanas antes de la cirugía. Para los pacientes con antecedentes de abuso de alcohol, la 

abstinencia debe cumplirse estrictamente durante al menos 2 años. Además, debe reconocerse el riesgo de recaída (o 

aparición reciente en pacientes sin abuso previo) después del bypass gástrico. 

Ayuno preoperatorio: Los pacientes obesos pueden tener líquidos claros hasta 2 horas y sólidos hasta 6 horas antes 

de la inducción de la anestesia.  

Carga de carbohidratos: la paciente 2 horas previas ingirió carbohidratos vía oral  preoperatorio, sometido a cirugía 

electiva abdominal mayor.  

Razonamiento Diagnóstico 

Datos Significativos (signos 

y síntomas, Características 

Definitorias) 

Análisis deductivo (Patrones o 

Dominios involucrados) 
Identificación  del 

Diagnóstico de Enfermeria y/o     

Problema 

 -obesidad mórbida de 15 años de 

evolución 

 -aumento de colesterol y triglicéridos -    

-alergias al polen y polvo  

 - antecedentes  quirúrgicos 

 

  -posquirúrgica de bypass gástrica con 

técnica en Y de Roux.  

 *dolor moderado en abdomen,     

*diaforesis,  

*ayuno con diuresis, 

*sin presencia de evacuaciones,  

*sin gases y sin deambulación, sin datos 

de infección o algún tipo de secreción,  

*drenaje tipo Jackson proad con gasto de 

60 ml de características seromatico, 

* peristaltismo disminuido 

DOMINIO: 12 CONFORT 

 CLASE: 1 CONFORT FISICO 

 CODIGO DE DX.: 00132 

 

 

 

 

DOMINIO: 3.ELIMINACION E 

INTERCAMBIO 

CLASE: 2.FUNCION 

GASTROINTESTINAL 

CODIGO DE 

DX:00196 

 

 

DOMINIO: 3.ELIMINACION E 

INTERCAMBIO 

CLASE: 2.FUNCION 

GASTROINTESTINAL 

CODIGO DE 

DX:00012 

Dolor agudo. 00132(d12)  R/C agentes 

lesivos físicos procesos quirúrgicos 

MP: autoinforme de intensidad del 

dolor usando escala visual análoga. 

 

Nauseas.00134 (d12) R/C irritación 

gastrointestinal MP: sensación de 

nauseas. 

 

Estreñimiento.00011(d4) 

 

  

 

motilidad gastrointestinal  

  disfuncional.00196(d4) 

 

 

Disminución del gasto 

cardiaco.00029(d4) 
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DOMINIO: 3.ELIMINACION E 

INTERCAMBIO 

CLASE: 2.FUNCION 

GASTROINTESTINAL 

CODIGO DE 

DX:00196 

 

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD Y 

REPOSO  

 CLASE:4 RESPUESTA 

CARDIOVASCULAR/pulmonar  

CODIGO DE 

DX:00029  

 

DOMINIO: 3.ELIMINACION E 

INTERCAMBIO 

CLASE: 1.FUNCION 

GASTROINTESTINAL 

CODIGO DE 

DX:00016 

 

DOMINIO: 2.NUTRICION  E 

INTERCAMBIO 

CLASE: 4.METABOLISMO 

CODIGO DE 

DX:00179 

 

Deterioro de la eliminación 

urinaria.00016(d3) 

 

 

Riesgo de glicemia 

inestable.00179(d2) 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. 

 

1.- Problemas que amenazan la vida e interfieren con 

las necesidades fisiológicas. 

 

Dolor agudo.00132(d12) 

Nauseas.00134(d12) 

Estreñimiento.00011(d4) 

Incontinencia fecal.00014(d4) 

motilidad gastrointestinal disfuncional.00196(d4) 

Disminución del gasto cardiaco.00029(d4) 

Deterioro de la eliminación urinaria.00016(d3) 

Riesgo de glicemia inestable.00179(d2) 

2.- Problemas que interfieren con la seguridad y la 

protección. 

 

Riesgo de infección.00004(d11) 

Riesgo de caída.00155(d11) 

Riesgo lesión.00035(d11) 

Riesgo de lesión postural perioperatoria.00087(d11) 

Retraso en recuperación quirúrgica.00100(11) 

Riesgo de hipotermia perioperatoria.00253(d11) 

3.-Problemas que interfieren con el amor y la 

pertenencia. 

 

Sufrimiento espiritual.00066(d10) 

Sufrimiento moral.00175(d10) 

Patrón sexual ineficaz.00065(d10) 

4.- Problemas que interfieren con la autoestima 

 

baja autoestima situacional.00120(d6) 

trastorno de la imagen corporal.00118(d6) 

ansiedad.00146(d9) 

5.- Problemas que interfieren con la capacidad de 

lograr los objetivos. 

Disposición para lograr el confort.00138(d12) 

Desesperanza.00124(d6) 

deterioro de la abulacion.00088(d4) 
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Priorización de Etiquetas Diagnósticas 

 

                 

 

PLAN DE CUIDADOS DE PACIENTE: Posquirúrgico de Bypass Gástrico 

DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: deterioro de la movilidad física (00085) R/C disminución de la fuerza 

muscular M/P limitación de la capacidad para las habilidades motoras finas. 

Intervenciones de Enfermería Acciones de Enfermería Fundamento de la Intervención o de la Acción 

0202 Fomento de 

ejercicios: extensión 

Ayudar a explorar las propias 

ideas, motivación y nivel de la 

forma física 

neuromusculoesquelética del 

paciente 

Facilitar ejercicios sistemáticos de extensión 

lenta y mantenimiento con posterior 

relajación con el fin de preparar los músculos 

y articulaciones para ejercicios más vigorosos 

o para 

Aumentar o mantener la flexibilidad 

corporal. 

 Ayudar a desarrollar metas 

realistas a corto y largo plazo 

en función del nivel de 

forma física y el estilo de 

vida actuales. 

 

 Realizar 

demostraciones de los 

ejercicios, si es 

preciso. 

 

Figura 1 Imagen antes del  bypass  Figura 2 de 8 meses después de la cirugía 
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RESULTADOS ESPERADOS: 0200 Ambular 

 

    Clasificación de los resultados de enfermería 

( Noc ) 

Puntuación 

diana 

   Resultados      Indicadores Escala de 

medición 

Mantener Aumentar 

0200 Ambular 

 

Dominio 1 : Salud 

funcional 

Clase C : Movilidad 

Soporta el 

peso 20001 

Gravemente 

comprometido =1 

Sustancialmente 

comprometido = 2 

Moderadamente 

comprometido=3 

Levemente 

comprometido=4 

No 

comprometido=5 

(2) (5) 

 

Conclusión 

El personal de enfermería prioriza los cuidados a proporcionar holísticamente en base al protocolo ERAS, para la 

motilidad gastrointestinal masticar, movilización precoz, control de dolor y náuseas y de acuerdo a la taxonomía 

NANDA, NIC y NOC para las etiquetas diagnósticas. La persona se encuentra en mejores condiciones de su salud 
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 Colaborar con los miembros 

de la familia en la 

planificación, enseñanza y 

control de un plan de 

ejercicios. 

 

0226 Terapia de ejercicios: 

control muscular. 

Consultar al fisioterapeuta 

para determinar la posición 

optima del paciente durante el 

ejercicio y el número de 

veces que se debe realizar el 

movimiento. 

Utilización de protocolos de actividad o 

ejercicios específicos para mejorar o 

restablecer el movimiento controlado 

del cuerpo. 

Evaluación: Continua con limitaciones para deambular.  
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OBJETO DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

FUNCIÓN CUADRÁTICA EN NIVEL BACHILLERATO 
 

M.M. Sergio Jiménez Izquierdo1, Ing. José Guadalupe Jiménez García2, M.E.M. Carlos Enrique Recio Urdaneta3, Y 

Dra. Santa del Carmen Herrera Sánchez4 

 
Resumen- El objetivo de este trabajo es mostrar que un Objeto de Aprendizaje (OA) permite que los alumnos de 

bachillerato se apropien del conocimiento en el tema de la ecuación de segundo grado. Esta experiencia se realizó con 

alumnos del primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) Plantel 05 Atasta, el estudio 

fue de tipo cuantitativo con carácter descriptivo, para analizar el impacto que tiene un OA en el rendimiento académico de 

los alumnos. Como resultado de la investigación se pudo evidenciar que, con la inclusión de esta herramienta tecnológica 

en las aulas, los jóvenes logran un aprendizaje significativo, además podemos concluir que el uso constante del OA permite 

que los estudiantes reafirmen sus conocimientos fuera del salón de clases logrando un impacto positivo en sus rendimientos 

académicos.   

 

Palabras Claves- Objeto de Aprendizaje, Función Cuadrática, Herramienta Tecnológica, Rendimiento Académico.  

 

Introducción 

El aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas es un problema generalizado a todos los niveles 

educativos, tal como comentan Cantoral y Farfán (2003), al alumno le cuesta mucho aprender y para el docente es 

un arduo trabajo el buscar y diseñar estrategias que permitan que los estudiantes se apropien de manera reflexiva y 

critica de los conocimientos matemáticos.  

En la actualidad, el reto para los profesores en la enseñanza de esta área del conocimiento es lograr que los 

alumnos desarrollen habilidades de pensamiento que permitan usar herramientas para la resolución de problemas en 

la vida cotidiana logrando aprendizajes significativos en la vida de los jóvenes. En las investigaciones realizadas 

sobre la enseñanza de la matemática mencionan que la dificultad para el aprendizaje de esta asignatura radica en la 

característica abstracta e intrínseca que posee (Duval, 2006).  

No debemos olvidar que la matemática es una ciencia difícil de comprender, al respecto Vergel, Duarte y 

Martínez (2015), comentan que la matemática permite el desarrollo de las capacidades para razonar, formular y 

solucionar problemas, por esto debe ser de mucha importancia en los primeros pasos del conocimiento intelectual de 

cualquier individuo en los procesos de abstracción, donde es necesario el pensamiento crítico, reflexivo y analítico. 

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes, en todos los niveles educativos, tienen problemas para comprender esos 

procesos complejos del conocimiento, es ahí donde el docente debe innovar para desarrollar estrategias didácticas 

que permitan que sus alumnos logren un aprendizaje significativo. 

Cantoral y Farfán (2003), describen que las investigaciones recientes en matemática educativa muestran 

una gran preocupación por producir un cambio profundo e innovador en el aprendizaje de las matemáticas en todos 

los niveles educativos, y trabajar la parte de abstracción que permita hacerla más accesible, para el desarrollo del 

conocimiento matemático. El profesor debe buscar estrategias para hacer sus clases más interesantes y divertidas, la 

tecnología es una buena herramienta para la construcción del conocimiento matemático, para Cotic (2014), lograr 

que las TIC sean integradas en el aula de matemáticas depende mucho del interés y de la capacidad del docente para 

generar un ambiente de aprendizaje que permita el desarrollo de conocimientos con la elaboración de materiales 

didácticos y dinámicos, para estimular el aprendizaje continuo y colaborativo de los alumnos. Por su parte, Moreira 

(2003) comenta que para implementar el uso de la tecnología se requiere de la utilización de una nueva pedagogía 

para producir aprendizaje significativo donde el estudiante debe ser involucrado y motivado para expresar sus 

opiniones, para responder preguntas de manera libre y establecer colaborativamente estrategias de solución a los 

problemas planteados.  
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En ese sentido, la innovación educativa propuesta en este trabajo ofrece una alternativa en la enseñanza de 

las matemáticas para facilitar su aprendizaje mediante el uso de nuevas estrategias y recursos didácticos; una de esas 

herramientas tecnológicas que  permite que los jóvenes se apropien del conocimiento matemático es el Objeto de 

Aprendizaje (OA), el cual el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Colombia Aprende, 2005) lo define 

como, todo recurso didáctico estructurado de forma significativa, con un propósito educativo de carácter digital que 

puede ser distribuido y consultado a través del Internet; mientras que el Institute of Electrical and Electronics 

Enginners (IEEE, 2002), lo conceptualiza como cualquier recurso digital o no digital que puede ser usado, reusado o 

referenciado para el aprendizaje soportado con tecnología. 

El propósito de este trabajo es mostrar el resultado del impacto de un OA en la enseñanza de la ecuación 

cuadrática; el cual es un tema que se enseña en la educación media básica, pero que los alumnos al llegar al nivel 

medio superior no dominan ni tienen desarrollado, solo llegan conociendo la formula general de segundo grado para 

encontrar las raíces de solución; lo anterior llevo a diseñar un OA que contiene desarrollado todo el bloque VII 

(Ecuaciones cuadráticas) de Matemáticas I. Dicho objeto contiene elementos dinámicos creados con GeoGebra, esto 

con el fin de que los alumnos puedan manipular los coeficientes de la ecuación cuadrática para visualizar el 

comportamiento de la gráfica (parábola) y puedan relacionarla con los términos raíz, vértice, máximo, mínimo y el 

sentido de concavidad. El OA permitiría que los jóvenes comprendan las características y ubiquen los elementos que 

conforman la ecuación cuadrática, ya que para ellos será una herramienta de repaso de la que podrán disponer 

durante el tiempo que dure la presentación de los temas, mientras que para el profesor será una estrategia en la que 

se apoyará para explicar los temas que conforman la secuencia didáctica del bloque VII.  

 

Descripción del Método 

Metodología  

El enfoque seguido en esta investigación fue cuantitativo de carácter descriptivo, con una variable 

independiente, el OA como estrategia didáctica y una variable dependiente que fue el Rendimiento académico, el 

cual buscamos influenciar con el uso del objeto. Este trabajo se realizó con una población de 36 alumnos del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (COBACAM) Plantel 05 Atasta, integrado por 19 hombres y 17 

mujeres; cabe destacar que no fue necesario obtener una muestra, ya que se trabajó con todos los alumnos que 

componen el grupo 101, los cuales tienen una edad entre quince y dieciséis años, ya que son jóvenes que recién 

ingresan al nivel medio superior. Cabe destacar que el OA solo fue una estrategia utilizada por el profesor para 

presentar los temas del bloque VII, por lo que no sustituyó su labor docente en el aula, ya que se tuvo que explicar 

los procedimientos analíticos para encontrar los elementos que conforman la ecuación cuadrática.    

 

El objeto de aprendizaje 

El OA se desarrolló con el exe-learning, el cual se dirigió al grupo 101 que cursaba la asignatura de 

matemáticas I, la cual es obligatoria en el primer semestre de acuerdo con lo estipulado en el plan de estudio del 

COBACAM teniendo como fundamento el Marco Curricular Común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato 

(SNB). El OA contiene todo el temario del bloque VII (Ecuaciones cuadráticas) de la asignatura, se agregó 

información teórica de cada tema, ejercicios prácticos, además se aprovechó las bondades del exe-learning, el cual 

permite la inserción de videos y material didáctico creado con GeoGebra, permitiendo agregar dinamismo e 

interactividad para que los estudiantes pudiesen ver el comportamiento de la gráfica de la ecuación cuadrática al 

mover sus coeficientes. Este objeto también contiene un apartado del famoso juego del ahorcado, el cual permitió 

que los jóvenes se divirtieran al mismo tiempo que repasaban los fundamentos teóricos de los temas presentados, 

otra característica del OA es que el estudiante pudo realizar cuestionarios tipo autoevaluaciones de opción múltiple, 

con retroalimentación en cada cuestionamiento, la ventaja es que se puede repetir el cuestionario las veces 

necesarias a manera de práctica.  

Para que los alumnos tuviesen acceso y pudiesen usar el objeto para repasar los temas fuera de clases, el 

OA se subió a la web a través de la plataforma milaulas.com, permitiendo que los jóvenes pudiesen acceder en todo 

tiempo, cabe mencionar que el objeto estuvo disponible del 18 de noviembre al 8 de diciembre. La siguiente imagen 

muestra la pantalla principal del objeto. 
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Figura 1. Pantalla que se visualiza al acceder inicialmente al OA. 

 

La Figura 1 muestra la pantalla principal del OA, ésta es la que el alumno visualiza al acceder al objeto; la 

cual contiene los menús de opciones en donde el alumno puede navegar hacia cada uno de los apartados que desee 

consultar las veces que sean necesarias, esto con el fin de que el estudiante repase los temas en los que tenga 

problemas o los que más se le dificulten e interesen. Navegando hacia el apartado Elementos de la función 

cuadrática se llega la pantalla en la cual se visualiza la parte dinámica e interactiva del OA.   

 

 
Figura 2. Pantalla Elementos de la función cuadrática. 

 

La Figura 2 muestra un apartado de interactividad y manipulación, en el cual se visualiza un elemento 

creado con GeoGebra, donde el alumno puede mover los deslizadores que representan los coeficientes de la 

ecuación de segundo grado (𝑎, 𝑏 y 𝑐). La intención de este apartado es que el joven pueda mover esos deslizadores 

para visualizar el comportamiento de la gráfica; por ejemplo, puede visualizar que si el mueve el valor de 𝑎 hacia los 

números positivos la parábola abre hacia arriba, si los mueve hacia los negativos entonces ésta abre hacia abajo, 

ubicando con esto el sentido de concavidad de la parábola; también puede visualizar que entre más pequeño sea el 

valor de 𝑎, parábola tiende a ensancharse mientras que si 𝑎 es grande la parábola tiende a abrirse. El valor de este 

apartado desarrollado con GeoGebra permite que el objeto sea dinámico e interesante, lo que sería imposible de 

lograr en una gráfica hecha a manualmente en la pizarra.  

Si navegamos hacia el apartado Valor máximo y mínimo de una función cuadrática / Ejercicios; entraremos 

a una autoevaluación tipo cuestionario con preguntas que van desde opción múltiple con una sola respuesta, hasta 

preguntas que incluyen espacios en blanco, para que el alumno a complete las premisas de la cuestión planteada, 

otro de los apartados que llamo la atención a los alumnos, fue el Juego del ahorcado 
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Figura 3. Autoevaluación tipo cuestionario con varios tipos de preguntas y juego del ahorcado. 

 

Cabe mencionar que, dependiendo del tipo de pregunta o actividad, el alumno recibe sugerencias o 

retroalimentación, estas bondades se agregaron a las autoevaluaciones para que el alumno pudiera estar informado 

de los errores que comente al momento de resolver los cuestionarios, que estuvieron disponibles todo el tiempo de 

aplicación del OA, y el alumno los resolvió las veces que requería repasar los contenidos donde tuviese mayores 

problemas en su aprendizaje. Se agregaron tres autoevaluaciones al OA, en las cuales el alumno pudo repasar: 

conceptos, ejercicios de análisis gráfico de; concavidad, puntos máximos y mínimos, y vértice, y Ejercicios de 

clasificación de las raíces de una ecuación cuadrática. 

 

Aplicación  

El OA se puso en marcha dentro del ciclo escolar 2017-B, a partir del 18 de noviembre y estuvo disponible 

hasta el 8 de diciembre, ya que durante este período se le presentó a los alumnos los temas del bloque VII. Cabe 

mencionar que el objeto se utilizó como una estrategia didáctica para presentar los temas a los alumnos, y para ellos 

fue un material didáctico con el que pudieron repasar los contenidos; lo anterior presento una desventaja, ya que 

ocasiono que algunos alumnos no pudiesen acceder en su tiempo fuera de clases, pues en el poblado de Atasta no 

hay mucha conexión a Internet. Tres ocasiones se pudo acceder al centro de cómputo del Plantel 05 Atasta, pero 

también la conexión es limitada, por lo que no se pudo trabajar con todos los alumnos al mismo tiempo, se tuvo que 

dividir el grupo en dos partes para qué así cada uno tuviese acceso al OA desde el plantel. Para solventar la 

problemática de la conexión a Internet, se les puso a los estudiantes en memorias USB la carpeta con el objeto 

descomprimido, la cual contenía cada uno de los archivos que lo conforman, incluyendo los videos y los elementos 

creados con GeoGebra, se les indico que para hacer uso del objeto solo tenían que dar clic en el archivo index.html. 

Lo anterior también representó una limitación, pues había alumnos que no tenían acceso a una PC desde sus hogares 

y para solventar la limitante se formaron grupos, con el fin de que los alumnos que tuviesen computadora la 

compartieran con sus compañeros, creando trabajo colaborativo entre ellos fuera de clases.  

 

Instrumentos  

Se elaboraron 2 instrumentos para recabar información y analizar el impacto de la utilización del OA en el 

rendimiento académico de los alumnos. El primero fue una evaluación con 15 reactivos de opción múltiple con 4 

posibles respuestas de las cuales una era correcta, en este instrumento se evaluaron los conocimientos que el alumno 

logró adquirir al utilizar el OA para el estudio de la ecuación cuadrática; los ítems se desarrollaron de acuerdo con el 

contenido del programa analítico de la asignatura. Este instrumento se aplicó el día 15 de diciembre en horario de 

clases de 09:30 a 11:30; cabe mencionar que, con el fin de evaluar el dominio de las operaciones en el análisis de la 

ecuación de segundo grado, una de las indicaciones dadas por el aplicador fue que se tenían que realizar los cálculos 

necesarios en aquellos ítems donde así lo requerían, en caso contrario no se tomarían como respuestas buenas, 

aunque la opción seleccionada fuera la correcta. 

El segundo instrumento fue una encuesta de satisfacción de los alumnos después de haber usado el OA. 

Esta encuesta estaba conformada por 7 reactivos de opción múltiple, donde los alumnos solo tenían que seleccionar 

una respuesta; los ítems se desarrollaron con escala Likert de cinco pasos entre Totalmente en 

desacuerdo/Totalmente en acuerdo o Nunca/Siempre, según el indicador por estimar. Dicha encuesta sea aplico el 

mismo día que el instrumento 1.  
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Análisis de resultados  

La información obtenida a partir de los instrumentos se examinó en base a un enfoque estadístico de tipo 

descriptivo-exploratorio, con apoyo del paquete estadístico SPSS. El procesamiento estadístico se dirigió a obtener 

parámetros descriptivos básicos, así como el análisis de frecuencias y gráficas.  

 

 
Figura 4. Histograma de frecuencias obtenido con el Software SPSS. 

 

Después de procesar los datos se obtuvo una media de calificación de 7.9; en la Figura 4, se puede 

visualizar que 17 alumnos obtuvieron una calificación arriba de la media, mientras que 19 se ubicaron por debajo de 

la media del grupo. Por otro lado, también se destaca que la calificación con mayor frecuencia fue 9.0, la mínima 

4.4, mientras que la máxima fue de 10. Cabe mencionar que la calificación mínima para aprobar la evaluación era 

6.0; al analizar los datos se pudo observar que el 8% de los alumnos no aprobaron el instrumento y el 92% acreditó y 

demostró comprender los temas del bloque VII. 

En cuanto al análisis de la satisfacción de los alumnos que usaron el OA para el estudio de la ecuación 

cuadrática. Se analizaron indicadores relevantes que permitieran visualizar el interés y el uso que le dieron los 

alumnos. Los indicadores evaluados fueron: 

Indicador 1: El objeto de aprendizaje te pareció adecuado para el estudio de la cuadrática. Un 30.6% del 

alumnado que utilizó el OA estuvo Totalmente de acuerdo en que el objeto fue adecuado para estudiar el tema 

mencionado, mientras que el 41.7% estuvo De acuerdo en este indicador, el 25% no estuvo de acuerdo, pero 

tampoco en desacuerdo.  

Indicador 2: Crees que el objeto de aprendizaje mostraba dinamismo en la manipulación de los elementos de la 

ecuación cuadrática. Un 72.2% estuvieron Totalmente de acuerdo en que el objeto tenía dinamismo y permitía 

interactividad, mientras que el 27.8% estuvo De acuerdo con este aspecto.  

Indicador 3: Crees que el objeto te permitió mejorar el rendimiento académico en los temas presentados. Donde el 

38.9% seleccionaron la opción Totalmente de acuerdo, el 33.3% se inclinó por la respuesta De acuerdo y el 25% no 

estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.  

Indicador 4: El objeto de aprendizaje te permitió comprender mejor los temas relacionados con la ecuación 

cuadrática. El 38.9% marco estar de acuerdo con la comprensión de los temas con el OA, mientras que el 11.1% no 

estuvo de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo.  

Indicador 5: El diseño del objeto de aprendizaje te pareció adecuado y sencillo de utilizar. El 36.1% de los 

estudiantes estuvo Totalmente de acuerdo en que el diseño del OA fue adecuado y sencillo al utilizarlo, el 30.6% 

estuvo De acuerdo con este indicador, mientras que el 30.6%, no estuvo de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo.  

Indicador 6: El juego del ahorcado te permitió repasar y comprender mejor los conceptos y elementos de la 

función cuadrática. Un 52.8% estuvo de Totalmente de acuerdo en que el juego del ahorcado les permitió 

comprender mejor los elementos de la función cuadrática, el 38.9% estuvo De acuerdo con este aspecto del OA, 

mientras que el 8.3% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo.  

Indicador 7: Usaste el objeto de aprendizaje en tu casa para reafirmar los conceptos que se vieron en clases. El 

38.9% dijo que Siempre uso el objeto de aprendizaje en casa para repasar, mientras que el 47.2% seleccionó la 

opción Casi siempre y el 11.1% lo utilizó Algunas veces; con lo anterior se puede mencionar que la mayoría de los 

alumnos, casi el 86%, usaron el objeto en casa para repasar los temas presentados en clases.  
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Conclusión y Recomendaciones 

Los resultados muestran que el OA permitió que los jóvenes lograran comprender mejor los conceptos y 

elementos de la ecuación cuadrática; la mayoría de ellos lograron obtener resultados satisfactorios en el instrumento 

con el que se evaluaron los conocimientos sobre la función y ecuación cuadrática. Si bien el OA permitió que los 

alumnos se apropiaran de los conocimientos; no todos lograron tener el mismo acceso al uso del objeto, pues en el 

poblado de Atasta la principal limitante es el contar con una computadora con conexión a Internet en sus hogares, lo 

anterior evidencio que no todos los discentes cuentan con los recursos necesarios para lograr tener una educación de 

calidad, encontrándose en desventaja tecnológica frente a sus compañeros de clase, al respecto comenta Prensky 

(2010), que existe una brecha digital y generacional que no debe ignorarse ni aceptarse sin realizar cambios para 

atenderla, es entonces importante que se busquen recursos para solventar y apoyar a estos jóvenes en desventaja 

tecnológica, para que puedan recibir una educación de calidad.   

Con los resultados también, se pudo comprobar que el uso adecuado de un OA puede mejorar de forma 

positiva y significativa el rendimiento académico en diversos temas de matemáticas. La información recogida con 

los instrumentos de esta investigación evidencio que existen alumnos a los que les gusta que las clases sean 

dinámicas y lúdicas, muchos de ellos mencionaron durante el uso del OA que les quedó más claro el tema al 

momento de la manipulación de los coeficientes de la ecuación en las gráficas creadas con GeoGebra. También se 

encontró evidencia de los alumnos que no aprobaron, fueron aquellos que utilizaron muy poco el OA, mientras que 

aquellos que más utilizaron el objeto fueron los que lograron obtener los mejores resultados; de hecho, se puede 

mencionar que las mujeres (64.7%) fueron las que más usaron la herramienta tecnológica como apoyo para repasar, 

en contraste solo el 15.8% de los hombres usaron el objeto con este fin. Lo anterior coincide, con el índice de 

reprobación donde no hay ninguna mujer reprobada, mientras que tres reprobados son hombres.  

Con lo anterior podemos concluir que el uso de un OA permite que los alumnos comprendan y se apropien 

de los conceptos sobre cualquier área de las ciencias. En este proyecto se usó como un aliado tecnológico del 

docente para la apropiación de conocimientos y desarrollo de habilidades matemáticas en el aprendizaje de la 

ecuación cuadrática en alumnos de primer semestre de bachillerato. Este proyecto de investigación permitió probar 

la hipótesis que el uso de objetos de aprendizajes en el aula permite a los alumnos apropiarse de los conocimientos, 

generando pensamiento crítico y reflexivo permitiendo el desarrollo de competencias matemáticas, y que queda en 

el docente la inclusión de esta herramienta en sus planeaciones y secuencias didácticas.  

El profesor tiene que innovar, debe apropiarse las TIC para hacer sus clases más dinámicas y divertidas, no 

debe olvidar que en la actualidad las aulas están llenos de alumnos tecnológicos que han nacido y crecido con la 

tecnología, y que tales jóvenes son movidos y motivados por el dinamismo tecnológico, por las redes sociales y la 

gestión del conocimiento. Estos jóvenes aprenden más visualizando, manipulando e interactuando con el medio a 

través de las diversas herramientas tecnológicas. Es entonces primordial que las estrategias didácticas utilizadas no 

sean para transmitir conocimiento, éstas deben centrarse en generación de conocimiento por medio del pensamiento 

crítico y reflexivo para lograr un aprendizaje significativo.  
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LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS CONTIENDAS 

ELECTORALES: UN PROBLEMA DE VIOLENCIA POLÍTICA 

 

Dra. Claudia del Carmen Jiménez López1, Dr. José Antonio Morales Notario2,  

M.D. Manuel Antonio Zurita de la Cruz3 y Mtra. Gloria María Ascencio Calcáneo4   

 

Resumen— Esta investigación se centra en el análisis de la violencia de la que es objeto el género femenino, cuando pretende 

alcanzar un cargo de elección popular mediante el sufragio directo. Las mujeres, en su lucha por alcanzar el reconocimiento 

a su labor, ha buscado mejores posiciones no sólo sociales y laborales, sino también han incursionado en el ámbito político; 

sin embargo, las actitudes machistas y misóginas han limitado su participación y han obligado al Estado a crear mecanismos 

de protección para ellas. Es claro que no se trata de un problema de leyes -la Constitución establece la igualdad y la paridad 

de género-, sino de las actitudes de los varones quienes consideran que no están capacitadas para desempeñar un cargo 

público o para gobernar, sin el apoyo o respaldo de su esposo o pareja; lo que constituyen actos de discriminación hacia 

ellas, violentando sus derechos humanos y políticos. 

 

Palabras clave— género, violencia política, derechos humanos, voto.  

 

INTRODUCCIÓN 

  La lucha de la mujer por ser tratada de igual forma que al género masculino no sólo se circunscribe al ámbito 

del hogar, ni puede ser considerado como algo nuevo. Durante siglos, la mujer ha buscado alcanzar posiciones que 

anteriormente sólo estaban destinadas a los varones. El marco jurídico existente establece las condiciones necesarias 

para privilegiar a la equidad y la paridad de género. 

La igualdad de género se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(DIPUTADOS, 2017) cuando indica que tanto el varón como la mujer son iguales ante la Ley; lo que significa que no 

hay diferencias, por lo menos legales, para tratar a ambas partes como pares. Sin embargo, en la práctica, aún existe 

discriminación hacia el mal llamado género débil. Los diversos instrumentos internacionales como la Convención 

para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belén Do Pará) dan testimonio de que es 

necesario establecer en nuestra legislación parámetros que permitan que las mujeres puedan acceder a una vida libre 

de violencia. 

 Lo anterior obedece a que la igualdad de género aún es mal entendida; Se confunde al género con el sexo 

(LAMAS, 2000). El primero busca que ambos, el hombre y la mujer, tengan los mismos derechos, responsabilidades 

y oportunidades; es una construcción sociocultural que organiza a lo masculino y femenino en comportamientos, 

normas e ideas y que marca su conducta en las esferas privada y pública. El sexo hace referencia al punto de vista 

biológico, mientras que el género alude a lo cultural. El género se enfoca a la conciencia que una comunidad toma con 

respecto a los roles que asumen en la formación y educación como hombre o como mujer; lo que condiciona el 

desenvolvimiento y desarrollo de las personas (MELERO, 2010). Está asociado con la descripción de las funciones, 

derechos y responsabilidades que la sociedad y las propias comunidades han establecido desde la familia para 

diferenciar a hombres y mujeres y que se refuerza a medida que el individuo va creciendo o va modificándose de 

acuerdo a las vivencias y cultura.  

La igualdad, implica una equivalencia en cuanto a las oportunidades y un reparto equitativo de las labores 

que ambas partes desarrollan dentro de la sociedad. El alentar el empoderamiento de las mujeres permite un mejor 

desarrollo, reduce la pobreza y se alcanza el bienestar de las niñas y los niños. La modificación en materia de políticas 

económicas, ofrece a las mujeres una gama de oportunidades no sólo en materia laboral, sino en cualquier ámbito que 

redunda en beneficios económicos para apoyar a su familia e hijos. 

Desafortunadamente, en nuestra sociedad se siguen sintiendo los efectos de la desigualdad que genera el 

concepto de género. El legislador ha elevado la protección de las mujeres a rango constitucional y ha señalado que 
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ambos son iguales ante la ley; sin embargo, en la realidad, las situaciones a las que se enfrenta el género femenino 

ponen en riesgo su integridad y su vida.  

Carbonell (2009) considera que la igualdad debe ser considerada como un problema complejo porque su 

regulación no cuenta con claridad de formulación, ni hay precisión en su sentido y límites. Es un concepto muy 

discutido que da lugar a desacuerdos prácticos y pugnas teóricas importantes. Mientras que Ignacio Burgoa, (2016) 

señaló que no era necesario proclamar en la Constitución la igualdad de género, porque las leyes son protectoras para 

las mujeres, las cuales gozan de la protección legal desde el punto de vista civil, político, administrativo, etc.; los 

cuales les han otorgado los mismos derechos y obligaciones que al varón. El marco jurídico existente obliga a las 

instituciones a procurar el respeto entre género y la igualdad entre hombre y mujer, sin discriminación. 

Luigi Ferrajoli (SÁNCHEZ, 2014) indicó que, a pesar de las leyes existentes, existe un marco de 

discriminación no escrito contra la mujer, perceptible por la sociedad que no actúa pero que permite la privación de 

obligaciones positivas hacia la mujer como lo es el acceso a mejores condiciones laborales. Lo cierto es que el permitir 

y alentar que conceptos como hombre y mujer se asocien al de género, se asigna oportunidades, papeles, 

responsabilidades asociadas a cada rol, que culmina con el fomento de la discriminación. El poder del hombre hacia 

la mujer no debe ser visto como una cuestión abstracta, sino como algo real  

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Desde principios de los tiempos, la mujer ha sufrido de violencia en todos los ámbitos; por lo que la lucha 

por la reivindicación de sus derechos se mantiene activa; especialmente porque en la mayoría de los casos, el varón la 

ha minimizado y relegado.  

Durante siglos han surgido leyendas en torno al mal considerado sexo débil como el caso de las amazonas 

griegas, las cuales eran mujeres guerreras que se gobernaban a sí mismas sin la ayuda de los hombres y, las cuales, 

para poder lanzar mejor con el arco, se amputaban un seno. Ellas llevaban la iniciativa de la violencia, poseían armas 

que mataban y eran enemigas de los hombres, a los cuales sólo utilizaban para embarazarse. En caso de que de esa 

unión naciera un niño, era abandonado en la isla más cercana renunciando a su maternidad, pero si era niña, la 

conservaban, educaban y entrenaban para ser una mujer guerrera. Sin embargo, esta alegoría es una construcción 

dedicada a la masculinidad femenina; y con ello se quería demostrar que no era posible el nacimiento de un pueblo 

gobernado por mujeres, las cuales tienen que renunciar a su femineidad por semejarse al hombre guerrero. (EGIO, 

2008). Esta violencia es solamente una ficción. Sin embargo, la actitud irracional de la mujer es reprochada y prohibida 

por la sociedad; lo que crea la desigualdad.  

La literatura está repleta de ejemplos en los que se consideró a la mujer como algo dañino, como es el caso 

de Eva en la cultura hebrea, con la que se ejemplificó la incapacidad de la mujer para vencer al mal; o bien el caso de 

Pandora, la cual significa un paradigma de perversión moral, y con la que se justificó cualquier tipo de violencia 

contra ellas, ya que eran la parte negativa de la humanidad, por sus bajos instintos, por su incapacidad intelectual para 

diferenciar lo bueno y lo mal, y por su poder de manipulación hacia el género masculino. (ÁLVAREZ, 2010) 

El patriarcado y el machismo se ha encargado de prohibirles a las niñas y mujeres que les hagan daño a los 

hombres; lo que ha incidido gravemente en la forma de visualizar su concepción de la vida. Los patrones culturales se 

han encargado de determinar el comportamiento de ambos géneros en la sociedad. Mientras que al varón se le inculca 

la fortaleza, el arrojo, la protección, a la mujer se le enseña que el sometimiento, la tolerancia, la denigración y 

afectación a su dignidad son parte de su condición. 

La discriminación, junto con la violencia contra la mujer, son la forma más común de violación a los derechos 

humanos de éstas, porque genera un grave daño que repercute de manera negativa en ellas y en la sociedad que las 

rodea. A través de la discriminación y la violencia se genera un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, que 

incluye amenazas de causarles dichos actos, a través de la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la 

vida pública o privada, además de que se les impide el reconocimiento y goce de todos sus derechos como lo son, de 

manera enunciativa, el respeto a la vida a la integridad física, psíquica y moral. 

A través de los años y gracias a diversos movimientos feministas, surgió el concepto de violencia de género. 

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer de las Naciones Unidas dictada en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993 (UN, 2013), se reconoció la existencia de 

la violencia contra este grupo vulnerable, la cual impide o anula el disfrute de los derechos humanos por parte de la 

mujer; y, se indicó que la violencia de género hace referencia a todo acto de violencia basada en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la privada (UN, 2008).  
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En esta Declaración (OACNUDH, 2000) se destacó que la violencia de género constituye una violación a los 

derechos y libertades de las mujeres y menoscaba o anula el disfrute de estos. Asimismo, impone a los Estados el 

deber de promover y proteger los derechos humanos de la mujer y de actuar con la debida diligencia para evitar todas 

las formas de violencia contra ellas.  

Las Naciones realizan esfuerzos para que a través de las convenciones se establezcan reglas claras y precisas 

que sirvan para prevenir y erradicar la violencia contra la Mujer, como es el caso de la Convención de Belem Do Pará 

(OAS, 2017), adoptada por México el 9 de junio de 1994, ratificada por el Senado el 12 de noviembre de 1998 y que 

siendo obligatoria para nuestro país desde el 12 de diciembre de ese año establece que la violencia contra la mujer 

constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre hombres y mujeres. Por ello, la eliminación de ésta es una condición indispensable para el desarrollo individual 

y social del género femenino, así como permitirá su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW por 

sus siglas en inglés) (OHCHR, 2018), define a la discriminación como toda  distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

Derivado del pleno convencimiento de que es indispensable la máxima participación del género femenino en 

todos los ámbitos, para lograr el desarrollo pleno y completo de un país, beneficiando, además, al mundo y la paz, la 

Convención establece la obligación para los Estados Partes de crear medidas apropiadas en las esferas política, social, 

económica y cultural que garanticen a la mujer, el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  

A nivel nacional, la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia (DOF, 2007) impone 

al Estado la obligación de garantizar y proteger al género femenino. Define a la violencia como cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  

Sin embargo, la violencia no solamente es física, puede ser psicológica, patrimonial, económica, sexual y 

actualmente se habla de la violencia asociada a la política. Desafortunadamente el papel de la mujer es compartido 

con otros grupos sociales que permanecen oprimidos y cuyos derechos no son reconocidos como iguales, como es el 

caso de los llamados grupos minoritarios, integrados por pueblos indígenas, comunidades homosexuales, entre otros, 

que buscan que esa barrera existente de exclusión se transforme en un puente inclusivo (LACARDE, s.f.).  

No se debe de perder de vista que la violencia contra la mujer tiene como finalidad reducirla y afectar su 

dignidad como ser humano. Sin embargo, debe también debe tomarse en cuenta que cuando se ha logrado su inclusión, 

se ha trastocado la concepción de la humanidad y de la historia. El patriarcado al que ha estado sometido el género 

femenino ha alentado por muchos siglos la existencia de una supremacía masculina. Sin embargo, los distintos 

movimientos de mujeres en el ámbito mundial, nacional y local, han permitido que la sociedad se desarraigue de esos 

mitos y han mostrado que las actitudes violentas en contra de las mujeres, son el resultado de la incapacidad del varón 

para competir en igualdad de condiciones en el ámbito biológico, intelectual y moral.  

 

EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD  

Aunque aún permea en la sociedad el mito misógino de que la mujer es intelectualmente inferior al hombre, 

el ámbito familiar juega un papel importante en la adopción de roles. La familia es la célula de la sociedad y el lugar 

fundamental para la trasmisión de valores y núcleo básico de educación y cultura; por ello, el Estado confía en la labor 

que se desempeña dentro de ella, sin considerar que, si en esta se toman como normales las relaciones violentas entre 

sus integrantes, entonces se crea un conflicto social que no permite la solución pacífica de cualquier controversia.  

Con la revolución mexicana se logró la igualdad, aunque se estaba distante de la igualdad de género. En 

1952, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, con 

las que se garantizaba su derecho a votar en todas las elecciones en condiciones de igualdad con los hombres, sin 

discriminación alguna (INM, 2003); sin embargo, no fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación un decreto en el que se estableció que las mujeres tendrían derecho a votar y a ser votadas 

para puesto de elección popular (VIRGEN, 2013).  

En México, como se ha señalado, los cambios legislativos no han sido suficientes para evitar la violencia 

contra la mujer. Se violan de manera sistemática y continua sus derechos y se les afecta en forma física, sexual, 

psicológica y económica. La Organización Mundial de la Salud (NATIONS, 2009) determinó que del análisis 
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realizado en 11 países, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual, por una pareja íntima varia del 6% en 

Japón hasta el 59% en Etiopía. ONU Mujeres (2017) estima que el 35% de las mujeres en todo el mundo, ha sido 

víctima de violencia física y/o sexual por parte de su pareja sentimental o por persona distinta en algún momento de 

su vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) indicó que de los asesinatos cometidos a mujeres a nivel 

mundial, en el 38% de los casos, el responsable es la pareja masculina. Este organismo determinó que el bajo nivel 

educativo o de instrucción, el maltrato infantil, las escenas de violencia en la familia, el abuso del alcohol, las actitudes 

de aceptación de la violencia y las desigualdades de género, son los principales factores que llevan a cometer actos 

violentos.  

México fue puesto en la lupa mundial con el Caso González y otras (Campo Algodonero) presentado ante la 

Corte interamericana de Derechos Humanos (CoIDH, 2009). En este caso, el Tribunal Internacional condenó al Estado 

a implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en materia de Derechos Humanos, con 

perspectiva de género tomando en consideración que la Nación Mexicana reconoció que las víctimas presentaron 

signos de violencia sexual y admitió que el tema se centraba en el género, puesto que la crueldad con que eran 

violentadas las mujeres, era originada por su condición de féminas y su homicidio era el resultado de esa conducta 

hacia ellas.  

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES 

Tabasco no ha sido la excepción en el respeto al derecho de las mujeres y de los niños a gozar de un ambiente 

sano, en el que puedan desarrollarse en todos los aspectos que lo deseen. Sin embargo, en la Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011 se informó que el 41.25% de las mujeres mayores de 

quince años sufrieron algún tipo de violencia (emocional, económica, física o sexual) por parte de su pareja, a lo largo 

de su relación, ubicándose muy cerca de la media nacional (46.10%). El 26.3% fueron violentadas en el ámbito 

comunitario a través de agresiones, intimidaciones, abusos sexuales y agresiones físicas. El Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2012 y 2013 se cometieron 930 violaciones sexuales y 264 

homicidios dolosos (MEJIA, 2014).  

En materia política, también existe violencia. La Convención Interamericana para Prevenir Sanciones y 

Erradicar la Violencia contra le Mujer (OAS, 2017) establece que los Estados tienen el deber de armonizar su 

legislación interna para garantizar los derechos establecidos en la convención y de eliminar normas, prácticas y 

costumbres que generan violencia y discriminación contra las mujeres.  

Las políticas del Estado tratan a la mujer como un ser socialmente marginado. El discurso político feminista 

es insistente en solicitar que se reivindiquen los derechos de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en 

todas las esferas de la vida. La equidad se ha convertido en el objetivo fundamental de las mujeres que aspiran al 

reconocimiento de su estatus de sujeto pleno, con lo que buscan incidir en la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres y no sólo se limita al trato. La equidad busca encontrar el punto medio entre hombres y mujeres, muy por 

encima de las diferencias que pudieran existir entre uno u otro. Desafortunadamente, no todos los varones están de 

acuerdo en permitir que la mujer pueda tener acceso a puestos de elección popular, con sus mismas condiciones y 

oportunidades (ANSOLABEHERE, 2009). 

Derivado de lo anterior, surgió el concepto de violencia política, la cual es definida como aquella acción u 

omisión que tiene por objeto o resultado el menoscabar, o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.  

En el proceso electoral de 2014-2015 (SEGOB, 2016) en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Colima, 

Estado de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán se presentaron diversos casos de 

asesinatos, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a precandidatas y precandidatos, 

candidatas y candidatos, dirigentes de partidos, coordinadores de campaña, así como colaboradores y familiares de 

candidatos. En contra de las mujeres se reportaron 38 casos de violencia política contra las mujeres. Esta violencia 

destinada a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular impacta en el derecho que éstas tienen a 

votar, ser votadas y elegidas en los procesos electorales.  

En la Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres emitida en la Sexta Conferencia 

de los Estados Partes de la Convención de Belém Do Pará (OAS, 2015), se estableció que la violencia ejercida a través 

del acoso político contra las mujeres conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a 

participar en los asuntos políticos y púbicos en condiciones de igualdad con los hombres. En ese aspecto, la violencia 

y el acoso político impiden que se les reconozca a las mujeres como sujetos políticos y se desalienta su participación 

y continuación en sus carreras políticas. Aún se está lejos de lograr una verdadera equidad por parte de los procesos 
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políticos, principalmente porque existen muchos detractores que no apoyan la idea de que la mujer tiene derecho a 

participar en las elecciones a cargos de elección popular.  

Los primeros antecedentes de participación política de las mujeres datan de 1923, cuando en Yucatán se 

reconoció el voto tanto municipal como estatal, con tres mujeres que fueron electas para el cargo de diputadas al 

Congreso Estatal; además de que Rosa Torre fue electa para ocupar el cargo de regidora, sin embargo, las cuatro 

tuvieron que dejar sus puestos cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924. 

En 1924 las mujeres de San Luis Potosí obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales de 

ese año, pero lo perdieron al año siguiente. Chiapas lo reconoció en 1925 y no fue sino hasta 1954 que la mujer obtuvo 

el derecho a votar en las elecciones. Sin embargo, no fue sino hasta 1955 que la mujer mexicana emitió su voto en las 

elecciones federales de ese año (VIRGEN, 2013).  

La lucha y el camino es arduo y complicado; las campañas de descredito hacia el género femenino denigran 

su trabajo y denigran su integridad. En las elecciones extraordinarias de 2016 en el Estado de Tabasco, una de las 

candidatas mujeres fue agredida fuertemente en mantas colocadas por distintas partes de la ciudad (RED POLÍTICA, 

2016), que, por su color de piel, la bautizaron como “la negra” (TABASCO HOY, 2016).  

En la actualidad, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, busca ser candidata a la 

Presidencia de la República por la vía independiente, sin embargo, tampoco se ha salvado de los comentarios 

denigrantes hacia su persona, llamándola incluso “La calderona” (ANDALÓN, 2017), como una franca alusión a que 

ella no es capaz de lograr algo sino es a través de su esposo (EL UNIVERSAL, 2016).  

Comentarios Finales 

  La lucha por alcanzar la igualdad de género aún se encuentra distante. Sin embargo, no es una batalla del tipo 

jurídico, sino de mentalidad y conceptos. El machismo y los patrones culturales con los que se ha formado la sociedad 

mexicana, son un lastre para el desarrollo de igualdad de oportunidades. Las acciones positivas que realice el Estado 

a favor de la paridad, permitirán un desarrollo pleno de las mujeres en cualquier ámbito. Por ello, es conveniente crear 

las condiciones necesarias para asegurar que la mujer tenga acceso en igualdad de circunstancias que el varón a los 

cargos de elección popular.  

Resumen de resultados 

Es necesario impulsar y alentar la inclusión de las mujeres en las políticas públicas de prevención; así como 

alentar a los partidos políticos, las organizaciones políticas, sociales y sindicatos a que creen sus propios instrumentos 

y mecanismos internos para prevenir y combatir la delincuencia y el acoso político en los medios de comunicación y 

el acoso político desde un enfoque de derechos humanos. Asimismo, es necesario establecer parámetros claros y 

acciones positivas que incidan de manera acertada en la promoción de la igualdad y equidad no solamente en las 

contiendas políticas, sino desde los partidos políticos.  

Conclusiones 

 Las mujeres han demostrado poder competir con el hombre en cualquier plano, siempre y cuando existan las 

condiciones de igualdad para poder hacerlo. Sin embargo, el machismo y la cultura patriarcal han frenado su 

desarrollo. 

 A pesar de que en 1953 la mujer logró que se reconociera su derecho a participar en las elecciones para elegir 

a los representantes a los cargos de elección popular, en la actualidad se enfrenta a diversos fenómenos, sobre todo en 

materia política que limitan su participación en este rubro. La violencia de la que es objeto en este rubro la limita y 

busca neutralizarla, denigrándola y denostándola. Con esto se agravia al género femenino y hace necesario establecer 

un mecanismo de protección hacia ellas. 

 Es necesario contar con los elementos y escenarios adecuados para que la mujer pueda acceder a los cargos 

de elección popular en igualdad de circunstancias que el hombre; por ello es indispensable crear las condiciones 

propicias para que la equidad electoral, sin violencia hacia ellas, se genere; sólo de esta forma se puede hablar de 

equidad en los procesos electorales.  
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GENERAR COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN 

DE UNA MATRIZ DE LEDS USANDO UN ARDUINO NANO DEL 

CURSO SISTEMAS PROGRAMABLES DEL TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

MINATITLÁN 
 

 Ing. G. Jiménez-Oyosa 1, M. I.  S. Martínez-Guzmán2, Ing.  I. Torres-Martínez3, Ing. A. Romay-Guillén4 , C. R. 

Carlos España-Ortega5 y C. C. Crispin López6 

Resumen— El Modelo educativo basado en competencias del Tecnológico Nacional de México establece en los programas 

Académicos de Educación Superior Tecnológica, logren en los estudiantes del curso de Sistemas Programables del Instituto 

Tecnológico  de Minatitlán,  apliquen los microcontroladores en el diseño de interfaces de hombre-máquina y máquina-

máquina como lo indica la competencia específica,  por lo que se analiza en este trabajo, las características de las estrategias 

de enseñanza-aprendizaje específicamente   como instrumento de evaluación basado en proyecto: que consistió la realización 

y programación una Matriz de leds haciendo uso un Arduino nano (microcontrolador) que realiza Multiplexación, 

considerando también la importancia de las fases de proyecto, los conocimientos de programación y lograr las competencias 

que se requiere para el perfil de egreso.  

Palabras clave— Competencias, Proyecto,  Arduino Nano (Microcontrolador),  Multiplexación, Matriz y controlador. 

Introducción 

El modelo basado en competencias profesionales, en el año 2010 fue implementado en nuestro Tecnológico de 

Minatitlán, tiene como objetivo la formación integral de los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

haciendo uso de las herramientas digitales, así estar a la vanguardia tecnológica, para integrar estas competencias  en 

la formación que aportan al perfil de egreso se incorporen de manera satisfactoria al campo laboral y la sociedad. 

Siendo sede el Instituto Tecnológico de Celaya El 23 de Octubre de 2016 el Mtro. Manuel Quintero dió a conocer los 

lineamientos del nuevo Modelo educativo: Competencias del siglo XXI, la Reunión Nacional de Directoras y 

Directores del Tecnológico Nacional de México.1 

En el programa de estudios de  Sistemas Programables  aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales las 

siguientes habilidades: Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, 

integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos, Desarrolla y administra software para apoyar la 

productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad, Coordina y participa en 

equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos y Diseña e implementa 

interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo del software asociado. 
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Contexto 

 

Modelo basado en competencias 

 

En este sentido, un compromiso institucional es desarrollar modelos curriculares y metodologías para la planeación y 

ser órganos de asesoría para los docentes interesados en esa tarea, función que se une al esfuerzo común que se realiza 

en nuestro país por estudiosos comprometidos con las innovación y el cambio, para que en el campo de la enseñanza 

ocurran avances positivos, que contribuyan al logro de una educación integral de calidad, de acuerdo a los 

requerimientos de la educación no puede quedar ajeno a la vanguardia de la tecnología, pero se unifica  fortaleciendo 

las competencias que se deben desarrollar por lo que la estrategia de enseñanza-aprendizaje establecen una serie de 

pasos, que debe cumplir con objetivos establecidos en el programa de Sistema programables e Inteligencia artificial. 

La importancia de la tecnología y desarrollo científico representa cada día mayor complejidad, su avance no se estanca, 

por qué se dice que no hay verdades absolutas, de ahí la importancia de la transformación constante de construcción y 

estructuración del conocimiento, lo cual lo propicia el constantemente al movimiento acelerado de la tecnología, así 

estableciendo marcos que evalúan su vigencia y permanencia de los modelos curriculares, por lo que es muy relevante 

hacer uso de la tecnología en los programas curriculares .  

 

Proyecto 

 

  La realización del Proyecto  como  estrategia de enseñanza-aprendizaje es para que desarrollen las competencias  

capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, es tarea del profesor 

tanto la selección como la utilización de las estrategia/s apropiada/s en función de los propósitos que persiga de los 

contenidos que se debe enseñar, la características del contexto (Tenutto y otros, 2005). Partiendo de este contexto lo 

que define Kilpatrick el profesor debe seleccionar un conjunto de pasos, con el gran objetivo de lograr el conocimiento 

significado, por lo se consideró organizar el aprendizaje a través de la Estrategia de proyectos, Kilpatrick proponía 4 

grandes fases para estructurar secuencias didácticas organizadas por proyectos: Intención consiste en realizar un debate 

con el claro objetivo, Preparación.- que se debe preparar y diseñar el producto,  Ejecución.- Establecido el producto 

debe iniciar la realización, Evaluación; Terminado se debe efectuar la comprobación de la eficiencia (Zavala 2002, 

154-154), cabe mencionar se observó que las fases del proyecto tiene variantes al momento proceso de la realización, 

para la realización de la matriz de pantalla considerando la el funcionamiento de los dispositivos. 

 

Arduino nano  (microcontrolador) 

 
Figura 1 

 

 El Arduino Nano ( fig. 1) Cuyas características por su estructura está diseñada 

donde su tamaño sea compacta, es factible su uso debido a que de bajo costo, 

tiene microcontrolador, justamente se pueda ser usado para este tipo de 

proyectos escolares o trabajos semiprofesionales,  no genera conflicto para en 

la etapa de control. 
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Multiplexación 

 

 
Fig.  2.- Operadoras cambiando los cables de los 

teléfonos. 

Al inicio no teníamos  un canal de número para cada 

teléfono, prácticamente sería inviable, sólo existe un 

solo canal que envía los datos de los emisores hasta los 

receptores por que  compartían el mismo canal para el 

envío de datos a diferentes receptores, por eso su uso en 

la telefonía, fija o móvil, como se muestra en la fig. 2. 

Hace muchos años los teléfonos de las películas 

antigüas, las operadoras o telefonistas cambian los 

cables para poder poner en comunicación con el 

receptor, prácticamente los operadoras su trabajo era 

equiparable a un demultiplexor2, que en la actualidad de 

manera automática se realiza, es lo que sucede con una 

Matriz de leds. El multiplexado de LEDs es una 

procedimiento  utilizado para manejar grandes 

volúmenes de luces con los pocos puertos disponibles de 

un Arduino sencillo. Se ocupa en la construcción de 

LEDs y otros proyectos donde se manejan grandes 

volúmenes de dispositivos electrónicos con 

funcionamiento sincrónico 

 

 

. 
 

Matriz de pantalla 

 
Fig. 3 Matriz de leds 

Los leds de una Matriz 2(Fig.3) funcionan como funciona un 

LED. La corriente siempre va en un sentido, de mayor potencial 

a menor potencial, eso quiere decir que si conectamos nuestro 

circuito a 5V y el otro extremo lo conectamos a tierra 0V, la 

corriente fluirá desde los 5V a los 0V. Si miramos un LED 

detenidamente, tiene dos patillas. Una de ellas es más larga que 

la otra, a esta patilla se le llama ánodo, irá conectada a la fuente 

de tensión,  y a la patilla más corta cátodo, irá conectada a tierra. 

El método de conducción, parece imposible que   hace uso de la forma en que nuestros ojos funcionan, hay 16 líneas 

de salida del 7219 que conducen 64 LED individuales. . La fijación de la visión se aprovecha para hacer que los 

LED engaña que están encendidos todo el tiempo, cuando en realidad no lo están. De hecho, los LED están 

dispuestos como un conjunto de filas y columnas de 8x8. Cada columna se pulsa durante un tiempo breve mientras 

se dirigen los bits de fila para esa columna. Todos los leds se encienden individualmente por un corto tiempo, a una 

velocidad mayor a 20 ms. Los ojos recuerdan un destello de luz durante aproximadamente 20 ms, por lo que cuando 

haces parpadear continuamente una luz (o un LED) a una velocidad igual o superior a 20 ms, causando el efecto 

que la luz nunca se apaga. Una matriz de LED está formado por diferentes LED, cableados de forma conjunta por 

filas y columnas. Podemos encender un LED determinado de la matriz aplicando correctamente los valores HIGH 

y LOW a su respectiva fila y columna. No todos los Led de una matriz se encienden al mismo tiempo, sino hacen 

barridos progresivos por todos los LED, encendiendo momentáneamente con su respectivo valor a cada uno, este 

proceso sucede cientos o miles de veces cada segundo. 

 

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1048



El controlador MAX7219 

 

 

 

fig, 4.-El controlador MAX7219 

El controlador MAX7219 3( fig, 4) como el que 

está diseñado para encender de manera muy especial los  

displays de 7 segmentos y matrices de led, y libera al 

procesador para hacer tareas mucho más valiosas. La 

comunicación con el MAX7219 se realiza a través de 

SPI por lo que sólo se requieren 3 pines de Arduino (SS, 

MOSI y SCK). Además ni siquiera utilizan del todo 

estos pines, ya que con el mismo bus podemos controlar 

múltiples dispositivos. Por último, las propias placas 

MAX7219 generalmente incorporan un puerto de 

entrada y salida, de forma que podemos combinar 

múltiples controladores sin ninguna dificultad. En 

nuestro proyecto se ocupó la matriz leds para visualizar 

Considerando que el Multiplexado requiere mucho 

cableado, para lograr una mayor estética,  reducción de 

cables y tiempo de procesamiento por ello se utilizó en 

un Arduino. 

Por lo que se pensó el circuito integrado MAX7219 nos permite controlar una matriz LED de 8x8. Desde luego 

esas son sus características máximas, también podríamos manejar con él visualizadores o matrices más pequeñas.  

Desarrollo de la Matriz de leds usando un arduino nano (microcontrolador) 

 

Lista de material que se requiere para la realización de una matriz de leds  8X8 usando un arduino nano3. 

Breadboards 2 pzas. 

Display  de 7 segmentos (preferiblemente de 2 o más dígitos) 1 pza. 

Placa de Arduino nano 1 pza. 

Fuente de alimentación de 5 vols 1 pza. 

Matriz de Leds 8x8 1 pza. 

MAX7219 1 pza. 

Display de 7 segmentos 2 pzas. 
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Se ocupa  2 breadboard porque la matriz LED es muy grande no puede conectarse, son modulares y se pueden unir 

todas las que se necesite mediante los enganches que se encuentran en los bordes. Se ocupó fuente separada de la 

placa, aunque  cabe comentar depende de la cantidad de LEDs que ocupen, recibe una alimentación 5Volts, 

proporcionando el regulador integrado en la placa utilizada. El diagrama deja claro que utilizamos 3 conexiones entre 

Arduino y el controlador MAX7219(cable morado), cabe mencionar cada segmento del display se indica con una 

letra de la A a la G, considerando una conexión extra para el punto decimal. Por otra parte (D1,D2,D3…) se conectó 

al MAX7219 de izquierda a derecha, es decir que el primer dígito se conectó al DIG0 del MAX7219 es el que se 

encuentra el primero a la derecha, el siguiente con esta misma secuencia hacia a la izquierda. Se consideró las 

conexiones este diagrama4, para conectar el visualizador (aunque se consideró las especificaciones del visualizador) 

Conecta los segmentos a las conexiones estipuladas y los dígitos a las propias. 

 

Programando En Arduino 

 

Se ocupa la librería que está en Ledcontrol4, es una librería específica que permite controlar de manera sencilla 

diferentes Display/matrices utilizando el MAX7219, se descargó de manera habitual e se instaló. Esta librería 

permite conectar el MAX7219 a cualquier salida digital, sólo necesita 3 libres. 

 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo se estudió el que utilizar este proyecto permite al alumno, establecer animarlo 

que investigue, analice y desarrolle los  proyectos, solicitado reforzando la teoría de la materia sistemas 

Programables, apegado al programa de dicha materia, para desarrollar sus habilidades cognitivas, nos permitió 

desarrollar el interés de la investigación, llegando a la decisión de utilizar una matriz de leds y controlador, pudo 

notar la diferencia al no usar un PIC  y ocupar   una placa Arduino nano, considerando los dos dispositivos ofrecen 

buenas ventajas,  sólo que el arduino como es una de las plataformas open source y open hadware más populares por 

su flexibilidad y facilidad de uso, bajo costo, reduce cableado y rapidez en el procedimiento de respuesta. 

Conclusiones 

Los conocimientos de asignaturas previas, tales como: Lenguaje de interfaz y  Programación Lógica y 

funcional, por mencionar algunas estructurarán de mejor manera el conocimiento que se desea alcanzar. Con este 

proyecto  se demostró  durante el  desarrollo y el alcance de la competencia específica  de la asignatura  de Sistemas 

Programables considerando las siguientes fases: Fundamentación, Investigación, Planeación, Montaje de matriz de 

leds y Evaluación. 

La fundamentación, permitió a los estudiantes lograrán considerar no sólo utilizar como dispositivo PIC, 

sino el Arduino nano, para el montaje de la matriz de LEDS. 

En la planeación,  se solicitó una bitacóra  para llevar el montaje de la matriz leds y pruebas.  
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En la fase del montaje  de matriz de leds,  se llevó más tiempo debido a que implica el montaje de los 

componentes, la programación  hasta realizar las pruebas, hasta llegar al resultado deseado. 

En la evaluación, el  alumno asocia la teoría con la práctica, observaba los resultados deseados,  el esfuerzo 

y dedicación se le  reconoce a los estudiantes por adquirir las competencias de manera importante. Se realizó una 

sola  exhibición del funcionamiento de la matriz de LEDS.  

 

Recomendaciones 

Primero exhortar a los estudiantes que  investiguen,  experimenten  y utilicen  diferentes dispositivos, para 

lograr mayor  conocimiento, desarrollen el análisis de costos, estética en el diseño y en este proyecto el 

funcionamiento de una matriz de LEDS. Pero el Compromiso  firme que el docente se  documente para poder guiar 

y logre un mejor desempeño laboral, creando un ambiente escolar que despierte el interés al alumno y se logre el 

conocimiento significativo para posteriormente cuando se integren a la campo laboral puedan aplicarlo. 
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MUSEO VIRTUAL DE LA EVOLUCIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS 
 

 Cristian Michel Jiménez Ramírez1,  Diego Enrique Ordoñez Hernández2 y Dra. Marva Angélica Mora Lumbreras3 

Resumen—En un videojuego se interactúa con un controlador, así como un dispositivo que muestra imágenes, se puede 

decir que sus orígenes se remontan en los cincuentas. Este proyecto se enfoca en un museo virtual dedicado a la historia 

de los videojuegos donde se destacarán las partes más importantes de la historia de los videojuegos y su evolución. El 

proyecto fue diseñado con Blender y Sweet home los cuales nos fueron muy útiles para el modelado del museo virtual 

como son las consolas y los edificios. Mientras que Unity se utilizó como motor de videojuegos. 

Palabras clave—Videojuegos, Realidad virtual, Compañías, Historia, Modelado 3D 

 

Introducción 

               La realidad virtual (RV) es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La acepción más común se 

refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso 

en él. Los videojuegos han tenido un gran impacto en la sociedad, y un gran avance en la tecnología, hace algunos 

años jamás se pensaba en que el hombre pudiera diseñar juegos tan realistas en 3D y lo más novedoso de Realidad 

Aumentada, la historia de los videojuegos nos ofrece una gran gama de evolución en hardware y software, desde las 

primeras consolas como Magnavox Odiase, Atari, Nintendo etc. Los primeros juegos de plataforma que fueron un 

éxito en la década de los 80 principios de los 90. Hoy en día gracias al avance tecnológico podemos interactuar con 

la consola de forma física como si fuéramos el control.  

               Este proyecto nos enseña como los videojuegos fueron evolucionando y lo más importante el desarrollo de 

los motores para poder jugarlos (las consolas) todo esto será plasmado en un museo virtual modelado en 3D.  

 

 

Descripción del Método 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

El desarrollo tecnológico no ha sido del todo malo; es cierto que tiene sus deficiencias, pero las tecnologías 

de la información y de la comunicación a través de internet ofrecen una alternativa excelente para llegar a los 

lugares más apartados geográficamente y permiten a las personas construir el conocimiento para re valorar sus 

acciones y vivir en armonía con su entorno. El ambiente virtual no debe ser visto como un componente que aísla a la 

persona; por el contrario, el espacio que ofrece la internet a través de la virtualidad nos conduce a nuevas 

posibilidades comunicativas y relacionales (Luzania, 2008). 

 

Este proyecto se realizó siguiendo el Método de Investigación Científica y la Metodología desarrollo de 

Software para la creación de Mundos Virtuales y Realidad Virtual (Mora, Martínez, Meza & 2015), la dificultad de 

este proyecto radica en que se busca plasmar la historia de los videojuegos en un mundo virtual con formato de 

museo. 

 

Realidad Virtual 

La palabra "virtual" proviene del latín virtus , que significa fuerza, energía, impulso inicial. Así, como dice 

un autor, "la virtus no es una ilusión ni una fantasía, ni siquiera una simple eventualidad. La virtus es real y activa, 

fundamentalmente actúa. Es a la vez la causa inicial en virtud de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello 

por lo cual la causa sigue estando presente virtualmente en el efecto. De esta manera, lo virtual no es ni irreal ni 

potencial: lo virtual está en el orden de lo real" 

Lo que comúnmente llamamos "virtualidad" y que generalmente asociamos con internet no deberíamos 

relacionarlo con el anonimato en la red, ni mucho menos con la irrealidad, sino que debiera ser una oportunidad más 

para interactuar y profundizar el desarrollo personal de los individuos y sus virtudes sociales (Luzania, 2008). 
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 La realidad virtual y sus posibilidades didácticas 

Existen numerosas definiciones del término “Realidad Virtual”, casi tantas como investigadores, aquí nos 

concentramos en una: “Realidad Virtual es una simulación tridimensional dinámica en la que el usuario se siente 

inmerso en un ambiente artificial que percibe como real en base a estímulos a los órganos sensoriales”. 

Es fácil deducir que esta tecnología, que favorece la sensación de inmersión, contribuye de forma efectiva a 

eliminar la frontera sujeto-objeto que existe entre nosotros y la máquina. Gracias a ello, nuestras experiencias en un 

mundo virtual podrían llegar a ser del mismo tipo que en el mundo real, con sus mismas características principales. 

Es decir, dichas experiencias generarán un conocimiento directo, personal, subjetivo e implícito en la medida de lo 

posible. Además, permiten una buena comprensión de elementos abstractos, hechos o fenómenos complejos para los 

estudiantes, que de otra manera más rudimentaria se comprenderán en menor medida (Vera & Burgos, 2003). 

 

Museo Virtual  

Se entiende por museo virtual un entorno en el que se presenta un conjunto de información sobre una 

colección de piezas, un conjunto patrimonial, etc; ya exista éste a nivel físico o no. Al hablar de información, se 

entiende todo tipo de información, es decir, desde texto, gráficos, imágenes, vídeo, etc. Aunque la mayoría de 

museos virtuales existentes en la red se corresponden con un museo real, existen algunos museos virtuales que no 

tienen un museo real que lo sustente (Serrat, 2017). 

  

Un museo virtual posee características de interactividad que permiten una gran participación por parte del 

usuario. Existen diferentes tipos de museos: Aquellos que aprovechan Internet como “tablón de anuncios” pero no 

ofrecen acceso a ningún tipo de contenido virtual. Los que acompañan al museo físico con una muestra virtual de 

sus colecciones, en ocasiones con gran calidad y riqueza en cuanto al contenido gráfico y a la información referente 

a las piezas que se permite visualizar de forma virtual. Los que incorporan, además de todo lo anteriormente 

indicado, nuevas funciones únicamente existentes en el espacio virtual: expositivas, educativas, sociales, culturales, 

recreativas, tecnológicas, etc., Los que carecen de sede física y existen únicamente en Internet (Wikipedia, 2018).  

  

Metodología de Realidad Virtual 

La metodología Realidad Virtual que se uso es la siguiemte (Mora, Martínez & Meza, 2015):  

 
Estado del arte 

  A continuación, se Hablará sobre el estado del arte usando recorridos virtuales, para ampliar el 

conocimiento y reforzar el proyecto en que venimos trabajando, un factor de lo más importante es el modelado 3D, 

este permite crear construcciones, objetos, animaciones que son desarrolladas en una computadora que permitirá la 

creación de entornos virtuales. 

  

 Museo 3D de la Informática (Sanz,2017) 

El Museo Virtual 3D de la Informática fue creado con el fin de dar a conocer con detalle diferentes 

dispositivos de la informática, como ejemplo las computadoras. 

  
Figura 1.  Metodología de Realidad Virtual 

 

 

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1053



 

 

 Los Museos Virtuales Tradky (Alicante, 2008) 

Este museo nos muestra el mundo del arte y de la cultura. en donde no solo podemos interactuar mediante 

chat y salas de chat, videoconferencia y en auditorios en donde los artistas explican sus obras al público, además que 

también el museo permite crear cualquier monumento, escultura o pirámide etc. este museo muestra todo lo 

relacionado a las artes , la pintura de algunos artistas como Leonardo Da Vinci entre otros. 

  

Mundo virtual de la ciencia (FECYT, 2008) 

El mundo virtual de la ciencia es un proyecto que fue hecho en colaboración de  FECYT, personas que 

colaboraron desde la dirección y ejecución de Alternativa de Medios y el Observatorio de la Comunicación 

Científica (UPF) que hace que los usuarios puedan experimentar nuevas fórmulas de divulgación y de educación, 

para aprovechar las los entornos 3D interactivos. Esto da la posibilidad de que cada usuario viva experiencias únicas 

a través de un avatar con el que se podrá mover dentro de este mundo virtual. Una de las ventajas más importantes, 

es que permite la comunicación con otras personas que se encuentren en el mismo lugar o escenario. 

 

Museo virtual dedicado a la historia de los videojuegos 

Este proyecto es un museo virtual dedicado a la historia de los videojuegos, en donde se mostrarán las 

consolas y videojuegos que fueron surgiendo a través del tiempo, esto se lleva en un entorno 3D desarrollado con el 

motor de juego Unity, Blender para el modelado de las consolas y Finalmente con Sweet Home 3D el cual se usó 

para el modelado de los edificios. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología de Realidad Virtual 

presentada en (Mora, Martínez & Meza, 2015). 

 

Objetivos técnicos del Museo virtual 

Desarrollar 5 edificios de un Museo dedicado a la historia de los que incluye consolas que las diferentes 

empresas de videojuegos o compañías crearon para el entretenimiento de todas las personas, las salas consideradas 

son: Nintendo, Sony, Sega, Microsoft, Atari. En el proyecto se podrán disfrutar y conocer algunos videojuegos que 

salieron para cada consola, así como sus respectivos dispositivos donde se reproducen y cual fue uno de los primeros 

videojuegos en primera persona y el primero en ser 3D. 

 

 Características del Museo virtual 

• Cuenta con un edificio de entrada, después de entrar por la recepción se tiene un camino que permitirá escoger la 

sala a visitar de las empresas creadoras de consolas: Sony, Nintendo, Microsoft, Sega y Atari.  

• Cada uno de estos edificios cuenta con 3 salas, en donde se exhibirán los videojuegos de diferentes casas 

programadoras para las consolas de dichas empresas. En la primera sala se exhiben a los creadores o fundadores de 

las cinco compañías. En la segunda sala se mostrarán las consolas que la compañía ha desarrollado con el paso del 

tiempo. Así mismo se representan las características de software de las consolas, el año en que estas fueron lanzadas 

al mercado y sus datos generales.  

 

Al iniciar el museo se tendrá una interfaz que contendrá un menú donde tendrá 3 botones principales uno 

será para iniciar la visita al museo otro para salir y el tercero será un botón donde ayude al visitante a aprender cómo 

mover el personaje en primera persona además que también le enseñará que es lo que puede hacer este personaje. 

El visitante podrá visitar cualquiera sin tener restricciones para que él pueda aprender y disfrutar de la historia como 

deseé. 

Edificios del museo 

La entrada al museo de los videojuegos está representada por la cabeza de uno de los personajes de un 

videojuego, el usuario entrará por la boca de esta cabeza que lo llevará a la recepción. En la Figura 3 se muestra la 

recepción del museo virtual. 
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Estación de tele transportación 

Una vez pasando la recepción el usuario podrá empezar su recorrido tomando los caminos que llevan a las 

diferentes salas o tomando la estación de teletransportación. Simplemente para teletransportarse el usuario debe 

acercarse a los letreros con los nombres de las diferentes compañías.  

 
Edificio 1 (Nintendo) 

Primer edificio del museo que el usuario puede visitar si decide ir en orden, tomando este edificio podrá 

pasar al siguiente (Atari) saliendo por la sala de consolas y entrando al edificio de Atari por la sala de consolas. La 

sala 1 contiene fotografías de algunos videojuegos de Nintendo, el año en que fueron lanzados etc. La sala 2 

contiene  las consolas de Nintendo que se han desarrollado a lo largo de los años así como sus datos y 

características. 

 

 
 

Edificio 2 (Atari) 

Segundo edificio del museo que el usuario puede visitar si decide ir en orden, tomando este edificio podrá 

pasar al siguiente (Sega) saliendo por la sala de videojuegos y entrando al edificio de Sega por la sala de consolas. 

El edificio de Atari contiene diferentes consolas desarrolladas por Atari, descripciones de videojuegos 

representativos  y una sala de creadores. 

  
Figura 2. Recepción del museo 

 

 

 

 

 

  
Figura 3. Estación de tele transportación 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4. Edificio de Nintendo y sus salas 
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Edificio 3 (Sega) 

Tercer edificio del museo que el usuario puede visitar si decide ir en orden, tomando este edificio podrá 

pasar al siguiente (Microsoft) saliendo por la sala de videojuegos y entrando al edificio de Microsoft por la sala de 

consolas. El edificio de Sega contiene consolas, juegos y creadores de la empresa. 

 
Edificio 4 (Microsoft) 

Cuarto edificio del museo que el usuario puede visitar si decide ir en orden, tomando este edificio podrá 

pasar al siguiente (Sony) saliendo por la sala de videojuegos y entrando al edificio de Sony por la sala de 

Videojuegos, el edificio cuenta información de los creadores, consolas y videojuegos. 

 
 

Edificio 5 (Sony) 

Quinto edificio del museo que el usuario puede visitar si decide ir en orden, este edificio es el último que el 

usuario podrá visitar en el museo viniendo del edificio de Microsoft, en donde encontrará las consolas desarrolladas 

por Sony, descripciones de juegos y una sala de creadores. 

 
 

 

  
Figura 5. Edificio de Atari y sus salas 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 7. Edificio de Sega y sus salas 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6. Edificio de Microsoft y sus salas 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 7. Edificio de Sony y sus salas 
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Pruebas y Resultados 

Debido a la importancia de que el proyecto tenga calidad, se realizaron pruebas de usabilidad a 30 estudiantes 

de nivel Licenciatura, inmediatamente después se aplicó una encuesta, de la que se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
Conclusiones 

Al desarrollar este proyecto podemos ver el potencial de la Tecnología, sobre todo en el área de Realidad 

Virtual, se tiene la posibilidad de mostrar diferentes escenarios históricos y culturales.  

En este proyecto utiliza las técnicas de modelado en 3D dando como resultado el museo virtual dedicado a 

la historia de los videojuegos, la realidad virtual nos es muy útil hoy en día para aprender de una manera más fácil y 

eficaz, además de poder conocer objetos que no se encuentran fácilmente en la vida real entre otras cosas su 

adquisición es cara. Se tiene el conocimiento de museos en 3D sobre diferentes lugares del mundo, obras de artistas 

famosos etc. 

En general, Blender y Unity cumplieron las expectativas, ya que ambas herramientas son viables para el 

desarrollo de Realidad Virtual.  
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Figura 8. Resultados de las pruebas 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

LACTANCIA MATERNA EN UNA COMUNIDAD URBANA DE 

COMALCALCO TABASCO 
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M.A. Krystell Paola González Gutiérrez3 y MSE. Luis Fernando Calcáneo Florez4 

 

Resumen—La Lactancia Materna (LM), es un tema de gran importancia a nivel mundial, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han puesto en marcha diversas iniciativas y 

estrategias para la alimentación del infante. La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento 

ideal para el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo. Bajo 

esta premisa se realizó el presente trabajo con el objetivo de educar y concientizar a mujeres de una comunidad urbana 

que acudieron a la consulta de control prenatal en el Centro de Salud urbano de Comalcalco, Tabasco, sobre los beneficios 

de la LM. Por ello después de la información obtenida en el estudio se realizaron intervenciones educativas a través de 

conferencias y talleres. 

 

Palabras clave— Lactancia Materna, lactantes, beneficios, concientizar.  

 

Introducción 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que la Lactancia Materna (LM) es un hábito ligado 

íntimamente a la supervivencia de la especie humana desde tiempo inmemorial (Barriuso et al. 2007). La lactancia 

natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sano de los 

lactantes; también es parte integrante del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las 

madres (OMS 2017). 

El establecimiento de la LM, aunque es un hecho biológico, está sujeto a múltiples influencias sociales, 

económicas y culturales. Los expertos proponen de forma ideal ofrecer Lactancia Materna Exclusiva (LME) hasta 

los seis meses de vida y después Lactancia Materna Complementada (LMC) al menos hasta los dos años (Gorrita et 

al. 2017). 

La LM, además de ser la fuente nutritiva del infante en los primeros meses de vida, tiene el inmenso poder 

de evitar la morbilidad y mortalidad infantil. La leche materna contiene grandes cantidades de componentes 

inmunológicos que le permiten ejercer una función protectora contra virus, bacterias y parásitos (Salazar et al. 2009). 

La LM o amamantamiento, es un tema de gran importancia a nivel mundial, organizaciones como OMS y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han puesto en marcha diversas iniciativas y estrategias 

mundiales para la alimentación del lactante, a través de capacitaciones en torno al asesoramiento para favorecer la 

Lactancia natural, así como consejería especializada capaz de prestar un apoyo competente a madres. Estas 

iniciativas están contribuyendo a que la lactancia natural exclusiva gane terreno en todo el mundo. Combinada con 

medidas de apoyo en todos los eslabones del sistema de salud, puede ayudar a las madres a mantener este modo de 

alimentación (OMS 2017). Sin embargo, los estudios relacionados con la prevalencia de la LME en diferentes 

regiones del mundo, ponen al descubierto que aún se está muy distante del propósito propuesto por la OMS 

(Fernández 2014). A nivel mundial, únicamente el 35% de los bebés son amamantados durante sus primeros cuatro 

meses de vida. Situación que aumenta el riesgo de enfermedades en los lactantes, ya que la leche maternizada o de 

fórmula no proporciona la misma protección inmunológica de la leche materna (Borre et al. 2014). 

La consejería en LM se ha propuesto como una iniciativa para promover la práctica de la LME durante los 

seis primeros meses de vida desde 1994, con base en la revisión de la evidencia científica sobre la efectividad de las 

intervenciones de promoción de esta práctica en el mundo, donde se muestra que las tasas y el tiempo de duración de 
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la LM aumentan cuando las mujeres reciben consejería al respecto (Pinzón 2016). 

En la preparación de una madre a la lactancia, durante el control prenatal es necesario que se le pregunte 

cómo alimentó a sus otros hijos, qué problemas tuvo, si fue exclusiva o no, qué tiempo amamantó a su hijo, cómo 

influyó su familia para la lactancia, qué dudas tiene con respecto a la alimentación de su hijo por nacer. Estos 

interrogantes permiten identificar el problema e intervenir oportunamente para resolver dudas o derivar a la madre al 

pediatra, de manera que pueda estar preparada cuando nazca su bebé y lograr una LME (Urquizo 2014). 

Es prioritaria la promoción y divulgación de los beneficios de la LM en todos los niveles de la sociedad, no 

sólo para la prevención de enfermedades, si no para el óptimo desarrollo integral de los niños y niñas de México y 

sobre de todo de nuestro estado Tabasco. 

Bajo esta premisa se realizó presente trabajo con el objetivo de Educar y concientizar a mujeres de una 

comunidad urbana de Comalcalco, Tabasco sobre los beneficios de la LM. 

 

Descripción del Método 

El método 

El estudio es cualitativo, bajo el método de Investigación Acción Participativa (IAP), este método permite a 

las personas conocer su realidad y le da elementos para que pueda mejorarla. La población en estudio fueron mujeres 

que acudieron a la consulta de control prenatal en el Centro de Salud urbano de Comalcalco, Tabasco, México. En el 

periodo marzo -agosto 2017. Se trabajó con 14 usuarias mayores de 18 años que recibieron atención en la institución 

antes mencionada y que de manera voluntaria quisieron participar en el programa de intervención educativa diseñada 

expresamente para ellas. 

Se diseñó un programa de intervención educativa, para fomentar la promoción y educación para la salud 

acerca de los beneficios de la LM, se les explico acerca las generalidades de la leche materna (los diferentes tipos de 

leche que se producen en la glándula mamaria), la protección que confiere la leche humana, así como evidencia de la 

ventaja de la LM en la primera hora vida.  

Esta intervención educativa se implementó en el aula de enseñanza del Centro de Salud urbano de 

Comalcalco, Tabasco; a través de talleres y conferencias, dentro de los talleres se explicó a las mujeres de los 

grandes beneficios de LM para el binomio madre-hijo, además de técnicas de amamantamiento y cuidados de las 

mamas. Esta información además les fue facilitada en forma de folletos para que pudieran recordarlo y estar leyendo 

cuando lo consideraran pertinente. 

El programa de intervención educativa lo desarrollaron, estudiantes del área de la salud y profesores 

expertos en la sensibilización de grupos, fue operado por estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la 

División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco quienes asesorados por estos profesores lograron llegar a esta 

institución, sensibilizar y trabajar con la población en estudio. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Del total de las 14 usuarias que asistieron periódicamente a la consulta de control prenatal en el Centro de 

Salud urbano de Comalcalco, Tabasco, México. El promedio de edad fue de 25 años, la mayoría amas de casa. Al 

hacer una breve evaluación antes de iniciar la intervención educativa el 71% de la población manifestó 

desconocimiento de los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria. El 64% refirió ausencia de 

información acerca de los beneficios y técnicas de implementación de la LM, además el mismo número indicaron 

inexperiencia de las ventajas de implementar el amamantamiento durante las primeras horas de vida del infante. El 

57% de las mujeres refirió que a pesar de no ser su primer embarazo ignoraban esta información. De estas 

multigestas el 37.5% proporciono LM en la primera hora de vida y 50% implemento la LM durante los primeros 

meses de vida del infante como lo establece la OMS. Estos datos nos fueron útiles para poder trabajar con las 

mujeres y despejar dudas dentro de los talleres, fomentar la educación en ellas además de concientizarlas acerca de 

esta actividad con grandes beneficios para el binomio madre- hijo.  

 

Conclusiones 

La LM es la única manera de proporcionar los nutrientes ideales para el adecuado crecimiento y desarrollo 

de los niños y las niñas. Es el único alimento que tiene una influencia biológica y emocional sobre la salud de la 

madre y su hijo. La LM protege a los lactantes de enfermedades gracias a sus propiedades antiinfecciosas, además de 

que es de más fácil digestión por la menor cantidad de caseína. No contiene betalactoglobulina, que es la proteína 

que más frecuentemente se asocia con alergia a proteína de leche de vaca. Por estas razones los médicos y 

trabajadores de la salud deben favorecer la práctica de la LM (Ortega 2015). 
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Ante los resultados obtenidos, se puedo observar que la mayoría de las mujeres carecen de información 

sobre los beneficios de la LM y ventajas de su implementación en las primeras horas de vida. Por lo que creemos 

necesario enfrentar esta circunstancia con la implementación de educación para la salud a la población en general 

sobre todo a mujeres en edad fértil, o durante en el primer trimestre del embarazo,  de igual forma es fundamental 

que los profesionales de la salud se involucren en las actividades educativas que permitan alcanzar las 

recomendaciones emitidas por la OMS (LME durante seis meses, la introducción de alimentos apropiados para la 

edad y seguros a partir de entonces, y el mantenimiento de la LM hasta los 2 años o más). 
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Nuevo modelo educativo en las universidades públicas mexicanas. 

Estrategia para la solución de problemas ambientales 

 
José Isabel Juan Pérez1, José Luis Montesillo Cedillo2, Irma Eugenia García López3, 

 Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo4 
 

Resumen- En 2017, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México inició el desarrollo del 

proyecto “Red de comunidades para la renovación de la enseñanza-aprendizaje en educación superior” para promover una 

cultura de colaboración entre académicos para la innovación y mejora de las prácticas docentes. Los ejes transversales para 

la trasformación de la práctica docente son: un enfoque epistemológico sustentado en pensamiento complejo y el desarrollo 

de competencias profesionales, incorporación de los avances de la investigación en la enseñanza-aprendizaje y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación. El diseño instruccional fue aplicado a 14 estudiantes que cursan la Unidad 

de Aprendizaje Ecología Urbana de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana (APOU) en la 

Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad referida. Solamente 10 estudiantes aplicaron de manera efectiva los 

ejes trasversales para elaborar un proyecto encaminado al mejoramiento de las condiciones ambientales.  

Palabras clave: proyecto, pensamiento completo, tecnologías, diseño instruccional, estrategia 

Introducción 

El proyecto“Red de comunidades para la renovación de la enseñanza-aprendizaje en educación superior” 

(RECREA) tiene como propósito promover una cultura de colaboración entre académicos para la innovación y mejora 

de sus prácticas docentes. La forma de trabajo en comunidades abre oportunidades para compartir buenas prácticas, 

dificultades, y crear soluciones y nuevas alternativas para facilitar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En 

comunidad se reflexiona, se proponen y diseñan situaciones, y se elabora la planeación del proceso enseñanza-

aprendizaje para aplicarse en un curso. Con la finalidad de facilitar el proceso de reflexión se utilizan los elementos 

básicos del diseño instruccional para el aprendizaje complejo en situaciones auténticas que facilitan aprender y 

desarrollar competencias. Los ejes transversales para la trasformación de la práctica docente que se integran en la 

reflexión son: a) un enfoque epistemológico sustentado en el pensamiento complejo y el desarrollo de competencias 

profesionales, b) la incorporación de los últimos avances de la investigación en el proceso enseñanza-aprendizaje, y 

c) el uso de tecnologías de la información y la comunicación (Universidad Autónoma del Estado de México) 

(UAEMÉX, 2017). 

El enfoque epistemológico para el desarrollo de competencias considera el enfoque de la complejidad 

necesario para abordar y resolver situaciones auténticas de la realidad con una visión integral y holística. 

La incorporación de los avances de la investigación busca informar y sustentar las soluciones con el 

conocimiento que han generado las ciencias y mostrar diferentes puntos de vista, propuestas metodológicas y 

científicas y las fronteras del conocimiento. 

Las tecnologías de información y comunicación han modificado los medios y las formas de interacción entre 

estudiantes, profesores y sociedad en su conjunto, facilitando la conformación de comunidades virtuales. Así, mismo, 

las formas de acceder a la información generada en los entornos sociales y académicos. Con ello se abren diversos 

espacios de aprendizaje en los que se puede participar, aprender y colaborar. 

La verdadera transformación de los procesos educativos se hace visible ahí donde el aprendizaje se lleva a 

cabo. Es por esta razón que en el proyecto se incide de manera directa en la planeación de la enseñanza y, como 

consecuencia, en la promoción del aprendizaje. 

Los tres ejes transversales que se han considerado se concretan a través de la elaboración de una propuesta 

(diseño instruccional) que recoge los principales elementos que la literatura refiere como condiciones necesarias para 
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que los estudiantes adquieran la capacidad para aprender y abordar, por sí mismos, los problemas y las tareas de 

vanguardia en el mundo contemporáneo. 

Se trata de una estrategia que busca orientar la atención del maestro a reflexionar continuamente sobre su 

práctica docente con la intención de, a partir del conocimiento de la situación y contexto de sus estudiantes, proponer 

nuevas acciones que respondan mejor a las condiciones de aprendizaje que requieren. Acciones que conduzcan a los 

estudiantes a motivarse y responsabilizarse de sus aprendizajes, como individuos y como grupo, que los induzcan a 

vincular sus aprendizajes con la realidad, a conocer su responsabilidad de responder “con-ciencia”, con propuestas 

novedosas y compromiso a las situaciones y problemáticas de su entorno y, por último, que los motiven a participar 

activamente, esto a partir de los últimos avances de los campos disciplinar y profesional. 

El objetivo general del proyecto RECREA es la formación de comunidades y redes de académicos orientadas 

a la innovación de las practicas docentes, centradas en el aprendizaje de los estudiantes y en la construcción colectiva 

del conocimiento.  

Los elementos clave que se proponen en el proyecto RECREA para la innovación de las prácticas en la 

docencia son: 

a) Trabajar a partir de tareas/proyectos que refieran situaciones o problemas reales. 

b) Trabajar con un enfoque de pensamiento complejo. 

c) Vincular el trabajo del estudiante con los avances, metodologías y /o resultados de la investigación en los 

campos disciplinar y profesional. 

d) Incorporar el uso de tecnologías de información y comunicación como herramientas de apoyo para el trabajo 

académico y para las interacciones con y entre los estudiantes. 

e) Conformar comunidades de académicos para diseñar y compartir experiencias sobre la transformación e 

innovación de la docencia. 

f) Documentar la experiencia docente con base en una metodología de investigación en la acción. 

Con base en los fundamentos anteriores, un grupo de cuatro profesores elaboraron la propuesta de curso 

(diseño instruccional) para 14 estudiantes que cursan la Unidad de Aprendizaje Ecología Urbana (noveno semestre) 

en la Licenciatura Administración y Promoción de la Obra Urbana (APOU) que se imparte en la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. La aplicación del diseño instruccional se 

realizó en seis sesiones (clase) con duración de dos horas cada una, teniendo como propósito la elaboración de una 

propuesta (proyecto) para mejoramiento de las condiciones ambientales (áreas verdes) del Campus Ciudad 

Universitaria ubicado en el Cerro de Coatepec, Toluca, Estado de México. 

 

El Campus Ciudad Universitaria y sus componentes 

 El Campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México se localiza en la porción 

Noroeste de la Ciudad de Toluca, Estado de México. Está ubicada en las coordenadas: 19° 17´ 17´´ latitud Norte y 

99° 40´ 41´´ longitud Oeste. La altitud es variable, pero en promedio tiene 2 715 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Tiene una superficie de 367 650 m2. El espacio geográfico que comprende el Campus forma parte del sistema Sierra 

Morelos. Los afloramientos rocosos son muy notorios y se relacionan con las siguientes unidades geológicas: a) rocas 

ígneas y, b) material coluvial – aluvial. Con base en los estudios realizados por Vences (2007) el espacio geográfico 

presenta un relieve heterogéneo, el cual se caracteriza por pendientes que tienen un rango entre 6° y 40°. En la porción 

Oriental el relieve tiene 75°.  

El clima es C (w2)(w)b(i)g, se caracteriza por ser templado, subhúmedo, la temperatura del mes más frío oscila 

entre 12 °C y 18 °C. Se presenta un largo verano fresco y lluvioso, con poca oscilación anual de temperatura (García, 

1986). La precipitación mínima anual es de 630 mm y la máxima de 920.7 mm.  

El suelo se caracteriza por  presentar textura fina, color castaño obscuro, presencia de material orgánico, con 

porosidad y capacidad para almacenamiento de agua y retención de humedad. En este tipo de suelo crecen y prosperan 

diversas especies de gramíneas, arbustos y árboles. El material coluvial – aluvial está presente en las parte bajas planas. 

La ocupación del uso del suelo en el Campus Ciudad Universitaria es diversa, pero la mayor cobertura 

corresponde al uso urbano (infraestructura vial y edificaciones para la docencia, la investigación, difusión del 

conocimiento, actividades administrativas actividades deportivas y culturales) y en menor proporción, el uso forestal 

(especies arbóreas coníferas, especies caducifolias y arbustos) y vegetación secundaria (incluye la de tipo ornamental). 

El uso original del suelo antes del establecimiento de la infraestructura del Campus Ciudad Universitaria era forestal, 

sin embargo, con el establecimiento de la infraestructura urbana, este espacio geográfico ha sido sujeto a procesos de 

cambio de uso del suelo. A partir del año 1962, el ecosistema natural manifestó impactos y cambios significativos, 
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por lo que, la vegetación propia de este ambiente, prácticamente ha sido eliminada, y en su lugar prosperan especies 

vegetales arbóreas, producto de campañas de reforestación.   

El proceso de cambio de uso del suelo está asociado con el establecimiento de la infraestructura para el Campus 

Ciudad Universitaria. El 5 de Noviembre de 1964 se realizó la inauguración del Campus. La primera etapa de Ciudad 

Universitaria comprendía solamente el estadio universitario y tres facultades: Ingeniería, Jurisprudencia (Derecho) y 

Comercio y Administración. Entre el período de 1969 a 1972, fue construido un edificio con siete niveles para la 

Facultad de Humanidades (Torre Académica). Posteriormente, en la cima del Cerro de Coatepec, fue construido el 

busto monumental del Lic. Adolfo López Mateos, el cual tiene 12 metros de altura y 60 toneladas de peso (Peñaloza, 

2015). Estas dos obras son significativas, ya que determinan la continuidad de los procesos de cambio de uso del suelo 

hasta la fecha (2017). 

En el Campus Ciudad Universitaria no existen elementos hidrológicos importantes, sin embargo, durante la 

época de lluvias, son frecuentes los escurrimientos superficiales de las partes altas hacia las partes bajas y planas. En 

los ambientes de mayor altura, ocurren infiltraciones que emanan en los afloramientos rocosos inferiores, pero, 

desafortunadamente, éstas no son aprovechadas. 

Los componentes biológicos del Campus están asociados con la diversidad de plantas, animales silvestres y 

ecosistemas propios del Altiplano Mexicano, aunque, en este espacio la mayor parte de las plantas nativas han sido 

sustituidas por plantas ornamentales. En los ambientes naturales aún existen especies vegetales nativas, por ejemplo: 

tepozán (Buddleia cordata), capulín (Prunus serótina), tejocote (Crataegus mexicana), nopal (Opuntia sp.) maguey 

(Agave americana), jaras (Heteros permun pinnatum), campánula (Ipomoea purpurea L.).  La vegetación urbana es 

el elemento que caracteriza y da nombre a las áreas verdes en la ciudad y permite que el espacio construido y la 

sociedad se integren con la naturaleza a través del jardín y el parque, para constituir el paisaje de la ciudad “un paisaje 

urbano al que la sociedad y su cultura le dan carácter”. Las áreas verdes son espacios compuestos con vegetación, 

sobre todo, pastos, árboles y arbustos (Meza y Moncada, 2010). De manera preliminar han sido identificadas 104 

especies vegetales, 35 especies de animales silvestres, ocho especies de hongos, tres especies de líquenes y tres 

especies de musgos. Otros elementos biológicos existentes en este ecosistema son animales domésticos (perros, gatos, 

ratas y palomas), cuyo hábitat son los patios, los estacionamientos, las áreas verdes y los ambientes naturales del 

Campus. 

De acuerdo a las condiciones en las que se encuentran las áreas verdes del Campus Ciudad Universitaria, este 

espacio geográfico y sus componentes puede ser considerado como un bosque urbano. El concepto de bosque urbano 

hace referencia al conjunto de recursos naturales que se desarrollan relacionados con los asentamientos humanos, 

creciendo cerca de edificios, en jardines públicos y privados, en parques urbanos de diversa escala, en lotes baldíos, 

cementerios, etc., así como en áreas agrícolas, forestales y naturales, localizados en el área urbana y periurbana de la 

ciudad. El concepto amplía la perspectiva del papel que posee la vegetación de las áreas verdes para aminorar los 

impactos de la urbanización sobre los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad ambiental de las ciudades (Meza y 

Moncada, 2010). El paisaje del Campus está confinado a una geoforma peculiar, caracterizada por la modificación de 

la topografía y las condiciones geológicas, suelos con procesos erosivos, vegetación perturbada y presencia de altas 

edificaciones que fragmentan las unidades ambientales y obstaculizan la observación de los componentes naturales. 

Los componentes socioculturales del ecosistema urbano están representados por los universitarios (estudiantes, 

profesores, investigadores, empleados administrativos y elementos de seguridad universitaria), las edificaciones 

acondicionadas con infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, de drenaje y alcantarillado, de comunicación 

(telefonía y servicio de internet); vialidades internas y de acceso; patios; estacionamientos; cercos perimetrales; 

andadores; banquetas; puntos de control de seguridad; espacios destinados al almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos; vehículos para la seguridad universitaria y automóviles de los universitarios. 

 

Condiciones ambientales en el Campus Ciudad Universitaria 

Una de las características importantes de un ecosistema son los cambios que ocurren en su estructura y su 

funcionamiento. Desde luego, estos cambios pueden ser provocados por factores naturales o inducidos por la sociedad 

humana, a éstos factores, se les denomina “generadores de cambio”, los cuales pueden ser directos e indirectos, un 

ejemplo de generador de cambio directo, es la modificación del hábitat, el cual influye en los procesos ecológicos que 

ocurren en el ecosistema. Un ejemplo de generador de cambio indirecto, es el cambio en la demografía, éste actúa de 

forma más difusa alterando a los generadores de cambio directos. En las últimas décadas, los generadores de cambio 

directos en el Campus Ciudad Universitaria están vinculados con el cambio de uso del suelo. El más notable es la 

eliminación de la cobertura vegetal para establecer edificaciones.  

Las alteraciones y cambios están vinculados con los riesgos e impactos ambientales, pues éstos ocurren y se 

manifiestan con frecuencia en algunos espacios del Campus. También es importante referir que entre los impactos y 

los riesgos existen relaciones, pues generalmente, un impacto ambiental, puede representar al mismo tiempo un riesgo 
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para los universitarios, por ejemplo, la emisión de bióxido de carbono y monóxido de carbono, producto de la 

combustión de hidrocarburos en los automóviles que circulan por las vialidades internas y externas del Campus 

impacta a la calidad del aire, y representa un riesgo para la salud.  

Una alteración significativa en la cubierta vegetal está asociada con la presencia de plagas y enfermedades  en 

las especies forestales y frutales. Durante el trabajo de campo se observó la existencia de muérdago (Psittacanthus 

calyculatus) y cuscuta (Cuscuta sp.). La primera es una especie vegetal  hemiparásita  que crece y se desarrolla sobre 

varias especies de árboles frutales y forestales (Martínez, 2002). En México, por los impactos que ocasiona el 

muérdago a otras especies forestales y frutales, es considerada como plaga, pues parasita algunas especies como encino 

(Quercus sp.), huizache (Acacia sp.), mezquite (Prosopis sp.), aguacate (Persea sp.), guamúchil (Pithecellobium sp.), 

durazno (Prunus pérsica sp.), sauce (Salix sp.),  tejocote (Crataegus sp.), capulín (Prunus serótina sp.) y manzano 

(Malus sp.) (García, 1998; Azpeitia y Lara, 2006).  

 

Resultados 

Con base en los fundamentos del proyecto RECREA y el contenido del Plan de Estudios de la Licenciatura 

en Administración y Promoción de la Obra Urbana se expone el contenido teórico, metodológico y secuencial de la 

propuesta (diseño instruccional) para la Unidad de Aprendizaje Ecología Urbana. 

 

Competencia: Aplicar los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos de la ecología urbana y disciplinas afines 

en interacción con las herramientas de sistemas de información geográfica y procesos de investigación para conocer, 

comprender, analizar y valorar la importancia del ecosistema urbano en el contexto del bienestar social a nivel local, 

regional, nacional y mundial.  

Subcompetencias: a) comprende y reconoce la interacción de los componentes físicos, biológicos y socioculturales 

de un ecosistema urbano, b) aplica los sentidos para percibir, conocer, analizar e interpretar la estructura y 

funcionamiento de un ecosistema urbano, c) reconoce y valora las áreas verdes como un elemento vital para el 

bienestar social en los ecosistemas urbanos y su contribución al mejoramiento del ambiente, d) maneja de manera 

eficiente herramientas de sistemas de información geográfica para representar  de manera gráfica los cambios y 

procesos que ocurren en los ecosistemas urbanos, e) planea la integración y ejecución de proyectos de investigación a 

nivel local y regional en el contexto de zonas urbanas y su vinculación en la era planetaria, y f) aplica fundamentos 

teóricos y metodológicos en el diseño de propuestas de solución a problemas de los ecosistemas urbanos. 

Tarea/proyecto: Mejoramiento de las condiciones del ecosistema urbano Campus Ciudad Universitaria, para el 

bienestar social. 

Objetivo general: Diseñar una propuesta integral para el mejoramiento de las condiciones ambientales y el bienestar 

social en el ecosistema urbano Campus Ciudad Universitaria. 

 

Tareas Clase o tipo de tareas Objetivos de desempeño 

1. Comprender de manera 

holística la estructura y 

funcionamiento de un 

ecosistema urbano. 

Nivel 1: Comprensión de la estructura y funcionamiento 

de un ecosistema urbano.  

 

Nivel 2: Aplicación de fundamentos de la Teoría de 

Sistemas Complejos para comprender la estructura y 

funcionamiento de un ecosistema urbano. 

Objetivo 1: Aplicar los principios de la 

Teoría de Sistemas Complejos para 

comprender la estructura y 

funcionamiento de un ecosistema urbano. 

2. Explicar la importancia 

de los fundamentos 

teóricos y metodológicos 

para la solución de 

problemas en los 

ecosistemas urbanos de 

México. 

Nivel 1. Contextualización de la problemática ambiental 

local (ecosistema urbano Campus Ciudad Universitaria) 

para comprender la problemática global. 

 

Nivel 2. Valoración de la importancia de los componentes 

físicos, biológicos y socioculturales que conforman los 

ecosistemas urbanos contemporáneos. 

Objetivo 2. Comprender y aplicar los 

fundamentos teóricos y metodológicos de 

la ecología urbana para analizar la 

estructura y funcionamiento de 

ecosistemas urbanos y proponer 

alternativas de solución a problemas 

urbanos. 

3. Recorrer los ambientes 

del Cerro de Coatepec, 

Ciudad Universitaria, 

para conocer sus 

Nivel 1. Observación y análisis de la interrelación entre 

los componentes físicos, biológicos y socioculturales del 

ecosistema urbano Campus Ciudad Universitaria. 

 

Objetivo 3. Elaborar una matriz cruzada para 

relacionar los componentes del ecosistema 

urbano Campus Ciudad Universitaria. 
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Reflexiones finales 

La problemática ambiental en México existe en territorios urbanos y territorios rurales, y en cada uno de los 

ámbitos es diferente, además no se puede generalizar o afirmar en qué parte del territorio, los problemas ambientales 

son más graves o menos graves; ya que existen factores que modifican o cambian los efectos o causas de un factor al 

interior o exterior de una comunidad (Juan, 2017). Los problemas ambientales en el territorio son resultado de las 

relaciones intrínsecas y extrínsecas de factores físicos, químicos, biológicos, sociales, políticos, económicos y 

culturales que influyen de manera directa e indirecta en el deterioro de las condiciones del ambiente y por consiguiente 

del bienestar de los pobladores. Para participar activamente en la solución de los problemas ambientales que existen 

en el territorio mexicano es importante que en los planes y programas de estudio de la universidades se incluya la 

dimensión ambiental en las unidades de aprendizaje, pues de esta manera es posible hacer partícipe a los profesores y 

estudiantes en la elaboración y ejecución de propuestas o proyectos que coadyuven al mejoramiento de las condiciones 

ambientales. 

La problemática ambiental en el Campus Ciudad Universitaria debe analizarse desde una visión holística, 

teniendo siempre presente las relaciones existentes entre los componentes del ambiente natural, la sociedad y la 

cultura; elementos que no deben analizarse de manera independiente, como ocurrió durante el desarrollo e 

implementación del diseño instruccional de la Unidad de Aprendizaje Ecología Urbana, ya que solamente el 70% de 

los estudiantes aplicó los fundamentos del pensamiento complejo, las tecnologías de la información y comunicación 

y la reflexión de la importancia participación-acción.  

El enfoque del marco lógico (EML) es funcional para conocer la interacción entre los problemas ambientales 

y los socioculturales, sin embargo, los estudiantes no comprendieron en su totalidad la secuencia metodológica ni 

aplicación de las fases para elaborar la propuesta de mejoramiento de las condiciones ambientales del Campus. Los 

estudiantes generalizaron la propuesta de mejoramiento, pues la mayoría (75%) de ellos presentaron el mismo modelo 

tridimensional con las áreas verdes. 

principales 

componentes. 

Nivel 2. Aplicación de herramientas para diseñar una 

matriz cruzada que permita interpretar la interacción de 

los componentes del ecosistema urbano. 

4. Aplicar SIG para 

representar las áreas 

verdes  del ecosistema 

urbano Cerro de 

Coatepec, C.U 

Nivel 1. Aplicación de herramientas de SIG,  fotografías 

y registros anecdóticos para representar en el 100% de las 

áreas verdes del ecosistema urbano, Campus Ciudad 

Universitaria. 

 

Nivel 2.Elaboración de un modelo tridimensional del 

ecosistema Campus Ciudad Universitaria con polígonos 

de áreas verdes. 

Objetivo 4. Aplicar herramientas de sistemas 

de información geográfica para representar 

en un modelo tridimensional  todos los 

componentes del ecosistema urbano Campus 

Ciudad Universitaria.  

 

5. Análisis de la 

importancia del manejo 

de las áreas verdes en el 

ecosistema urbano, 

Cerro de Coatepec, C.U.  

Nivel 1: Redacta la importancia de las áreas verdes para 

la vida en las ciudades.  

 

Nivel 2: Consulta artículos científicos relacionados con 

las técnicas más eficientes de manejo y cuidado de las 

áreas verdes en ecosistemas urbanos. 

Dirección de Redalyc: http://www.redalyc.org/ 

 

Objetivo 5. Investigar las ventajas y 

desventajas de la existencia de las áreas 

verdes  en ecosistemas urbanos. 

 

6. Elaborar una propuesta 

para el mejoramiento de 

las condiciones 

ambientales y el 

bienestar social en el 

ecosistema urbano Cerro 

de Coatepec. 

Nivel 1. Lectura del libro “El enfoque del marco lógico. 

Diez estudios de caso” para conocer y comprender la 

secuencia lógica y metodológica del enfoque que será 

utilizado para la elaboración de la propuesta  

 

Nivel 2. Establece asociación entre la situación de los 

componentes físicos, biológicos y socioculturales con 

fundamentos de la ecología urbana para elaborar 

propuesta de mejoramiento de las condiciones 

ambientales y bienestar social en el sistema urbano 

Campus Ciudad Universitaria. 

Objetivo 6. Aplicar las fases/etapas del 

enfoque del marco lógico,  herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica y 

principios de ecología urbana  para elaborar  

propuesta de mejoramiento de condiciones 

ambientales y el bienestar social en el 

ecosistema urbano Campus Ciudad 

Universitaria. 
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La elaboración de la propuesta de mejoramiento de las condiciones ambientales por parte de los estudiantes 

fue complicada, pues el 65% expuso que se requería un número mayor de horas para observar detenidamente las 

condiciones en las que se encuentran las áreas verdes y el diseño de la propuesta. El componente “cultura” es básico 

en el diseño de propuestas de mejoramiento ambiental, es una variable que no ha sido ampliamente analizada ni 

considerada en la propuesta de acciones.  

La investigación-acción, el pensamiento complejo y la aplicación de tecnologías de información y 

comunicación son ejes trasversales importantes para la futura implementación del nuevo modelo educativo en las 

universidades públicas de México, sin embargo, para hacer extensiva su importancia, se requiere sensibilizar y 

capacitar a los docentes, ya que deben ser ejemplo para los estudiantes. 

Aunque solamente el 70% de los estudiantes elaboró una propuesta de mejoramiento de las condiciones 

ambientales para el Campus, el proyecto RECREA (nuevo modelo educativo para la educación superior) si representa 

una estrategia para solucionar los problemas ambientales existentes en los entornos universitarios, ya que tiene efectos 

de carácter multiplicador. No es recomendable la enseñanza de conceptos ecológicos y ambientales, sino, más bien, 

analizar la situación ambiental desde una dimensión del pensamiento complejo. 

Para que una propuesta ambiental genere resultados en pro del ambiente universitario es importante que los 

estudiantes hayan sido sensibilizados y concientizados sobre las condiciones de ese ambiente y el bienestar, y de esta 

manera participar activa y efectivamente en actividades encaminadas a disminuir los problemas ambientales de los 

ámbitos universitarios. Es fundamental que los estudiantes conozcan los componentes de su entorno y los factores que 

directa e indirectamente influyen en su calidad ambiental.  

Los resultados obtenidos de la aplicación del diseño instruccional representan un valor individual y colectivo 

que de manera integral son producto de la organización y planeación de la clase/proyecto por parte de los docentes. 

Cuando los resultados son concretos se concluye que el diseño instruccional tuvo éxito y por lo tanto, puede favorecer 

a corto, mediano y largo plazo la participación activa y efectiva de otros estudiantes.  

Todas los espacios universitarios necesitan un programa de mejoramiento ambiental, principalmente en 

donde la situación del ambiente es grave o se prevé que el deterioro es acelerado y se requiere actuar de inmediato 

para su mejoramiento. Cada espacio universitario debe tener un programa ambiental. Una propuesta (proyecto) de 

mejoramiento ambiental es fundamental para promover la participación de los universitarios y actuar de manera 

conjunta en la solución de los problemas que afectan al entorno.  
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Procesos socioambientales y transformación del paisaje en la Provincia 

Fisiográfica Sierra Madre del Sur, México 

 
José Isabel Juan Pérez1 

 
Resumen- El paisaje es la manifestación externa del ambiente y está conformado por elementos naturales y elementos 

socioculturales. Existen diferentes tipos de paisaje, todos con componentes peculiares  vinculados con su superficie visual, 

estructura, composición, forma, línea, color, textura, escala, escena posición espacial y el fondo. En México, la Provincia 

Fisiográfica Sierra Madre del Sur es heterogénea y compleja, posee amplia diversidad de paisajes, situación vinculada con 

las condiciones climáticas regionales y estacionales, su ubicación geográfica y las actividades humanas. Mediante trabajo 

de campo y herramientas geotecnológicas se analizan los procesos socioambientales que influyen en la transformación del 

paisaje de la comunidad de Progreso Hidalgo, Estado de México en el periodo 2000 - 2017. Los resultados demuestran que 

el cambio de uso del suelo, la disminución de la cubierta vegetal y las actividades agrícolas no sustentables son los ejes 

rectores de la transformación del paisaje y disminución de los recursos naturales. 

 

Palabras claves: Procesos socioambientales, cambio de uso del suelo, actividades humanas, transformación, paisaje.  

 
Introducción 

El espacio geográfico es el objeto de estudio (unidad de análisis) de la ciencia geográfica. Es el conjunto de 

elementos naturales (suelo, agua, rocas, montañas, planicies, mesetas, llanuras, plantas, animales) y socioculturales 

(grupos humanos, organización social, organización económica, organización política, vivienda, manifestaciones 

culturales, creencias y costumbres) que en interacción, determinan las condiciones de un lugar (Juan et al., 2016). 

Zarate y Rubio (2016) señalan que para entender la interacción de los procesos, sus implicaciones sobre el territorio, 

las personas y la cultura, la Geografía se revela como una ciencia auténticamente privilegiada. El análisis geográfico 

proporciona claves de lectura del espacio e interpretación del paisaje, ayuda a comprender la compleja realidad del 

mundo actual como resultado de la interrelación de variables económicas, políticas, sociales y culturales. 

El análisis e interpretación de los procesos socioambientales que influyen en la transformación del paisaje 

debe hacerse en el contexto de su estructura y funcionamiento, esto con el propósito de vincular la interacción de sus 

componentes con las actividades humanas que también forman parte de los contenidos que interesan a la Geografía y 

cuya finalidad es satisfacer necesidades básicas y no básicas de la sociedad (Zarate y Rubio, 2016). 

El paisaje está constituido por varios elementos, algunos de éstos, asociados con la superficie visual, su 

composición y la disposición de los objetos. La forma, la línea, el color, la textura, la escala, la escena, la posición 

espacial o situación geográfica y el fondo, son aspectos importantes del paisaje. En el paisaje natural, la vegetación es 

creadora de textura a través de sus formas, variedad de tonalidades y, sobre todo de su densidad y disposición espacial 

o regularidad (Gómez, 2004).  

El paisaje es un factor de identidad cultural, un factor de calidad de vida y un factor de mejora y 

profundización en la democracia. La Convención Europea sobre el Paisaje, señala que los Estados Miembros del 

Consejo de Europa reconocen que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones, tanto 

en los medios urbanos como rurales, en los territorios degradados como en los de gran calidad, en los espacios 

singulares como en los cotidianos; estiman que el paisaje participa de manera importante en el interés general, en el 

aspecto cultural, ecológico, ambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica, con 

cuya protección, gestión y ordenación adecuadas se puede contribuir a la creación de empleo. Se aplica a todo el 

territorio de las partes y trata de los espacios naturales, rurales, urbanos y periurbanos. Concierne tanto a los paisajes 

que pueden ser considerados notables, como a los paisajes cotidianos y, a los paisajes degradados (Gómez, 2004). 

El paisaje está constituido por varios elementos, algunos de éstos, asociados con la superficie visual, su 

composición y la disposición de los objetos. La forma, la línea, el color, la textura, la escala, la escena, la posición 

espacial o situación geográfica y el fondo, son aspectos importantes del paisaje. En el paisaje natural, la vegetación es 

una creadora de textura a través de sus formas, variedad de tonalidades y, sobre todo de su densidad y disposición 

espacial o regularidad (Gómez, 2004). Existen diversos conceptos de paisaje, pero la mayoría tienen elementos 

comunes asociados con el espacio y la temporalidad. Galicia y Rodríguez (2016) señalan que el paisaje es resultado 

de la interacción entre componentes biofísicos del territorio y elementos socioculturales del mismo, asociados 

principalmente a las actividades humanas que transforman sus componentes. Identificar las causas locales de 
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transformación en un paisaje permite reconocer la dinámica concordante entre estructura biofísica espacial y el proceso 

social (Galicia y Rodríguez, 2016). 

El estudio del paisaje es un instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del territorio y una 

herramienta útil para orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales, preservando la identidad de cada lugar 

y contribuyendo a la funcionalidad de la infraestructura verde del territorio. Los estudios del paisaje establecen 

criterios para zonificar el suelo no urbanizable y para la catalogación y conservación de los elementos estructurales 

del territorio que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, otorgándole una identidad singular y diferenciada. 

El paisaje es una construcción social y cultural, siempre anclada en un substrato material físico (Muñoz, 2012).  

Diversos investigadores han estudiado el paisaje (Gómez 2004; Nogué, 2010; Muñoz, 2012; Zárate y Rubio, 

2016), pero todos coinciden en que éste es una construcción social y está conformado por elementos en constante 

interacción. La Convención Europea sobre el Paisaje, señala que los Estados Miembros del Consejo de Europa 

reconocen que el paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones, tanto en los medios 

urbanos como rurales, en los territorios degradados como en los de gran calidad, en los espacios singulares como en 

los cotidianos; estiman que el paisaje participa de manera importante en el interés general, en el aspecto cultural, 

ecológico, ambiental y social, y que constituye un recurso favorable para la actividad económica (Gómez, 2004). 

Nogué (2007, 2009, 2010) expresa que el paisaje es una realidad física y la representación que culturalmente 

nos hacemos de ella, la fisionomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la 

percepción individual y social que genera. Es un tangible geográfico y su interpretación intangible. Es al mismo tiempo 

significante y significado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción. El paisaje es resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza, es un producto social y cultural. Los paisajes reflejan una determinada forma 

de organizar y experimentar el territorio y se construyen socialmente en el marco de complejas y cambiantes 

relaciones. Nogué expone que el paisaje es un complejo cuya organización y dinámica se fundamenta en 

interrelaciones de carácter social y cultural, sólo existe en relación al ser humano, en la medida en que éste lo percibe 

y se apropia de él. 

En el paisaje natural, la vegetación es una creadora de textura a través de sus formas, variedad de tonalidades 

y, sobre todo de su densidad y disposición espacial o regularidad. Conseguir un paisaje de calidad es un objetivo 

consustancial al tratamiento de recuperación de espacios degradados. La mayor parte de los paisajes tienen contenido 

cultural, en ocasiones el declive de actividades tradicionales trae aparejado el deterioro del paisaje. En la actualidad 

la actividad humana, con su enorme capacidad  transformadora, manifiesta una fuerte tendencia a la agresión, a 

degradar aquello sobre lo que interviene, con una intensidad dependiente del valor preexistente y de la energía de la 

acción (Gómez, 2004), además, la transformación del paisaje está determinada por los procesos socioambientales.  

Considerando que en la mayor parte del territorio mexicano están ocurriendo procesos de impacto ambiental, 

deterioro y pérdida de la cubierta vegetal, principalmente de ambientes de selva baja caducifolia para establecimiento 

de cultivos agrícolas (agricultura de roza-tumba-quema, agricultura tradicional, agricultura de temporal y agricultura 

de riego), entonces se determinó analizar a nivel local los procesos socioambientales y la transformación del paisaje, 

eligiendo para esto, a la comunidad de Progreso Hidalgo, ya que desde el año 1952, en su espacio agrícola se han 

establecido diversos cultivos, tanto para la subsistencia familiar como para el abastecimiento de los mercados 

regionales y nacionales. Las condiciones ambientales de la provincia son resultado de interacciones geográficas, 

económicas y socioculturales que influyen de manera directa e indirecta en la calidad del ambiente. Ante esta situación, 

fue importante analizar a escala local, los procesos socioambientales que influyen en la transformación del pasiaje en 

Progreso Hidalgo, Municipio del Villa Guerrero, Estado de México. En este artículo se formuló la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Qué procesos socioambientales determinan la transformación del paisaje en la comunidad?   

 

Materiales y métodos 

La comunidad de Progreso Hidalgo, localizada en la porción sur del municipio de Villa Guerrero, Estado de 

México, está ubicada en las coordenadas 18° 51’ 00.1’’  latitud norte y 99° 37’ 10.1’’ longitud oeste, tiene una altitud 

promedio de 1 717 metros sobre el nivel del mar (msnm). El desarrollo de la investigación comprendió tres fases: 

trabajo de gabinete, trabajo de campo y aplicación de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

teledetección. En cada una de estas fases fueron aplicados métodos, técnicas y herramientas complementarias entre 

sí, siendo importante el uso de equipo de medición de precisión, materiales cartográficos e imágenes de satélite. 

Con el método cartográfico, teledetección y la aplicación de herramientas de sistemas de información 

geográfica fue delimitado y ubicado el espacio geográfico de Progreso Hidalgo. Las imágenes de satélite SPOT 4 (año 

2000),  y Spot 5 (año 2017), con una resolución de cinco y diez metros, respectivamente, fueron útiles para identificar, 

determinar y cuantificar los cambios de uso del suelo ocurridos en cinco categorías de análisis (tabla 1) y conocer los 

procesos socioambientales que influyen en la transformación del paisaje. 
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La obtención de mapas de uso del suelo se realizó mediante el uso de dos imágenes de satélite, SPOT 4 del 

año 2000 (resolución espacial de 10 metros) y SPOT 5 del año 2017 (resolución espacial de cinco metros). Con la 

aplicación del método de Clasificación Supervisada y la utilización del equipo Differential Global Positioning System 

(DGPS) fueron registrados directamente en el espacio geográfico de la comunidad, campos de entrenamiento, siendo 

éstos procesados en la plataforma ERDAS Imagine 2015. Este procedimiento permitió establecer los parámetros 

estadísticos de las cinco categorías. La clasificación temática de las imágenes de satélite se realizó con el algoritmo 

Nearest Neighbor.  

 

Tabla 1. Coberturas (categorías) de uso del suelo utilizado en la representación cartográfica y análisis de los 

procesos de cambio. 

Categoría Descripción 

Selva baja caducifolia 

Espacios con vegetación arbórea ubicados en ambientes adyacentes a las 

zonas agrícolas, márgenes de los ríos, barrancos y en lomeríos. Incluye 

vegetación de bosque de galería. 

Agricultura tradicional 

Áreas con cultivos agrícolas de subsistencia (maíz, frijol, calabaza) y 

cultivos convencionales de fresa, tomate, cebolla y flores. Incluye cultivos 

de riego y cultivos de temporal. 

Agricultura comercial tecnificada 
Áreas destinadas a la producción de fresa, tomate y flores en sistema de 

invernadero  

Cuerpos de agua 
Espacios geográficos ocupados con depósitos o almacenamientos de agua 

para riego. 

Asentamientos humanos 
Áreas con viviendas de las familias campesinas, incluye vías de 

comunicación, calles y caminos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Caracterización General de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur 

Desde el punto de vista fisiográfico, el territorio mexicano está conformado por 15 provincias fisiográficas. 

Cada una de estas provincias presenta rasgos particulares, generando un mosaico geográficamente heterogéneo. La 

Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre del Sur limita al Norte con la Provincia del Eje Neovolcánico; al Este, tiene 

límites con la Provincia de la Llanura Costera del Golfo del Sur, la Provincia de las Sierras de Chiapas y la Provincia 

de la Llanura Costera Centroamericana del Océano Pacifico; en la porción Sur, limita con el Océano Pacífico. En el 

contexto de la República Mexicana, la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre del Sur comprende parte de los 

Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (todo el estado), México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Esta 

provincia es considerada como la más compleja y la menos conocida del país (Secretaría de Programación y 

Presupuesto, 1981); (INEGI, 1982).  

La Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur tiene litología muy compleja, en la que las rocas intrusivas 

cristamórficas cobran una importancia mucho mayor que en la mayoría de las provincias del Norte. Los climas 

subhúmedos cálidos y semicálidos imperan en la mayor parte de su territorio. En ciertas regiones elevadas, incluyendo 

algunas con extensos terrenos planos, como los Valles Centrales de Oaxaca, rigen climas semisecos templados y 

semifríos; mientras, al Oriente, colindando con la Llanura Costera del Golfo Sur, hay importantes áreas montañosas 

húmedas cálidas y semicálidas (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981). Los ambientes que conforman la 

Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur se caracterizan por la amplia diversidad biológica, ya que de acuerdo con 

las condiciones geográficas y ambientales presenta características que explican y favorecen la diversidad sociocultural 

de los asentamientos humanos de la región, la agrodiversidad y la aplicación de estrategias para el manejo de los 

recursos naturales. 

En distintas regiones de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur, existe amplia diversidad de 

comunidades vegetales, al grado de que ha sido reconocida como una de las regiones florísticas más ricas de México 

y del mundo. El mayor sistema fluvial de la Provincia, corresponde al del Río Balsas, con importantes afluentes, como 

el Río Tepalcatepec y el Río Cutzamala. Las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, hidrográficas y 

ambientales de la provincia en asociación con los rasgos socioculturales de los grupos humanos, son factores 

importantes que determinan amplia diversidad agroecológica, situación asociada con el desarrollo de actividades 

agrícolas, pecuarias, turísticas y extracción de recursos naturales. La heterogeneidad de sus condiciones ambientales 

(valles, lomeríos, mesetas, barrancos, planicies y sierras) están muy vinculadas con los componentes biológicos, los 

cuales también son diversos.  

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1069



La situación geográfica de la provincia en el contexto del territorio mexicano, sus relaciones económicas, 

demográficas y socioculturales influyen en la generación de problemas ambientales que a mediano plazo pueden 

incidir en el bienestar social de los asentamientos humanos. En la provincia los problemas más peculiares son: 

azolvamiento de cuerpos de agua, disposición inadecuada de residuos líquidos y sólidos, procesos erosivos, 

disminución de la cubierta forestal por roza-tumba-quema, tala clandestina de especies forestales, quemas no 

controladas, disminución de la biodiversidad, incendios forestales, extracción clandestina de recursos naturales, plagas 

y enfermedades forestales, cambio de uso del suelo e impactos ambientales. 

 
Resultados y discusión 

Cambio de selva baja caducifolia por agricultura tradicional. En la comunidad de Progreso Hidalgo, los 

cambios de uso del suelo fueron notorios, ya que algunas áreas ocupadas con vegetación propia del ecosistema de 

selva baja caducifolia registraron disminución en su cobertura. Uno de los factores que ha incidido en este proceso es 

la tala clandestina y la actividad de roza - tumba – quema, para apertura e incremento de nuevas zonas agrícolas y 

pastoreo de animales domésticos. De las cinco categorías de análisis, la selva baja caducifolia registró un decremento 

de (6.751 ha), lo mismo ocurrió con la categoría agricultura tradicional, en la que, su superficie disminuyó 1.249 ha. 

De estos dos cambios, el más notorio está asociado con la disminución de áreas que en el año 2000 estaban ocupadas 

con vegetación propia de selva baja caducifolia y que actualmente (año 2017), están siendo utilizadas para el 

establecimiento de cultivos agrícolas. 

Entre los años 2000 y 2017, la agricultura tradicional se expandió progresivamente hacia espacios que 

anteriormente estaban ocupados con vegetación de selva baja caducifolia, disminuyendo paulatinamente la cubierta 

forestal adyacente a las zonas agrícolas. Solamente en los ambientes de barrancos y laderas con pendientes mayores a 

25% hay áreas ocupadas con selva baja caducifolia. Este proceso de cambio también tiene asociación significativa 

con la apertura de espacios para el pastoreo de animales domésticos. El cambio de selva baja caducifolia por 

agricultura tradicional se observa en la disminución de áreas con vegetación propia del ecosistema, las cuales son 

sustituidas por cultivos de temporal, proceso que refleja cambios significativos. Al disminuir la cubierta forestal de 

las áreas contiguas a las parcelas agrícolas, entonces se incrementa la superficie agrícola.  

Cambio de agricultura tradicional por agricultura comercial tecnificada. La agricultura tradicional es la 

principal actividad en Progreso Hidalgo. En el año 2000, el establecimiento de cultivos en esta modalidad, ocupaba 

321.648 hectáreas, no existía infraestructura para producir en sistema de agricultura comercial tecnificada 

(invernaderos). Para el año 2017, la agricultura comercial tecnificada ocupa una superficie de 5.084 hectáreas y es 

practicada en ambientes adyacentes a la principal vía de comunicación, situación asociada con un fácil acceso y 

transporte rápido de productos agrícolas. La suma aproximada de las superficies ocupadas con infraestructura de 

invernadero es de 5.084 hectáreas. El establecimiento de infraestructura de invernaderos se realiza en áreas que antes 

del año 2016, eran utilizadas en agricultura tradicional, situación vinculada con la importancia de producir para los 

mercados. Palacios y Escobar (2016), enfatizan que la agricultura en general y la agricultura de riego en particular son 

actividades que han cambiado de modo significativo el paisaje de nuestro planeta y alterado muchos de los delicados 

ecosistemas.  

Agricultura tradicional y cuerpos de agua. En el año 2000, los cuerpos de agua ocupaban una superficie 

aproximada de 6.628 hectáreas, y para el año 2017, éstos ocupan una superficie de 7.799 hectáreas, lo cual indica un 

incremento de 1.171 hectáreas (17.6%). En Progreso Hidalgo, la agricultura tradicional está muy vinculada con la 

precipitación pluvial y la disponibilidad de agua para el riego de los cultivos, por lo que, los cambios que ocurren en 

los cuerpos de agua influyen en la superficie utilizada para la agricultura tradicional. En Progreso Hidalgo, no es 

posible entender los procesos agrícolas sin la presencia del agua, éste es un recurso natural muy asociado con los 

procesos de cambio de uso de suelo, ya que la economía y el bienestar de la población están en función del manejo de 

agua. En el año 2000, los cuerpos de agua ocupaban una superficie de 6.628 hectáreas, y para el año 2017, se 

incrementó a 7.799 hectáreas. 

El incremento de cuerpos de agua como eje rector de cambio de uso del suelo. El incremento del número de 

cuerpos de agua (almacenamientos) en áreas utilizadas para la agricultura tradicional es notorio, aspecto relevante con 

la ausencia y acceso a fuentes naturales de agua en la comunidad. En el año 2000, solamente existían 13 depósitos, 

con un volumen total de almacenamiento de 112 515. 52 m3. Para el año 2017, el número de depósitos es de 49, o sea, 

36 depósitos más en comparación con el año 2000, esto significa un incremento de 300%. El volumen de 

almacenamiento fue de 166 711. 41 m3 (20.9% más en comparación con el año 2000). Aunque para el año 2017 el 

incremento de depósitos fue de 300%, el incremento en el volumen de almacenamiento fue mínimo, esto se debe a 

que 15 de los nuevos depósitos tienen capacidad menor a 300 m3 y por lo tanto, ocupan menor superficie.  

Incremento en la superficie de asentamientos humanos. Antes del reparto agrario (1938) no existía la 

comunidad, ésta se conformó a partir de la dotación de agua para el riego (1952 y 1955), hecho que marca el 
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principio de la agricultura de riego en la comunidad, y por consiguiente, de los procesos de cambio de uso del suelo, 

pues antes de 1952, el ambiente natural correspondía al ecosistema selva baja caducifolia. En 1972 inició la 

introducción de cultivos comerciales. En el año 2000, había 965 habitantes, los cuales ocupaban una superficie de 8. 

539 hectáreas. Actualmente (2017) hay 1 204 habitantes, ocupando 10. 28 ha (incremento de 20.4%). El incremento 

de la superficie utilizada para establecer viviendas y satisfacer las demandas del crecimiento natural de la población 

y de los inmigrantes ha ocurrido en espacios que anteriormente eran utilizados para la agricultura tradicional.  

La agricultura comercial tecnificada provoca impactos a los elementos del paisaje (superficie visual, 

composición y disposición de los objetos) e influye en los procesos de cambio de uso del suelo a nivel local. La forma, 

la línea, el color, la textura, la escala, la escena, la posición espacial y el fondo, son aspectos importantes del paisaje, 

los cuales son impactos de manera negativa. 

La agricultura comercial tecnificada provoca los siguientes impactos: transformación del paisaje local, 

riesgos a la salud por uso excesivo de agroquímicos, disminuye el proceso de polinización, afectación al suelo por 

disposición inadecuada de residuos sólidos y abandono de infraestructura por desconocimiento del manejo de cultivos 

en sistemas de invernaderos 

El cambio de uso del suelo es un proceso que ocurre principalmente en los ambientes rurales, y está asociado 

con la demanda de alimentos, vivienda y espacios geográficos para satisfacer las necesidades de la población. Se 

requiere incrementar la superficie agrícola para producir alimentos, construcción de viviendas e implementación de 

servicios públicos (urbanización). 

Los procesos de cambio de uso del suelo en Progreso Hidalgo están vinculados con la disminución de la 

cubierta vegetal (selva baja caducifolia) y la creciente apertura de espacios para cuerpos de agua. La dinámica de 

cambio de uso del suelo en esta comunidad es influida por la presión que ejercen los mercados, esto con la finalidad 

de satisfacer las necesidades alimenticias de la creciente población que habita en ambientes urbanos. Todos los 

procesos socioambientales como el cambio de uso del suelo provocan impacto al paisaje (Juan, 2017). En esta 

comunidad está disminuyendo la vegetación propia de selva baja caducifolia de áreas próximas a los barrancos, el 

factor desencadenante es la expansión de la frontera agrícola y la conversión agrícola (Camacho et al., 2017). 

 

Reflexiones finales 

Los procesos de cambio de uso del suelo influyen en la transformación del paisaje, deterioro y desequilibrio 

ecológico, procesos que están ocurriendo en todas las regiones rurales de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del 

Sur, por supuesto, con distinta intensidad, frecuencia y escala. 

Entre la agricultura tradicional y la agricultura comercial tecnificada existen vínculos significativos, la 

primera produce alimentos para las familias campesinas, mientras la segunda produce para abastecer a los mercados 

regionales y nacionales. En Progreso Hidalgo, la subsistencia de las familias campesinas que producen en sistemas de 

invernadero depende de la producción de maíz, frijol, chile y calabaza, cultivos que se obtienen de la agricultura 

tradicional, pues de otra manera, las familias no podrían subsistir con éxito en el contexto de un sistema capitalista y 

globalizante que deteriora e impacta a los modos de producción campesina. 

Los procesos socioambientales vinculados con la transformación del paisaje son el cambio de uso del suelo 

para la realización de actividades económicas, las cuales, generalmente inician en pequeñas porciones del territorio y 

terminan en grandes superficies. Los procesos socioambientales ocurren e diferentes escales espaciales y temporales, 

pero al final, sus efectos sobre la transformación del paisaje son los mismos, tanto a nivel local como regional, y desde 

luego, con consecuencias hacia el bienestar social. Los factores más notables que provocan transformación del paisaje 

son los procesos socioambientales de cambio de uso del suelo, la deforestación, la extracción de recursos naturales y 

apertura de espacios para el pastoreo y la ganadería. 

Las causas que promueven el cambio de uso del suelo difieren en su origen, extensión, geográfica, duración 

o intensidad, y pueden ser acciones humanas que influyen directamente y de manera inmediata en el cambio del paisaje 

o estar relacionadas con procesos sociales que ocurren lejos del sitio, y por supuesto, a escalas mayores, por ejemplo, 

la demanda de recursos naturales por mercados regionales y nacionales. El uso del suelo, las prácticas de manejo, la 

política pública ambiental, la accesibilidad y la cercanía a centros urbanos y mercados son algunas de las causas que 

determinan los procesos de cambio de uso del suelo y modifican la estructura y composición del paisaje (Galicia y 

Rodríguez, 2016). 

Conseguir un paisaje de calidad es un objetivo consustancial al tratamiento de recuperación de espacios 

degradados. La mayor parte de los paisajes tienen contenido cultural, en ocasiones el declive de actividades 

tradicionales trae aparejado el deterioro del paisaje. En la actualidad la actividad humana, con su capacidad  

transformadora, manifiesta fuertes tendencias a la agresión, a degradar aquello sobre lo que interviene, con una 

intensidad dependiente del valor preexistente y de la energía de la acción. En el paisaje de Progreso Hidalgo ha 

ocurrido lo siguiente: alteración de la morfología del relieve, pérdida de la vegetación, modificación de la naturalidad, 
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cambios de estructura, textura y color, introducción de elementos extraños a la pauta que caracteriza la escena, 

desaparición de la armonía, abandono o deterioro de los usos que definen el paisaje, acumulación y disposición 

inadecuada de residuos sólidos. Los cambios que se han introducido en el paisaje no suponen siempre una disminución 

de sus cualidades, aunque sí han alterado la expresión visual de la escena o su función como testimonio de una 

evolución conjunta, ya que el paisaje en estado de equilibrio dinámico es la resultante de la interacción de la sociedad 

humana con el ambiente (Gómez, 2004). 

Los estudios e investigaciones de los procesos socioambientales que provocan la transformación del paisaje 

en la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur son relevantes para conocer las causas y efectos asociados con las 

condiciones del ambiente y el bienestar social. Además, coadyuvan a la comprensión de los ejes rectores (actividades 

humanas) que determinan  los cambios de ocupación de uso del suelo y su impacto en la sociedad. Conocer y analizar 

los procesos socioambientales que provocan la transformación del paisaje son relevantes para sugerir a las 

dependencias gubernamentales la implementación de estrategias que permitan prevenir, controlar y mitigar los efectos 

que éstos ocasionan al paisaje de este territorio mexicano.  

La apertura e incremento de espacios agrícolas en áreas con vegetación nativa, la implementación de la 

agricultura comercial tecnificada (conversión agrícola) (Camacho et al., 2017) y el manejo del agua son otros ejes 

rectores del proceso de cambio de uso del suelo y transformación del paisaje en Progreso Hidalgo, por lo que, un reto 

importante que enfrentan las familias, es la urgencia de una reglamentación local y regional para el manejo sustentable 

de los recursos naturales y el uso del suelo, esto en virtud de que empresas transnacionales productoras de flores están 

comprando parcelas con potencial agrícola para producir en sistema de invernadero (agricultura comercial 

tecnificada), modalidad que provoca impacto ambiental y afecta los modos de producción campesina.  

En la Provincia Fisiográfica Sierra madre del Sur, aún es posible la aplicación de estrategias para eliminar, 

sustituir o reubicar componentes degradantes, mejorar los atributos de calidad, ocultar los elementos negativos, 

camuflaje de los elementos degradantes que no se pueden ocultar o cambio de los puntos focales de atracción visual, 

desde luego, esto requiere de la participación de expertos en materia de ecología del paisaje, geografía, planeación, 

ciencias ambientales, arquitectura, diseño, ingeniería civil, biología, y otros,  para trabajar con un propósito común: 

recuperar el paisaje de la provincia más compleja y heterogénea de México.  
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ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE FABRICACIÒN DE 

TRICICLOS DE JUGUETE EN UNA EMPRESA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA LA REDUCCIÒN DE DESPERDICIOS 

I.I. María Tomasa Juárez Tepepa1, Dr. Miguel Ángel Rodríguez Lozada2, Dr. Jorge Luis Castañeda Gutiérrez3 y Dr. 

José Adrián Trevera Juárez4   
 

Resumen— Cuando hablamos de proceso productivos, se entiende que las actividades que se realizan para la fabricación 

del producto, necesariamente requieren no solo ser unificadas si no también que estás sean establecidas, medidas, 

documentadas, controladas y con esto perseguir un mejoramiento continuo para conseguir los diferentes objetivos que 

persigue la organización, ya sean departamentales y/u organizacionales,  el presente artículo se basa en la documentación, 

medición y establecimiento de los estándares  de producción para  las operaciones involucradas en el proceso de 

manufactura del sub producto “cuerpo 942” requerido para la fabricación de triciclos de juguete para niños en el Estado 

de Tlaxcala. Pretendiendo sea empleado de manera correcta, beneficiando con esto la calidad del producto, la reducción de 

desperdicios y lead time del proceso.  

Palabras clave—Estandarización, métodos, desperdicios, lead time. 

Introducción 

  Debido a la importancia que representa para las empresas mantener un control constante en el mejoramiento 

de sus procesos tanto administrativos como operativos, en caso de requerir alguna aplicación de mejora o simplemente 

para contar con los métodos establecidos, debidamente fundamentados de dicho proceso, en este artículo se 

documentan los métodos de trabajo requeridos en los procesos de fabricación para la elaboración del subproducto 

“Cuerpo 942”, representados en diagramas de flujo de proceso, por área de fabricación, los cuales forman parte del 

ensamble para el armado de triciclos de juguetes para niños en una empresa del Estado de Tlaxcala, se realiza el 

estudio de tiempos para cada actividad, tomando en cuenta factores tales como el ritmo del trabajo del operario 

observado, con la intención de que el tiempo establecido de cada actividad no sea el de un ritmo acelerado o bien de 

holgura y por tanto al medir la eficacia de los trabajadores esta difiera del estándar real, se presenta también el lead 

time del proceso de fabricación de este subproducto, en base al desarrollo del VSM actual y a los tiempos estándares 

resultantes del estudio de tiempos realizado.  

Descripción del Método 

La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación aborda los siguientes puntos: 

1.-Informacòn general, análisis del proceso  

2. Determinación de métodos de trabajo 

3.- Determinación del tamaño de la muestra 

4.-Toma de tiempos 

5.-Determinaciòn de tiempo estándar 
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 Información general, análisis del proceso 

 Los productos fabricados en la empresa caso estudio se dividen en tres grandes grupos: avalanchas, scooters 

y triciclos, los cuales a su vez cuentan con grandes cantidades de modelos distintos, por lo que no es posible abarcarlos 

todos en el presente análisis, razón por la cual el estudio se enfoca únicamente en el subproducto “cuerpo 942”, que 

consiste básicamente en el cuerpo o alma metálica del triciclo, que posteriormente es ensamblado con los diferentes 

componentes para formar al final el juguete completo, se realiza un análisis general del proceso identificando los 

proveedores, entradas, procesos, salidas, así como los clientes vinculados a cada paso, representado en el diagrama 

SIPOC de la figura 1. Teniendo una visión inicial de los factores vitales necesarios para el proceso y que tienen un 

impacto significativo sobre el resultado general del producto. 

S I P O C 

Proveedor Entrada Proceso Salida Cliente 

Grupo industrial 

acerero 

Transtell metal 

(Externo) 

Tubo calibre 18 Corte Tubo cortados de 

acuerdo a 

especificaciones 

Área de dobles 

Área de corte Tubo cortados de 

acuerdo a 

especificaciones 

Doblado Cuerpo 932 Área de soldadura 

Área de Doblado 

Infra (Externo) 

Cuerpo 932 

Soldadura 

Soldadura Cuerpo 942 Área de pintura 

Área de soldadura Cuerpo 942 Pintura Cuerpo 942 

pintado 

Área de ensamble 

Cuadro 1.  SIPOC “Cuerpo 942” 

 

La figura muestra dos proveedores externos y los 3 restantes internos, teniendo tubos de diferentes diámetros y 

longitudes como entradas; así como los cuatro procesos principales requeridos para su fabricación; y por último es 

importante resaltar que la mayoría de clientes que se tienen para este subproducto son internos. 

Determinación de métodos de trabajo 

Debido a que no se tienen documentados los métodos de trabajo para la fabricación del cuerpo 942, se realizan 

diagramas de flujo de proceso para determinar dichos métodos con el fin de lograr una mejor comprensión, control de 

calidad e incluso sirva como base para la capacitación de empleados. Esta estandarización es también base sólida para 

la obtención de eficiencia y cualquier tipo de mejora continua, además ayuda a mostrar pasos innecesarios existentes 

en el proceso, así como cuellos de botella y algunas otras ineficiencias. Estos diagramas de flujo de proceso se 

presentan en la figura 1, donde se observa la identificación de cuatro procesos principales requeridos para la 

fabricación, los cuales son corte, dobles, soldadura y pintura. 

Diagrama de flujo 

de proceso del 

área de corte 

Diagrama de flujo del 

proceso del área de 

Dobles 

Diagrama de flujo de 

proceso del área de 

soldadura 

Diagrama de flujo del proceso del área de 

Pintura 
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Figura 1.  Diagramas de flujo de proceso de las áreas de corte, dobles, soldadura y pintura 

Determinación del tamaño de la muestra 

 Parte fundamental de un estudio de tiempos es la determinación del tamaño de la muestra o cálculo del 

número de observaciones, pues es básico antes de la etapa de cronometraje puesto que esto determina en gran medida 

el nivel de confianza que arrojará dicho estudio. El tamaño de la muestra puede ser determinado por medio del método 

tradicional o bien por método estadístico en este caso se utiliza el último, el cual requiere se efectúen cierto número 

de observaciones preliminares (n`), para después aplicar la siguiente formula: 

Pasa a 

Soldadura 

1er. 

dobles 

Perfora

do de 

asiento (4) 

2do. 

Dobles 

Corte eje trasero 

y corte de muesca 

para telescopio 

Perforado de 

asiento a los 4 

orificios del paso 2 

(uno a la vez) 

Inicio 

Fin 

Perforado de tapa 

Pasa a 
Pintura 

Soldar 

telescopio 

a cuerpo 

Soldar 
eje trasero 

a cuerpo 

Soldar 

soporte 

bastón a 

cuerpo 

Perfora

do de 
cajuela 

Inicio 

Fin 

Colgar piezas 

Fin 

Inicio 

Lavado 

R
evisa

r 

Secado 

Pintado 

Horneado 

Correg
ir defecto 

S

i 

N

o 

Ini
cio 

Corte tubo 

de 1 ¼ x 
485mm 

Pasa a 
dobles 

Fi

n 

Corte tubo 

de 74mm x 2” 

(Telescopio) 

Corte tubo 

de 5/8 de 

diámetro, 

Sacar 
abolladuras 

Corte tubo 

soporte bastón 

Escareado 
por ambos lados  

Troquelado  
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n = (
40√𝑛`∑𝑥2 − (∑x)2

∑x
)² 

Ésta fórmula asegura un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error del ±5% 

Donde: 

n= tamaño de la muestra  

n`= número de observaciones del estudio 

∑= suma de valores 

x = valor de las observaciones 

Se realizan 10 observaciones preliminares, las cuales son sustituidas en la formula anterior, obteniendo el tamaño 

de muestra “n”, que se presenta en la figura 2. 

 

 

Figura 3. Concentrado de estudio de tiempos 

 

La figura 2 muestra la descripción de cada actividad observada, el valor asignado al ritmo de trabajo de cada 

operador al momento de la observación, la frecuencia, el número de observaciones, el tiempo observado y el tiempo 

básico, este último contempla el tiempo observado y el ritmo de trabajo del operador, resultando un total de 314.3 

segundos para las operaciones. 

Comentarios Finales 

  La estandarización de los procesos productivos son parte fundamental para cualquier proceso de mejora 

que se pretenda perseguir, por ello es que en este estudio se basa en dicha estandarización, aunque por lo completo 

Estudio Còdigo:

1 932/942

Fecha:

Sep.2017

No. Actividad Desccripciòn detallada del elemento V F n
Tiempo 

observado

Tiempo 

bàsico

1 corte de tubo 1 1/4 x 485mm 1.1 1 53 5.55 6.1

2 corte de telescopio 1 1 45 16.96 16.96

3 corte de eje 0.9 1 54 42.44 38.19

4 sacar abolladuras 0.8 1 49 43.19 34.56

5 tubo soporte bastón 1 1 51 17.4 17.4

6 escareado de soporte bastòn 1.1 1 62 14.41 15.85

7 Tiempo troquelado de perno 1.1 1 60 12.79 14.07

8 tiempo de 1er. dobles 0.9 1 69 11.42 10.27

9 perforado de asiento 0.9 1 80 17.15 15.44

10 corte de muesca y eje trasero 1 1 58 4.58 4.58

11 segundo dobles 0.9 1 56 9.43 8.49

12 perforado de asiento adicional 0.7 1 38 11.62 8.13

13 soldar telescopio 0.8 1 68 24.55 19.64

14 soldar eje trasero 0.8 1 55 59.03 47.22

15 soldar soporte bastòn 0.7 1 61 60.77 42.54

16 perforado de cajuela 0.7 1 34 14.97 10.48

17 perforado de tapa 0.7 1 64 6.26 4.38

18 inspeccion para colgado 0.7 1 47 9.8 0.65

19 colgar cuerpo 1 piezas 0.9 1 23 5.35 4.82

Elecktra/Famsa

Elaborado por:

I.I. Marìa Tomasa Juàrz Tepepa

1

Cuerpo 942

FORMATO PARA EL ESTUDIO DE TIEMPOS

Nombre del producto:

Còdigo del producto: Nùm. pàgina Cliente:
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del estudio de tiempos, solo se enfoca a un subproducto, para posteriormente trabajar en desarrollo de nuevos 

proyectos que lleven a mejorar la calidad, y/o a la reducción de costos. 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo se estudiaron y documentaron los métodos de trabajo establecidos en el proceso 

de fabricación para el subproducto “cuerpo 942”, también se establecieron los tiempos estándares para cada actividad, 

sin embargo cave mencionar que, tomando en cuenta que posterior a las dos operaciones de pintura presentadas existe 

una adicional, que es el proceso de horneado la cual es automatizada y requiere un tiempo de 5400 segundos, en el 

desarrollo de este estudio, se realiza un diagrama VSM actual, que arroja un lead time de 29 días 95.24 minutos del 

cual el valor agregado corresponde únicamente a 95.24 minutos para el proceso de fabricación del “cuerpo 942”, lo 

que indica que el proceso es susceptible a mejoras para la disminución del lead time 

Conclusiones 

 El desarrollo del estudio permite a la empresa caso estudio contar con sus métodos de trabajo establecidos, 

ahora debidamente documentados, permitiendo la transparencia de los mismos, reducción de la variabilidad, visión 

de los factores necesarios para el proceso que impactan de manera específica al resultado general así como el 

establecimiento de tiempos estándares requeridos para realizar cada actividad del proceso, permitiendo con esto ser 

punto de partida para la medición de la eficiencia y con esto el desarrollo y aplicación de propuestas de mejora para 

la fabricación del sub ensamble “cuerpo  942”. 

Recomendaciones 

 Conociendo los métodos y estándares del proceso, los investigadores interesados en continuar nuestra 

investigación podrían concentrarse en medir y controlar la eficiencia de los procesos consiguiendo mantenerse en la 

búsqueda de la mejora continua, además podrían enfocarse en la aplicación de herramientas que den como resultado 

la reducción del lead time del proceso puesto que este como se menciona en los resultados tiene una variación amplia 

en relación al valor agregado de las operaciones, de esta última recomendación se pueden desprender un gran número 

de áreas de oportunidad para estudios posteriores puesto que abarca como se dijo la aplicación de un sinfín de 

herramientas que permitan reducir los tiempos que no agregan valor al proceso. 
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MANAGING CROSS CULTURAL DIFFERENCES IN 

INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATIONS: A THEORETICAL 

ANALYSIS OF THE MEXICAN AND US NEGOTIATION 

APPROACHES  
 

Mohammad Ayub Khan1 

 

Abstract-This paper studies the role of cross cultural differences in influencing the negotiating styles across nations. In 

particular, the paper studies the scope and concept of national cultures, differences in cultural systems in the context of 

Mexico and the USA the two NAFTA community nations. Then the paper analyzes how differences in cultures influences 

the way Mexican and US managers negotiate. Finally, the paper presents conclusions based on the comparative analysis of 

the two countries using Moran and Stripp (1991) six negotiating variables and then proposes guidelines for the business 

managers from both countries to consider when negotiating bilateral business transactions. 

 
Key words: Cross cultural negotiation; Negotiation approaches; Negotiating in Mexico and the USA. 

 

Note for Note for the readers: Some minor-parts of the paper have already been presented on 25th IBIMA conference and 

published in the Journal of Eastern European and Central Asian Research, Vol. 4 No. 1 (2017). 

 

 

Introduction 

 

The role of culture in influencing international business management practices and approaches is an undisputed 

fact (Alvesson, 2002; Au, 1999).  Studies have shown that national cultural systems as well as individual cultures 

greatly impact the corporate cultural system (Tayeb, 1995; Tayeb, 1994; Kroeber and Kluckhohn, 1985) in many 

ways.  For example, national culture influences managerial decision-making, leadership styles and human resource 

management practices (Li, Lam and Qian, 2001; Willmott, 2000).  Similarly, national cultures affect managerial 

functions such as communication, motivation, organizational design, people’s expectations of work design, and 

reward systems (Nicholas, Lane and Brechu, 1999). Moreover, organizational polices (e.g., human resource polices) 

are influenced by various national institutions such as labor laws, educational and vocational training practices, and 

industrial standards and regulations (Budhwar, 2001). Cultural values are important for interpersonal trust, team work 

and the role of women in the workplace, among other issues (Stephens and Greer, 1995). Cultural differences play a 

significant role in the way people conduct their lives and behave on the job. Culture is the interactive aggregate of 

common characteristics that influence a human group's response to its environment (Hofstede, 1997). Cultural 

differences, if not understood and appreciated well, can lead to failures in business and social life (Ghemawat and 

Reiche, 2011). Several studies (e.g., Khilji, 2003) have been conducted on the importance of learning about national 

cultures and the impact of national cultures on the operation of organizations.  

 

Because of increasing globalization of people and products and an era characterized by increasing flow of 

commercial activities and professional ties across borders, the role of international negotiation has also been gaining 

momentum and increasing importance (Cohen, 1997; Foster, 1992) in defining and concluding business deals between 

multinational corporations and nations.  Individuals and professionals from different walks of life are engaged in 

multi-dimensional activities –they may be businesspeople, engineers, scientists, and people engaged in humanitarian 

aid. Hence, such emerging situations and activities across the borders then increases the “Possibilities for 

misunderstanding caused by variations in negotiating behaviors that are grounded in cultural differences (Cohen, 

1997; Faure, 1999)”.  

 

Given the current and potential emerging environment of international transactions and commercial relationships 

among nations and institutions, the need for cross cultural studies is becoming even more imperative. Though there 

are studies available in the context of developed nations, however, there is an acute shortage of research works 

covering the role of differences in national cultures influencing the approach to negotiations in the context of USA 

and Mexico. As the bilateral economic and business relationships between these neighboring nations do not need any 
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description and introduction, understanding of the cultural differences between these nations and the impact of those 

differences on the way managers from both sides approach to negotiate business transactions is of critical importance 

for all the stakeholders. Since there are other types of interactions and linkages between these two countries in the 

shape of migrations, tourism activities, family and cultural relationships (Villareal, 2017), the need for cross cultural 

understanding further increases with the passage of time. 

 

Literature Review 

 

Cross cultural understanding 

 

In the existing literature there are a variety definitions and interpretations of the term and concept “culture”.  Some 

studies define culture as a set of beliefs and values (Javidan and House, 2001). Others consider culture as a set of 

shared attitudes, values, goals, and practices, according to which described institution, organization or group affects 

all aspects of society and human life (Gaygisiz 2013). Culture is composed of the set of values and practices that have 

been developed and maintained from generation to generation (Kitayama and Markus, 1999). Furthermore, culture 

reflects the values and thinking patterns, feelings, emotions, and behavior of identifiable groups. Cultural values 

determine what do members perceive as important, and the cultural norms specifying what does it mean appropriate 

or inappropriate behavior (Christopher et al. 2005). Culture is a complex web composed of knowledge, belief, art, 

moral norms, customs, and skills that are required from the human in the society concerned (Johnson, 1962). In 

essence, culture is embedded in everything what we do, what we have and what we think. Culture is learned through 

membership in a group and is composed of set of values, assumptions and beliefs and that influence the attitudes and 

behaviors of group members (Ghemawat and Reiche, 2011). In fact, culture, is a set of distinctive spiritual, material, 

intellectual and emotional features of society or a social group; it encompasses art and literature, lifestyles, ways of 

living, value systems, traditions and beliefs (UNESCO, 2002). In a nutshell, for Fantini and Fantini (1997) culture 

embodies artifacts (things people make), socio-facts (why and how people come together) and menti-facts (what 

believe and think). 

 

The national cultural system 

 

The national cultural system is made of values, beliefs and is the collective programming of mind (Nicholas, Lane 

and Brechu, 1999). The national cultural system is also defined as “a set of historically evolved, learned and shared 

values, attitudes and means. The term nation refers to culture, social, economic and political institutions influence 

how organizations are managed in different environments (Tayeb, 1994).”  In order to analyze and understand national 

cultural systems, cultures can be classified into different levels: individual; group; organizational; industrial, national 

and geographic regions (Ghemawat and Reiche, 2011). Cultures are also grouped based on inner elements (i.e., history, 

beliefs, values and work view), cultural activities (i.e., roles, art, communication patterns, rules, customs, technology 

and material culture), and cultural systems (i.e., religion, economic, law, education, social organization, family, health 

and politics) (Dodd, 1998; Gannon, 1980; Gannon and Associates, 1994).  National culture or macro culture analyses 

have been undertaken within different disciplines and at different levels. In management and business disciplines 

culture has been researched at various levels, including national, organizational, group, sub-cultures and individual. 

At national level cultural analysis, culture is defined as a set of core values, norms, practices etc., which shapes the 

behavior of individuals as well as the whole society (Bagchi et al., 2003). Stahl, (2003) defines national culture “As 

the pure substance of the physical resources and perceptions, of the physical and mental techniques, which allow a 

society to persist”. For Hofstede (1997; 1980; 1991), the national cultural system is composed of various measurable 

dimensions such as individualism-collectivism, masculinity-femininity, high-low power distance, high-low 

uncertainity avoidance in addition to the variables such as long-short orientation and high-low indulgence. 

 

Define negotiation 

 

In the first place let us define what does the term negotiation mean.  The term negotiation means discussion, 

interaction and dialogue. Furthermore, negotiation is a process where two or more parties with differences (opinions, 

interests, objectives) come together and try to reach an agreement on issues (conflicting mostly) through exploring 

options and alternatives which are mutually acceptable and beneficial for them (Cellich and Jain, 2004). The term 

negotiation is also defined as the process through which two or more parties who are in conflict over outcomes attempt 

to reach an agreement. Negotiation is the constructive, positive alternative to haggling or arguing including 

adjudication and arbitration and it is aimed at building an agreement rather than winning a battle (Pillutla and 
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Nicholson, 2004). Other researchers on the subject of negotiation, defines the term negotiation as a process or an act 

of attempt by the parties to the conflicting issues or transactions to achieve mutually beneficial and acceptable 

agreement or outcome by clarifying and discussing issues, establishing the areas of controversy, clarifying positions 

taken, options for agreement, discovering and confirming areas of agreements and clarifying the terms of agreements 

and duties of the parties (Hartzell, 2011). Negotiation simply means individuals, groups, organizations and nations 

talk to each other directly (direct negotiation) or through intermediaries (mediated negotiations) to reach an agreement 

on conflicting issues or transactions of mutual interests or to solve problems of diverse nature and scope (Kellecher 

and Wein, 2006). 

 

Approaches to negotiation 

 

Negotiators from different countries approach (style, behavior, manners) to the negotiation event differently 

because of the differences in their backgrounds (nationality, language, experience, expectations, objectives, ideology, 

and other cultural aspects). However, in this paper, six of the twelve negotiating variables proposed by Moran and 

Stripp (1991) will be used to do the comparative analysis of the two countries under study and find out the differences 

and similarities between them. 

 

1. Basic Concept of Negotiation: How do I behave to reach my outcome? In general, there are two opposing 

approaches to the concept of negotiation. 

2. Complexity of Language: Complexity refers to the degree of reliance on nonverbal cues -high-context vs. 

low-context. 

3. Bases of Trust: Trust can be based on the written laws of a country or it can be based on friendship and 

mutual respect. 

4. Risk-Taking Propensity: How much risk do I take? Negotiators can be perceived as either cautious or 

adventurous. 

5. Decision-Making System: Who makes the decisions, an individual (authoritative) or an individual after 

consulting their superiors (consensual) 

6. Form of Satisfactory Agreement: Generally, there are two forms of agreement: written contract (explicit) or 

oral agreement (implicit) 

 

Negotiating in Mexico: Culture and negotiation approaches 

 

The Mexican national culture is characterized as paternalistic culture in which high power distance and group 

orientation are accepted and practiced. Mexican managers make most of the strategic decisions leaving little or no 

control for operational staff to make decisions (Shimoni and Bergmann, 2006). Managers resolve conflicts, establish 

goals and measure the outcomes using established standards and criteria but without involving employees or 

subordinates in the lower hierarchy (Nicholas et al., 1999). Mexican companies are managed like family units in which 

the owners and managers (mostly managers are the owners) act like father figures for the general employees in 

expectation to gain respect and loyalty (Nicholas et al., 1999). Studies (e.g., Kras 1989; Kras, 1994) find that Mexicans 

tend to be high class-sensitive, fatalistic minded, and collectivist at the same time. Mexicans consider both religious 

values (majority are Roman Catholics) and spending good life essential in one´s life. Mexicans work to live, spend 

time with friends, like hobbies and sports. Macho attitudes are prominently demonstrated by Mexican men (Gomez, 

1993). As mentioned earlier, Mexican national culture is generally group-oriented. Individual members of the group 

therefore, are expected to maintain group harmony and conform to social norms of the group. Strong interpersonal 

relationships and building trust are critically important for future business relationships. While doing business in 

Mexico, friendliness, goodwill and respect are keys for the success in the long run. Mexicans do business with 

individuals not with companies, so the process of establishing business or working relationships may take time (Davis 

and Nayebpour, 2004). Making and maintaining friends whether social or professional are helpful in solving both 

social and business conflicts in Mexico. Family status, connections and education are respected (Kras, 1989; Kras, 

1994). Other key personal features such as sincerity, integrity, charisma, and sociability are highly valuable. 

Communication is polite and diplomatic since confrontational and conflictive approach to resolve differences are not 

functional (Katz, 2006). Overall, according to Hofstede´s  dimensions of national cultures, Mexico is considered: A 

hierarchical society where power, class and status are recognized and valued; a collectivistic society promoting long-

term commitment, loyalty, social relationships and group affiliations; a masculine society where managers are 

expected to make decisions, to be decisive and assertive; and, a high uncertainty avoiding culture where risks are not 

taken and managers would not make risky and adventurous decisions. Decisions require time, information, 
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consultation and approval from the competent authorizes in the hierarchy (Davis and Nayebpour, 2004; Morris and 

Pavett, 1992). While some businesspeople and officials in Mexico may have only limited exposure to other cultures, 

many are reasonably familiar with and prepared for doing business internationally.  

 

When negotiating business here, realize that people may expect things to be done ‘their way,’ in which case you 

should strive to understand, and occasionally emulate, their behavior in order to gain the acceptance of your Mexican 

counterparts (Katz, 2006). Many of the Mexican negotiators are familiar with other cultures and are prepared to do 

business internationally, however, that doesn’t mean that they will be open-minded. Many of these negotiators expect 

things to be done their way, and expect the counterpart to understand so they can gain their acceptance (Davis and 

Nayebpour, 2004; Morris and Pavett, 1992). To build lasting and trusting personal relationships is very important to 

most Mexican negotiators because they find it essential to create strong bonds with the counterpart prior to closing 

any deals. It’s well known that these negotiators prefer to do business with those they know and trust. Establishing a 

stable business cooperation might require a long time and commitment and Mexican negotiators prefer to proceed 

with serious business discussions only after they feel comfortable (Katz, 2006). 

 

Negotiating in the United States: Culture and negotiation approaches 

 

The American national culture is recognized as being individualistic, freedom oriented and competitive (Cook, 

2012). Americans value equality, informality and individual privacy. American people are generally hardworking, 

disciplined, action and achievement oriented. They are also direct, assertive and largely materialistic (Cook, 2012). 

Personal progress, egalitarianism and self-control are other values of American people (Althen, Doran and Szmania, 

2003) both in social and professional life. Individual responsibility, decisiveness, strong work ethic and forceful 

determination to have success in life are fundamentals for the American people (Brown, 1973; Nord et al., 1976; 

Gallan, 2013). American people are generally future oriented and tend to work hard to make future better and 

successful. Consumerism and materialism are accepted. The nature can be controlled and should be controlled by 

planning and controlling resources in order to serve better the humankind (Bjorn, 1999). Time is key factor in success 

since time is money, time can be wasted and invested. Efficiency, skills and logical approach to solving business 

problems are common characteristics or American business managers (Bjorn, 1999). American people are highly task 

oriented and profit focused. Workers are viewed as hardworking individuals. They can make their own decisions, and 

control their own lives and environment (Bjorn, 1999). Americans accept changes and risks for the betterment of the 

self and the society at large. American culture is also viewed by external (non-American) observers as being selfish, 

greedy (Bjorn, 1999), aggressive and arrogant. In general, in accordance with the Hofstede’s dimensions of national 

cultures, Americans are found to be low in the power distance index; high individualistic; high in masculinity and low 

uncertainty avoiding. 

 

The US negotiation style is characterized by their special emphasis on the stage or persuasion, thus detracting from 

the other stages. Negotiation problems are often solved through the division of sub-themes that are treated sequentially. 

Individualism and independence, as well as equality during negotiation, are valued. There is also a certain tendency 

towards competitive negotiation. The US negotiators have always been recognized because of their explicit, legal, 

rapid and well-informed style. Even though these types of descriptions vary due to the different personalities, this is 

the most common negotiation style. These negotiators tend to be very legalistic while they employ vocabulary drawn 

from diverse fields, such as business and labor relations. The US negotiators tend to feel uncomfortable with silence 

and they do not pay attention to body language (Adair, Okumura and Brett, 2001). 

 

Comparative analysis of the Mexican and US negotiating approaches 

 

A successful and positive negotiation is often defined as a “win-win situation” in which both parties win and reach 

their personal objectives (Brett, 2001). However, variation in the approaches applied by the opposing parties may not 

render such outcomes. Therefore, it is pivotal to elaborate on the differences and similarities between or among 

national negotiation approaches and design negotiating strategies accordingly.  In this study, using the 6 out of 12 

negotiating variables and the theoretical understanding established by Moran and Stripp (1991), a comparatively 

diagnosis is carried out comparing Mexican and the US negotiating approaches as shown in Table-1 below.  

 

Table 1 Mexico and the USA Comparative Analysis Using the Twelve Negotiation Variables  

Variables Mexico USA 
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Basic Concept of Negotiation Synergist  Strategist  

Complexity of Language  High-context Low-context 

Bases of Trust  Friendship  Law 

Risk-Taking Propensity Caution  High Risk takers  

Decision-Making System Authority Consensus 

Form of Satisfactory Agreement  Implicit  Explicit  

 

Mexico and the US though close neighbors but are different in terms of economic development, technological 

advances, business management practices and socio-cultural features. These differences are found greatly influencing 

the way negotiators from both countries approach to negotiate any business transactions or social relationships. As 

shown in Table-1, when compared the negotiation approaches of these two countries based on the 6 negotiation 

variables, they differ from each other on each variable.  For example, based on the analysis of the variable of the basic 

concept of negotiation, the US negotiators tend to be more strategist since they have a reputation of being reserved, 

direct, hard-working, showing logical-factual thinking and are sometimes even considered cold and aggressive in 

behavior. They struggle to win at any cost while considering the transaction as a short-term game. On the other side, 

the Mexican negotiators tend to be more synergistic in their approaches to negotiation. For them negotiation is a long-

term game and therefore, should be approached collaboratively and building social relationship is important for 

business negotiations (Gomez, 1993; Kras, 1994; Noll, 1992). Based on the analysis of the variable of complexity of 

language, the English language spoken by the US negotiator is considered one of the low context languages in the 

world. Low context languages are characterized by explicitness, directness, frankness and the limited use of non-

verbal clues in communication. In contrast, the Spanish language spoken by the Mexican negotiator is considered one 

of the high context languages in the world. High context languages are characterized by implicitness, indirectness, 

having implied-meanings and the generous use of the non-verbal clues in communication. When it comes to the issue 

of bases or criteria used to establish trust and confidence across culture between negotiating partners it is found that 

the US negotiator and Mexican negotiators have different view of trust and the bases or criteria used to build trust. 

For the US negotiators, it is important to follow the law and legal procedures and the fulfillment of the business deals 

and agreements as determined. The US negotiators may not like to develop or maintain trust simply because of friendly 

gestures and social favors.  In Mexico, contrastingly, it is more the human approach to build trust is essential where 

socialization process, knowing each other gradually and long term social relationships carry heavy weight when doing 

business with people from other cultures (Morrison, 2006; Moran, Harris and Moran, 2010).   

 

When applying the variable of risk taking propensity in negotiation, it is found that the US negotiators, in general, 

tend to be adventurous, risk takers when making decisions and taking actions. They may make a decision 

spontaneously and without much preparation and information if they feel they need to. On the other hand, and to the 

contrary, the Mexican negotiators tend to be, in general, less risk takers and avoiding risk in situations of uncertainty 

and awkwardness.  They may take time, need more information and consultation with the high ups in the hierarchy of 

the organization before any decision is made. Justifications provided for such behaviors in the existing studies are 

historical backgrounds, economics, resourcefulness, profile and the bargaining power of the negotiators. Similarly, 

when making decisions, the US negotiators tend to consult the boss but generally they are empowered to make 

decisions on their own and on the spot since they are selected for negotiation because of their academic preparations, 

job-expertise, previous performances and merits (Gomez, 1993; Kras, 1994; Noll, 1992). Whereas, the Mexican 

negotiators are on the negotiation team, may be because they have close family, social or business relationships with 

the owner or manager of the company, or because they are senior in the company. Moreover, loyalty to the superior 

and owner is extremely valued in the Mexican business culture, and that is why Mexican negotiators naturally will 

need to ask for permission and information from the authorities prior to making any decisions on the negotiating table. 

Consequently, managerial decisions and negotiation processes are dead slow and cumbersomely bureaucratic.  Finally, 

negotiators may differ on the issue of how to define and interpret the negotiation agreement that is reached at the end 

of any negotiation process. For some negotiators like the US negotiators, a negotiation agreement is complete and 

finished when both or all parties to the agreement, make a detailed document with all specifications of the agreement, 

written by the lawyers and signed by the corresponding parties (Hall and Hall, 1990). Otherwise, the negotiation 

agreement is not done yet. However, for the Mexican negotiators though it is important to write and sign the document 

in the presence of the legal team and parties to the negotiation, however, for them it is primordial the verbal expression 

or announcing the agreement, shaking hands and celebrating the successful conclusion of the negotiation in a 

restaurant (Morrison, 2006; Moran, Harris and Moran, 2010).   
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Final Thoughts 

Concluding remarks 

 

The influence of national cultures on managerial styles, management decision making, managerial communication, 

corporate culture and management functions are widely debated and acknowledged. Most of the studies undertaken 

on differences in national cultures and the impact of such differences on organizations find national cultures having 

profound effects on leadership style, communication, motivation, negotiation, organizational design, people 

expectations of work design and rewards in organizations (Nicholas et al., 1999).  The national cultural identity is 

considered fundamental for individual characteristics such as self-esteem, functional effectiveness, mental health and 

quality of life (UNESCO, 2002) and thus having direct effects on the managerial styles including negotiating 

approaches within and across organizations. For example, national cultural factors can complicate and even frustrate 

both the process and outcome of any negotiation event (Cohen, 1997) since there are ample evidences of differences 

in negotiation approaches due to the differences in national cultures (Graham, Mintu, and Rodgers, 1994; Moran and 

Stripp, 1991).  Based on the 6-variables analysis in this study, it is evident that negotiating in Mexico is a complex 

and long-lasting process, covering several stages, including relationship building and getting to know each other.  

Mexican negotiators are selected primarily on status, influence or social connections. Mexican business partners are 

described as synergistic as they focus on cooperation and mutual agreements rather than on competition and win-lose 

outcomes. Besides, Mexicans are a collective culture and value relationship-based negotiations. Body language and 

emotions are very important for Mexicans when they communicate. They communicate with hand movements, 

physical contact and lots of emotional expressions making the Mexican culture and Spanish a high-context language. 

The way words are said are more important than the words themselves and many things are left unsaid. Emotional 

arguments are part of Mexican negotiation as legal documents and arguments are of secondary and tertiary importance 

for them. In conclusion, Mexican negotiators are more social, people, and long term oriented and at the same time are 

extremely cautious when making decisions and deals, especially with strangers and foreigners. On the other side of 

the boarder, the U.S. negotiators tend to be highly individualistic, protecting self-interest and looking for win-lose 

outcomes. They are self-reliant and empowered because of their professional preparations, job specialization and 

merit-based system in the workplace. Of course, social values and friendships are also important for them, but they 

tend to prefer separating the work and business issues from the personal and family networks of interests and benefits. 

They are viewed competitive, assertive, energetic, issue-focused and follow structured and systematic approach to 

negotiate. In conclusion, the US negotiators are more job, achievement and transaction oriented and are considered 

high risk takers, direct and strictly law-abiding (DeForest, 1994).  

 

Recommendations for the negotiators from both countries 

 

Considering the facts and realities on the ground, that these two nations are natural neighbors which they cannot 

avoid and neglect anyway; that they are the most important trading partner both for imports and exports of products 

ranging from agricultural products to highly industrialized and high tech products; that both are NAFTA member 

countries for more than 20 years or so; that foreign direct investment is a significant factor in trade between Mexico 

and United States; these two countries must forge alliances and achieve synergies in their ways of doing business 

across borders. In particular, it is essential for companies on both sides to do cross cultural studies and learn about 

differences in their negotiating approaches. Business managers from both countries should develop cross cultural and 

negotiation training and development programs for their employees before sending them to negotiate business 

transactions with each other.  In international negotiation between these two countries, the Mexican negotiator must 

consider factors that the US negotiators are highly prepared and competitive and will act like a scrooge negotiator. 

They are factual, planned and empowered negotiators. A US negotiator may pursue more transaction-based path in 

their business encounters and therefore, would not like that much to go through the socialization process and get-to-

know each other rituals. In contrast, the US negotiators must not forget that while negotiating in Mexico, the role of 

social bonanza and gimmicks are sources of bargaining power and ignoring them will cause a definite defeat or failure 

in the negotiation process. Patience, respect and honoring the social rituals and protocols will help the US negotiators 

to gain trust and make them worthy of business partnership in the long run. For Mexicans, personal relationships are 
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the most important issue in business. It is important to take time, know the counterpart and build trust in order to create 

a strong and long-term business-social relationships in Mexico. 
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Resumen—Este trabajo de investigación realizado para rescatar un espacio agrícola, representa los valores culturales 

expresados en el patrimonio tangible de la arquitectura, dentro de una población rural, en torno a la actividad que se 

desarrolló en la Hacienda de Sta. Rosa Buenavista  5, San Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca, y que, como resultado de 

los movimientos agrarios en el país, después de la revolución mexicana, la repartición de tierras origina una reestructuración 

en la propiedad y el uso y ocupación del espacio productivo agrícola 

El estudio e investigación se respalda en un proceso metodológico de investigación bibliográfica y archivos históricos, se 

complementa con un proceso de identificación de campo y la intervención se realiza con la normatividad y las indicaciones 

institucionales para tramitar la autorización de este proyecto, donde el proceso de integración de materiales y propuesta de 

uso están determinadas para poner en valor parte de la historia de la población. 

Palabras clave— valores culturales, integración, rescate, arquitectura. 
 

Introducción 

La labor educativa que se realiza en la Facultad de arquitectura C.U. (FACU), dependiente de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), traspasa los muros de las aulas y enlaza las actividades académicas 

con la labor de servicio social a la comunidad. De este modo mediante el trabajo que desempeñan los cuerpos 

académicos y en este caso el Cuerpo Académico Diseño Arquitectónico y Urbano “CADAU” (UABJO-CA-05) , 

desarrolla a través de los profesores de Tiempo Completo (PTC) que lo integran,  actividades en apoyo a diferentes 

poblaciones. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación es resultado de la firma de un convenio de colaboración, 

con fecha catorce de marzo de 2017, entre la FACU y los representantes del Comisariado ejidal del periodo julio 2015-

julio 2018 del núcleo agrario de Sta. Rosa Buenavista, Municipio de San Sebastián Abasolo, Distrito de Tlacolula, 

Oaxaca para rescatar una era agrícola, la cárcel y el espacio público. 

Con este convenio de colaboración la comunidad universitaria participa en el proceso de desarrollo de un 

proyecto de rescate, rehabilitación e intervención, a partir de la información y documentación sobre el patrimonio 

cultural. Las acciones están encaminadas a colaborar a través del trámite ante las autoridades correspondientes de la 

propuesta de un proyecto de intervención en un bien patrimonial, parte de la historia de la población. 

La era agrícola, parte de la producción agraria formó parte de la vida de los moradores. La historia nos permite 

descubrir cómo la actividad desarrollada en este elemento de las labores de labranza, se desenvolvieron actividades no 

sólo de trabajo, sino que formaron parte de la convivencia de los campesinos. La reunión alrededor de la era, como un 

punto centralizado donde se obtiene el beneficio de las cosechas, también es parte de celebraciones, de dicha, de 

aclamar con alegría los frutos de la tierra, de la participación de la familia campesina y que se mantiene como una 

tradición en los sistemas de producción y cultivo. 

La participación Comité del Comisariado Ejidal llevaron a desarrollar entrevistas, recorridos por la población, 

acceder a documentos, realizar levantamientos arquitectónicos y hoy, se aborda una investigación que aporta más al 

conocimiento de los orígenes ;así como ,una propuesta de intervención al elemento histórico que formó parte de la 

hacienda, realizando una propuesta de rescate y de apropiación del espacio abierto alrededor de la era, que comprende  
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el diseño del espacio colectivo, la intervención del edificio que funcionó como cárcel y se propone un espacio de 

convivencia. 

Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural como factor de acercamiento, 

intercambio y entendimiento entre los seres humanos la comunidad universitaria de la FACU entrega un producto 

académico y socialmente contribuye a la protección del patrimonio. 

 La comunidad emprende un compromiso para alentar la conservación de elementos arquitectónicos, 

histórico, naturales para heredar a las nuevas generaciones el valor contenido en su historia. 

 

Descripción del Método 

      La presente investigación aborda el valor de recuperación de elementos arquitectónicos. Para ello fue 

determinante la investigación documental basada en la exploración de archivos y documentos históricos con la 

finalidad de abundar en la historia del núcleo urbano, permitiendo conocer el origen y la importancia del 

establecimiento de las haciendas para la producción agrícola. Se consultaron archivos y bibliografía relacionada con 

el patrimonio agrario. La consulta de planos referentes a la distribución a partir de la reforma agraria permitió delimitar 

el área de intervención. 

Por otra parte, los levantamientos fotográficos y arquitectónicos en sitio, dieron lugar a ubicar con exactitud 

el área a intervenir, y que formó parte de la hacienda en mención. Este espacio que corresponde a la era agrícola, se 

integró con el paso del tiempo a la estructura urbana después de la Revolución Mexicana y, que llevó un largo proceso 

cuando los habitantes realizaron el trámite de reconocimiento del reparto de tierras, concluyendo el procedimiento 

legal el 17 de noviembre de 2006 en el diario Oficial (DO), con el reconocimiento de los Derechos ejidales y titulación 

de solares.  

La lotificación delimita el espacio abierto donde están insertos los vestigios de la era agrícola y un edificio 

que en el transcurso fue edificado para que funcionara como cárcel, este espacio disponible es el que propone intervenir 

con un proyecto de recuperación, integrando el espacio para uso público y de convivencia. 

Pocos pobladores conocen la historia de la hacienda de los Negritos, por lo que la entrevista con pobladores 

orientó el resultado de la información histórica; por ejemplo, se contrastaron datos relatados por la Sra. María Ortega, 

hija de Pablo Ortega Olivera que en 1938 fue el penúltimo mayormo que hubo en Sta. Rosa y organizaba la fiesta de 

la población. Anécdotas e historias personales aportaron datos que después se pudieron confirmar en archivos histórico. 

Así mismo, el apoyo de los integrantes del Comisariado ejidal del núcleo Agrario de Sta. Rosa Buenavista, que se 

dieron a la tarea de presentarnos habitantes que conocían por relatos de sus antepasados información oral que fue 

pasando de generación en generación. 

Para llevar a efecto  la intervención del espacio se han tenido presentes los postulado de documentos 

relacionados con la conservación y la restauración ,retomando entre muchos autores, la influencia del Maestro 

Villagrán García que estipula que para salvaguardar la solidez y forma de la materia histórica reflejada en la 

arquitectura, ésta al pasar por el tiempo, se convierte en monumento, y son los monumentos la herencia preciada de 

los siglos pasados, al intervenirlos han de salvaguardarse sus valores mediante acciones actuales y programables 

(Villagrán y Del Moral ,2002). 

Desarrollo 

 

Patrimonio histórico agrícola. 

El patrimonio cultural en México es muy amplio, con una clasificación en la actualidad de patrimonio tangible 

e intangible se descubre día a día un sin fin de representaciones en todo el territorio mexicano. 

Los valores culturales, expresados en la naturaleza y el patrimonio cultural en la memoria tangible de la 

arquitectura de las poblaciones en el estado de Oaxaca, son elementos potenciales para la promoción del patrimonio 

histórico, mediante el uso de sus recursos y acciones que garanticen la conciencia colectiva sobre sus bienes materiales 

e inmateriales. 

El patrimonio histórico en relación a la hacienda de Los Negritos o Sta. Rosa Buenavista, constituye un 

valioso testimonio en relación a la producción agrícola en relación a una actividad ´productiva y al ser un vestigio, 

cada uno de los elementos que integraron la hacienda en el presente son un testimonio del origen de la población, al 

tratar el espacio de la era agrícola como un bien común, se estimula la cohesión social a través de un escenario de 

convivencia con significados múltiples y profundos. 

El fenómeno de la tenencia de la tierra y que en este caso ha sido resuelto ante las instancias correspondientes, 

propicia en la actualidad un emplazamiento urbano y poblacional con un antecedente que denota y resguarda elementos 

como la era agrícola. En el actual núcleo poblacional, dados los valores relacionados a su historia, se pretende 

revalorizar ejemplos como éste para que los pobladores reconozcan su pasado y fortalezca las relaciones de los 

habitantes en un espacio público que refleje su cultura.  
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El interés de los pobladores por conservar los elementos que conforman parte de la Hacienda y su propia 

historia, tiene el objetivo de buscar  espacios de reunión, convivencia, difusión de la cultura y sobre todo rescatar un e 

testigo de las actividades agrícolas que en el pasado formó parte de la producción económica: la era agrícola. 

 

Las haciendas en el Valle de Oaxaca 

Las haciendas en el valle de Oaxaca tuvieron su expansión desde la conquista española , con 700 kilómetros 

cuadrados de extensión ocuparon  tres regiones Etla, Zimatlán y Tlacolula abarcando una planicie pluvial cuyo centro 

fue la fundación de Huayacac de Hernán Cortés  y la ciudad de Antequera colonial. 

Para el caso del Valle de Tlacolula, área de nuestro estudio, el territorio se irriga con el rio Salado que la 

mayor parte del año está seco y es afluente del rio Atoyac. 

Bradomín (1980) describe la fuerza de los afluentes pluviales en el Valle de Oaxaca y, las pendientes 

pronunciadas que lo circundaban ocasionan irrigación adecuada durante las lluvias; fuera de esta temporada en el 

periodo colonial, existían irrigación a los campos durante los meses secos de los pequeños causes; así los campos de 

Tlalixtac, San Juan Guelavía y San Juan Teitipac eran propicios para la agricultura y ganadería. Esta particularidad 

originaba que los cultivos fueran de temporal, la época de lluvias marca los periodos para iniciar la labranza en 

diferentes terrenos en la zona.  

Para William B. Taylor la costumbre española de pastorear el ganado entre las montañas y las tierras bajas 

propició que las tierras desocupadas se abrieran al paso del ganado particular; en tanto, la propiedad de la tierra tardó 

en definirse entre los colonos y el marquesado del Valle. 

Para el siglo XVII la “hacienda” como unidad económica destinada a abastecer las necesidades en los 

mercados locales suministraba productos animales y granos. Además la edificación estaba más definida en 

comparación a los ranchos ganaderos del siglo anterior, los periodos de siembra y cosecha requerían la presencia 

permanente del propietario, lo que dio lugar al casco de la hacienda. 

“La casa grande era con frecuencia de modestas proporciones, y pocas propiedades parecían autosuficientes 

o políticamente independientes. Las características que todas las haciendas del valle compartían, y que las distinguen 

de otras propiedades españolas, eran las actividades económicas a las que se dedican y los medios utilizados para 

asegurarse trabajadores permanentes. Las haciendas del valle eran empresas mixtas, agrícolas y ganaderas, que 

dependían del peonaje para asegurar a sus trabajadores permanentes”6 

 

El Municipio de San Sebastián Abasolo. 

El Municipio de San Sebastián Abasolo se localiza en la Región de los Valles Centrales, a una distancia de 

21 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, pertenece al Distrito de Tlacolula. El origen, según sus pobladores se inicia en 

el año 1345, aunque es poca la información documental, se fundó probablemente entre los años 1670 a 1700.En un 

principio se establece gente proveniente del municipio vecino de San Jerónimo Tlacochahuaya, el cual tiene un extenso 

territorio y de donde en determinada época se desprendió parte de su gente para ir a cuidar las cosechas de los campos, 

construyendo chozas. 

Al paso de los años fue poblándose de manera tal hasta llegar a formar una nueva comunidad, que según se 

dice se llamó Barrio de San Jacinto, para después cambiarse por Barrio de San Sebastián. San Sebastián se declara 

pueblo por decreto el 5 de diciembre de 1878. 

La nomenclatura de su nombre está establecida por la tradición religiosa con el nombre de San Sebastián en 

honor al santo muerto en Roma en el 288 d. C., y Abasolo por el héroe de la independencia José Mariano Abasolo. 

 

El núcleo agrario de Sta. Rosa Buenavista. 

La fundación de la población en la actualidad, tiene su origen en los terrenos de una hacienda, las actividades 

agrarias determinaron el sistema de producción; así como las características constructivas en torno a la actividad que 

se desarrolló en la Hacienda de Sta. Rosa, y su último propietario fue el Sr. Jorge M. Houston. 

Como en muchos casos, esta hacienda representó parte del desarrollo económico de los Valles Centrales y en 

especial del hoy Distrito de Tlacolula, y que, como resultado de los movimientos agrarios en el país, después de la 

revolución mexicana, la repartición de tierras origina una reestructuración en la propiedad y el uso y ocupación del 

espacio productivo agrícola. 

                                                           
6   Taylor W.B. “Haciendas coloniales en el Valle de Oaxaca”, (en línea), consulta por Internet el 13 de octubre 

del 2017. Dirección de internet: 

http://www.academia.edu/14805071/HACIENDAS_COLONIALES_EN_EL_VALLE_DE_OAXACA, pág. 294.    
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Los pobladores conocen poco de su historia, la recuerdan por la memoria oral de los habitantes más antiguos, 

refieren que sus antecesores conocieron a los últimos propietarios y solo recuerdan que alguna vez regresaron, pero en 

el tiempo se ha perdido información. 

Los datos rescatados en la obra de Cuadros Sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del estado de 

Oaxaca (1883), se puede establecer el origen del actual asentamiento. 

“HACIENDA LOS NEGRITOS. 

Municipalidad con 143 habitantes, de los que 76 son hombres y 67 mujeres, por lo cual es agencia municipal 

compuesta de un agente propietario y un suplente. 

Situación Topográfica. El terreno en que se ubica es en la falda del Cerro del Conejo. 

LIMITES.- Confina al N. con los terrenos de Rojas, al S. con los de Tlacochaguaya, al E. con el mismo 

Tlacochahuaya y al O. con los de Tlalixtac y el mismoTlacochaguaya. 

EXTENSIÓN.- La extensión superficial del terreno es de 1 ½ leguas cuadradas. Su mayor longitud es de N. 

á S. y su mayor latitud de O. á P. 

ALTITUD.- Está situada esta finca á 1,664 metros de altura sobre el nivel del mar. 

TEMPERATURA.- Su clima es templado, sin embargo, en el invierno se siente con mucha fuerza el frio. El 

aire dominante es el del N. 

VIENTO A QUE QUEDA ESTA POBLACIÓN.- Está al S. O. de la cabecera del distrito y al S. E. de la 

Capital del Estado. 

DISTANCIA.- Dista de la primera 4 leguas y de la segunda otras 4. 

OROGRAFÍA.- El monte más elevado que tiene esta finca es el Cerro del Conejo, que queda al S. y tiene de 

altura 1,950 metros sobre el nivel del mar. 

HIDROLOGÍA FLUVIAL.- Sus terrenos que quedan en plano son regados por el Riachuelo de Guegoroó, el 

cual nace en los terrenos de Teitipac y desemboca en el Río Salado. 

EDIFICIOS PÚBLICOS.- Tiene el siguiente: Una capilla de pared de cal y canto y techo de bóveda, se 

construyó en el año de 1763, su valor es de $1,500. 

HISTORIA.- Esta finca se fundó en el año de 1590.”7 

Después de la independencia en 1810, los españoles que originalmente fueron los dueños siguieron trabajando 

y la hacienda funcionó durante mucho tiempo, los Aranda fueron unos de los dueños y cuando los últimos hacendados 

se fueron, la hacienda dejó de funcionar y los pobladores reclamaron la posesión. 

 

Comentarios finales 

El proceso de intervención siguió la normatividad establecida por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) para la propuesta de recuperación de monumentos. Una vez realizado el levantamiento arquitectónico 

del estado actual que comprende las plantas arquitectónicas, cortes y fachadas y el levantamiento fotográfico dibujado 

en planos , se procedió a realizar el levantamiento de deterioros que en su momento ya se habían registrado durante el 

trabajo de campo. 

Las causas de deterioros clasificados en naturales y por intervención del hombre arrojaron la siguiente 

información. El tiempo transcurrido entre el despojo de tierras a los hacendados y la repartición de tierras, propició 

que la era agrícola sufriera deterioros a causa de tiempo como erosión por exposición a los elementos naturales. 

Deterioros por pillaje al ser retiradas piezas de piedra en corte que formaban el perímetro de la era agrícola. Deterioro 

natural por el uso al que estaba destinado durante la trilla de cereales y al paso de personas y animales del interior de 

provocando la disgregación de las piezas de ladrillo que forman parte del piso. 

Alteración por agregados, ya que la era estaba dentro de los campos de cultivo, y conforme el asentamiento 

de los pobladores se incrementó, fueron realizando construcciones habitacionales, pesebres de animales y edificios que 

empezaron a formar parte de la estructura urbana como la escuela , la casa ejidal y la cárcel. Este poblamiento bordeó 

la era agrícola y los espacios de la hacienda, reduciendo la extensión de sembradíos y el funcionamiento original de la 

Hacienda. 

El espacio que conforman la era y su colindancia con la cárcel son elementos sencillos que reflejan la 

manufactura y los materiales con que fueron realizados, responden a las edificaciones y soluciones de la región. Por lo 

que se determinó que la cárcel, aunque fue un edificio posterior, debía ser conservado y formar parte del proyecto, 

destinándolo a un espacio de exposiciones e información que muestre el desarrollo e historia de la población. 

                                                           
7 “Cuadros Sinópticos” de los pueblos, haciendas y ranchos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

Volumen II. Oaxaca 1883. (págs. 695-696) 
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El proyecto de propuesta de intervención resuelve la recuperación de la era agrícola, un árbol nativo que fue 

creciendo y corresponde a la vegetación de la región, la cárcel y el entorno natural que le dan una connotación de 

paisaje integrado al espacio abierto, a las construcciones y vegetación nativa. 

El proyecto de intervención, definido en los planos correspondientes,  integra el uso de un espacio abierto 

para  generar un lugar de convivencia, para reuniones, organización de eventos  con la clara idea de resguardar estos 

elementos como testigos de su historia, y redescubrir la importancia que tuvo la era agrícola como generadora de una 

forma de vida rural, ligada a las actividades del campo, pero donde se generaban actividades de armonía familiar, 

espacio de producción desde donde se generaba la siembra, producción y comercialización de cereales básicos para la 

alimentación del conocimiento de las prácticas de la agricultura sobre todo por ser un de las poblaciones de la región.  

 

Resumen de resultados. 

Identidad en actividades y vivencia en la Era agrícola. 

La era agrícola propiciaba el proceso de la cosecha y la convivencia durante las labores del campo. Las 

actividades del campo dieron función a espacios específicos para  la siembra, la cosecha, el calendario agrícola, las 

formas de preparar la tierra, el empleo de herramienta para el campo, la participación del campesino y su familia, el  

esparcir la semilla han sido y serán actividades encausadas a proveer el alimento de los habitantes de poblados, ranchos, 

haciendas y ciudades. 

El patrimonio histórico en relación a la hacienda de Los Negritos o Sta. Rosa Buenavista, constituye un 

valioso testimonio en relación a la producción agrícola en relación a una actividad productiva y al ser un vestigio, cada 

uno de los elementos que integraron la hacienda en el presente son un testimonio del origen de la población, al tratar 

el espacio de la era agrícola como un bien común, se estimula la cohesión social a través de un escenario de convivencia 

con significados múltiples y profundos. 

El fenómeno de la tenencia de la tierra y que en este caso ha sido resuelto ante las instancias correspondientes, 

propicia en la actualidad un emplazamiento urbano y poblacional con un antecedente que denota y resguarda elementos 

como la era agrícola. En el actual núcleo poblacional, dados los valores relacionados a su historia, se pretende 

revalorizar ejemplos como éste para que los pobladores reconozcan su pasado y fortalezca las relaciones de los 

habitantes en un espacio público que refleje su cultura.  

Las acciones de intervención corresponden a plantear la conservación desde diversas acciones e 

intervenciones, tal como lo plantea, Sánchez (2006) proteger, rescatar y potenciar los valores de los inmuebles. Una 

vez que se conocieron los deterioros y el estado de mala conservación de los bienes históricos, se realizaron las 

propuestas de preservación, mantenimiento, integración y la restauración. 

Considerando la restauración siguiendo los principios que generaron este postulado de la Carta de Venecia 

(1964) en su artículo 9: “La restauración es una operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene como fin 

el conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto hacia la sustancia 

antigua”. 

Conclusiones 

El interés de los pobladores por conservar los elementos que conforman parte de la Hacienda de los Negritos 

o Sta. Rosa Buenavista surge por mantener una tradición relacionada a la vida en el campo y, trasmitir a las nuevas 

generaciones la historia y origen del actual asentamiento urbano.  Reconocidos como Agencia Municipal, forman parte 

de un asentamiento humano en una región donde la agricultura tiene gran importancia, pero también con el crecimiento 

y búsqueda de otras opciones de vida se han integrado a otras formas de producción o de trabajo, poniendo en riesgo 

elementos de identidad y costumbres. 

La autoridad y el Comité del Comisariado Ejidal desean difundir y propiciar el rescate de valores culturales 

de los habitantes originarios, de las actividades en torno a la actividad agrícola y ganadera alrededor de la Hacienda, 

pero sobre todo, de reconocer el valor patrimonial de las actividades y de la organización de un sistema de producción 

y de vida en torno al campo. 

Retomando la descripción del valor que por definición se tiene de un conjunto histórico, Sta. Rosa Buenavista 

en su proceso de definición como núcleo de población, va acompañado de una historia, pero también el asentamiento 

humano retoma características especiales por su entorno, así tenemos que: 

Se considera “conjunto histórico o tradicional” (Conjunto histórico/ciudad histórica ,UNESCO 1976),todo 

grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un 

asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el 

punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o sociocultural. Entre esos “conjuntos”, 

que son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos 

barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos monumentales homogéneos, quedando entendido que 

estos últimos deberán por lo común ser conservados cuidadosamente sin alteración.  
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La era agrícola que es mudo testigo de las labores del campo, de los procesos de producción, de la convivencia 

diaria, de las relaciones de las familias, de la trasmisión de conocimientos relacionados a los ciclos de cosecha, tipos 

de semillas, formas de siembra, alegrías y tristezas vertidas en la actividad en el medio de los surcos, de los campos de 

la hacienda. La era quedo presente en el medio de una nueva población después de la reforma agraria, se enlazo a la 

vida de los actuales habitantes y antes de que se sigan perdiendo los restos del pasado tiene la oportunidad de resurgir 

como un espacio de reunión, de convivencia, de coincidencia de encuentro. 

En la actualidad se tienen otras expectativas, pero los valores esenciales de las poblaciones están en su historia 

que viene a fortalecer la existencia al recordar con afecto, con orgullo una etapa en el espacio geográfico del Valle de 

Tlacolula en Oaxaca. 

Recomendaciones 

El espacio urbano donde se localiza la era agrícola y la antigua cárcel, quedaron insertos entre las calles, 

lotificaciones distribuidas y asignadas a los descendientes de trabajadores y habitantes de Sta. Rosa Buenavista. El 

patrimonio presente en los muros de la hacienda, del casco que habitaron los dueños, la capilla, el gran patio, la era, la 

cárcel, la escuela, los árboles, el valor de la naturaleza que les rodea, van sumando uno a uno la historia, entretejen una 

época que paso por muchas vicisitudes, pero también por la cohesión de las familias y cada habitante arraigado. 

El patrimonio se hereda, se vive y debe depositarse a las nuevas generaciones, los valores de la vida rural, de 

los campesinos, de cada productor agrícola es valioso porque son los que proporcionan la alimentación y suministro 

de productos del campo.  

La participación de la Universidades públicas en beneficio de conservar la historia y los valores de 

poblaciones que buscan reencontrar su pasado, es determinante para que las nuevas generaciones conozcan la grandeza, 

las experiencias y sobre todo tener elementos que los identifiquen con los núcleos urbanos donde nacieron. 

Estas acciones de colaboración permitirán ampliar el panorama de la conservación y comprender que no está 

dirigida a los espacios privados, sino que los espacios de convivencia en el espacio público puedan ser rescatados. Así 

las autoridades tendrán una visión acertada en las decisiones del ordenamiento del territorio y destinar recursos que 

favorezcan para tener infraestructura no sólo de servicios como el agua y el alcantarillado, sino propuestas de destino 

cultural y de convivencia. A los conceptos del patrimonio edificado, se añaden los valores patrimoniales de la 

naturaleza y del entorno. 
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Estrategias Digitales de Marketing para las PYMES en México 
 

Dr. Víctor Manuel León León1, Dr. Alejandro Peña Casanova2, Mtro. José Raymundo López Esparza3, Alumna 

Karime Lizbeth Morales Torruco4 

Resumen. Presentamos el resultado de una investigación documental, realizada sobre las estrategias digitales de 

Marketing que actualmente se podrían utilizar en las Pymes Mexicanas, así como los hábitos de uso de internet y redes 

sociales en México, basados en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Asociación de 

Internet Mx,  y Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). Quienes anualmente realizan encuestas sobre el uso de las 

tecnologías de la información en los hogares mexicanos. 

 

Palabras clave: Marketing Digital, Estrategias, Redes Sociales, Internet, Dispositivos Móviles. 

 

Introducción 
 En México las micro y pequeñas empresas representan el 98.8% del total de negocios establecidos 

formalmente. Este dato estadístico publicado por el gobierno federal marca un punto de referencia hacia el 

desarrollo económico y comercial del país. Si a esto le agregamos que tan solo 5.8% de estas micro y pequeñas 

empresas utilizan el Internet como herramienta de trabajo, nos marca además, un enorme campo virgen para la 

implementación de nuevas estrategias de mercadotecnia basadas en la red de redes, el Internet.  

 La infinidad de gente que navega en Internet las 24 horas al día, se vuelve entonces un mercado potencial al 

cual las micro y pequeñas empresas pueden acceder de una manera más fácil y barata que por los medios 

tradicionales como lo son la radio y la televisión, promoviendo así su marca y productos de una manera gráfica e 

interactiva, logrando la posibilidad de construir una imagen corporativa en el ciberespacio la cual tal vez hubiera 

sido mas difícil lograr debido al alto costo. 

 Es importante hacer notar que el Internet no convierte a empresas ineficientes en empresas triunfadoras, 

tampoco se recomienda que al iniciar una campaña en el ciberespacio se retire de los medios tradicionales la 

publicidad o promoción invertida, el Internet es un medio de comunicación alternativo que ofrece nuevas ventajas y 

así mismo exige responsabilidades y obligaciones. Pero si se utiliza de manera adecuada puede ayudar a la empresa 

a lograr un mejor posicionamiento de marca y un mayor impacto en sus campañas publicitarias. 

 Las micro y pequeñas empresas tienen en el Internet un escaparate novedoso y potencial que no han 

explotado, en México el número de usuarios esta en crecimiento constante, es una oportunidad que se debe 

aprovechar lo más pronto posible. 

 

La estrategia online:  

 El marketing se ha desarrollado tan rápido como la sociedad en los últimos años, y un nuevo paradigma ha 

generado el cambio de marketing tradicional o convencional al nuevo marketing o marketing digital. El principal 

cambio de este nuevo mundo digital es que podemos estar conectados en todo momento y en cualquier lugar 

(ANETCOM, 2007). Este marketing digital ha introducido nuevos conceptos como: comunicación 2.0, redes 

sociales, engagement marketing, prosumidores, branded communities, advertainment, blogvertising, 

posicionamiento SEO y SEM, widgets, podcasting, web semántica, marketing viral, marketing móvil, 

comercialización e-social, etc. 

 Una empresa para ser competitiva, debe estar en constante cambio y renovación, ajustándose a los nuevos 

cambios del entorno, lo digital lo está cambiando todo (Muñoz, 2010), cuando las compañías se encuentran en el 

mundo online particularmente deben actualizar su web, su diseño, contenidos y gestión de usuarios para dar una 

imagen dinámica y moderna, sin olvidar que también deben revisar y renovar sus estrategias y relaciones con sus 

grupos de interés.  

 Las plataformas tecnológicas y la revolución digital crecen día a día en el mundo global.- La empresa, para 

ser competitiva, debe renovarse periódicamente, ofrecer cosas nuevas. En el mundo online, debe actualizar su web, 
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su diseño, contenidos y gestión de usuarios para dar una imagen dinámica y moderna. El marketing 2.0 se denomina 

también Social Media Marketing (SMM) porque utiliza los medios sociales en Internet como medio para conversar 

con el cliente y no sólo para comunicar con un cliente desconocido y pasivo en una única dirección empresa-

consumidor. En el caso de la página web hay que tener en cuenta aspectos como:  

a. La navegabilidad.   

b. Incorporar aplicaciones enfocadas al usuario.  

c. El diseño.  

d. La integración con las nuevas herramientas 2.0 (redes sociales, blog, otras aplicaciones, etc.).  

e. Orientar el portal / página web hacia el cliente, fomentando su participación para que exprese su opinión.    

 La empresa debe diseñar una estrategia para gestionar su presencia online y en las redes sociales, tanto en 

las de carácter generalista (Facebook, Twitter, y Linkedin), como en los perfiles personales de los responsables de la 

empresa. Además, si hay alguna red social vertical o profesional del sector al que pertenece la empresa también se 

debe incorporar. De esta forma la empresa estará lo más informada posible sobre lo que se dice de ella en Internet y 

en su sector.  Hay algunas herramientas gratuitas muy útiles para realizar esta tarea de seguimiento de la empresa 

en la red: las alertas RSS o las alertas de Google, Twitter,   Search, Socialmention entre otras. Los buscadores son 

también útiles para que la empresa se mantenga informada sobre la competencia.  

 Así, la empresa tiene información sobre lo que piensan los usuarios y clientes, muy valiosa para analizar 

sus productos con la idea de renovarlos o mejorarlos a través de nuevas políticas de precios y estrategias 

comerciales, buscando como resultado la fidelización y captación de clientes. 

 La oferta de herramientas de marketing digital que ofrece el entorno de la Web 2.0 es muy amplia y 

sofisticada. – Webs interactivas – E-mail marketing – Publicidad en buscadores – Blogs corporativos – 

Enlaces en formato integrado – Portales de comercio online – Minisites promocionales – Listas de 

distribución – Comunidades Virtuales de Negocios – Publicidad contextual – E-encuestas – Cupones 

electrónicos – Juegos online – Podcasting – Redes electrónicas de contactos – Avatar marketing – 

Bluecasting – Rich Media Ads – Gestión electrónica del punto de venta – Configurador online de productos  

 Como puede observar la oferta de posibilidades es tan extensa como complicada de traducir al castellano. 

Sin embargo algunas de ellas se pueden incorporar a las Pymes.    

 

Hábitos del uso de Internet en México 

 Realizamos una investigación documental, sobre el uso de las tecnologías de la Información en los hogares 

mexicanos consultando información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Asociación de 

Internet. Mx.  y Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). 

 En la encuesta realizada de usuarios de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2016, al 

segundo trimestre se registraron 65.5 millones de personas de seis años o más en el país, usuarias de los servicios 

que ofrece Internet, lo que representa el 59.5 por ciento de esta población. La gráfica muestra las actividades 

desarrolladas por los usuarios; entre las tres más recurrentes se encuentran el uso como medio de comunicación 

(88.9 por ciento), la búsqueda de información (84.5 por ciento), y para el consumo de contenidos audiovisuales 

(81.9 por ciento).  Para actividades de apoyo a la educación el porcentaje alcanza poco más de la mitad (51.8 por 

ciento).  
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Entre los usuarios de Internet, el acceso es algo cotidiano ya que los que navegan uno o más días a la semana 

representan el 96.0 por ciento sobre el total. El complemento (4.0 por ciento) corresponde a quienes declararon un 

uso de una vez al mes o incluso una menor frecuencia.  

 Si bien las transacciones electrónicas (compras o pagos vía Internet) no son actividades recurrentes entre 

los internautas mexicanos, se observa un crecimiento respecto de los resultados de la encuesta anterior. Estos 

pasaron del 12.8 por ciento en el 2015 al 14.7 por ciento en el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La telefonía celular igualmente se ha convertido en un servicio de gran importancia para la población, ya 

que permite establecer una comunicación ubicua y oportuna, promoviendo el sentido de pertenencia y cercanía. Esta 

es la tecnología de mayor penetración nacional y con las menores diferencias regionales, y al 2016 se encontró que 

81.0 millones de personas se declararon como usuarias del servicio, y representan el 73.6 por ciento de la población 

de seis años o más. Esto significa un incremento del 2.1 por ciento con respecto a 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

Asociación de Internet 

 Según encuestas de la Asociación de Internet, 70 Millones de internautas en México estarán usando Internet 

a finales de 2017, esto significa el 63% de penetración entre la población; Redes sociales permanecen como la 

principal actividad en línea, ganan terreno actividades como mailing y búsqueda de información; Confirmando este 

cambio de hábitos de consumo por parte de los usuarios, las compras repuntan, así como las finanzas en línea. 

Facebook se mantiene como la principal Red Social (RS) en México; Gran crecimiento de Instagram, LinkedIn y 

Snapchat, debido al también incremento en el uso de redes sociales respecto a 2016, (+7); Los usuarios pasan el 38% 
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de su tiempo conectados en internet en alguna red social; Smartphone es el principal dispositivo para acceder a 

alguna red social, 8 de cada 10 internautas utilizan estos dispositivos.  

 Un tercio de los internautas interactúan con la publicidad que ven; interesados en turismo y ropa/calzado 

entre otros; El consumo de contenido, gana mayor relevancia para los usuarios; Casi el 50% de los internautas 

realizaron alguna compra en línea, a partir de observar publicidad en línea; Falta de información y buenas ofertas 

hacia los usuarios, continúan generando barreras para el comercio electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI.) 

  Para la AMIPCI, durante 2016 la penetración de internet en México alcanzaba el 59.8% de la población, lo 

que equivale a 65 millones de internautas.  Hoy el principal dispositivo para acceder a la red es el Smartphone, 

tendencia que registra un acusado crecimiento de 19% desde el 2015. El segundo dispositivo más utilizado es la 

laptop, seguido de la computadora de sobremesa.  Los mexicanos dedicamos 7 horas y 14 minutos a internet: 1 

hora y 3 minutos más que en el estudio de 2015. En cuanto al lugar de acceso a internet destaca el hogar, seguido de 

cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles. El método de conexión más popular es la WIFI contratada vs 

otros medios como Plan de Datos o WIFI en lugares públicos. 
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  Tener acceso a internet está cambiado los hábitos de 3 de cada 4 internautas: se utiliza la vía online sobre 

todo para escuchar música, ver películas, la formación y la gestión de las finanzas.  Entre los usos personales o de 

Ocio destaca acceder a Redes Sociales, por encima de enviar/recibir mails y/o mensajes instantáneos. Otros usos 

destacados son: ver películas/series en Streaming  y jugar en línea.  En cuanto al uso profesional destacan las 

gestiones con el Gobierno, la formación y la búsqueda de empleo en línea.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Facebook es la Red Social líder en México, seguida de WhatsApp, que es la Red Social más usada a diario, 

con un promedio de 5 horas y 15 minutos. A nivel uso y preferencia les siguen, en este orden, YouTube, Instagram y 

Twitter.  El principal motivo para conectarse por primera vez era la búsqueda de información en la red, si bien 

actualmente la actividad más popular entre los internautas es acceder a Redes Sociales, incluso por encima de 

enviar/recibir mails y/o mensajes. Las principales barreras para lograr un mayor acceso a internet son una conexión 

lenta, problemas técnicos con la compañía  y los costos elevados, aunque se han reducido los problemas de acceso, 

pues un 38% dice que no ha sufrido ningún problema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1097



 

Conclusiones 

 En base al análisis de la revisión documental de los estudios mencionados podemos concluir, que existe un 

gran potencial para las Pymes en México, ya que con datos de las diversas encuestas de hábitos de uso de internet en 

los hogares mexicanos y comercio electrónico se tiene que: Siete de cada diez internautas mexicanos resultaron ser 

compradores digitales, según reportes de operaciones de compra realizadas de mayo a julio de 2016. Las compras a 

través de teléfonos inteligentes aumentaron considerablemente por incidencia y número promedio de compras en 

comparación con el estudio realizado en 2015.  Otras operaciones de dispositivos móviles, como reservaciones y 

pagos de transporte, hoteles, etc. aumentaron en comparación con el estudio de 2015. Dos tercios de los usuarios de 

móviles dijeron que realizaban sus compras en aplicaciones de tiendas y más de cuatro de cada diez han realizado 

compras en aplicaciones.   

  A los mexicanos les gusta usar sus dispositivos móviles por su facilidad de acceso a Internet, y también 

porque pueden utilizar las aplicaciones de los comerciantes, lo que representa ahorro de tiempo. Sin duda, el 

comercio electrónico es una herramienta que representa un gran potencial para las Pymes Mexicanas.  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 Glosario básico de términos 

Advertainment.- La idea de este concepto es comunicar los valores de una marca a través de un contenido. 

Blogvertising.- Se refiere a dos conceptos contradictorios. 1 - Vender la imagen de la empresa a través de blogs sin 

anuncios, y 2- colocar anuncios en un blog. Aunque los blogs tradicionalmente no muestran publicidad, los anuncios 

se incluyen cada vez más. 

Bluecasting.-  Sistema que permite enviar contenido de audio, video o texto a los usuarios por tecnología Bluetooth, 

utilizado en acciones de marketing directo. 

Branded communities.- Comunidades de consumidores constituidas alrededor de una marca basadas en las nuevas 

redes sociales.  

Engagement marketing .- Marketing experiencial cuyo objetivo es conseguir que los clientes se relacionen con la 

marca, se comprometan y vivan una experiencia de consumo que los convierta en seguidores, fans de la marca, 

producto o servicio.  

Prosumidor.- El prosumidor o prosumer describe al individuo que es productor y consumidor al mismo tiempo. En 

el caso de la Web 2.0, el usuario produce información y al mismo tiempo la consume. En el mundo físico sería un 

consumidor que contribuye a producir el producto o servicio de forma activa para que resulte a su medida.  

Posicionamiento SEO.- Proceso cuyo es hacer que determinadas páginas web aparezcan en lugares destacados en la 

lista de resultados orgánicos (aquellos ordenados mediante arañas o algoritmos) de los motores de búsqueda. Para 

ello el sitio tiene que cumplir una serie de condiciones.  

Posicionamiento SEM.- Proceso que emplea la optimización para motores de búsqueda, búsquedas patrocinadas y 

enlaces patrocinados para hacer que determinadas páginas web aparezcan en lugares destacados en la lista de 

resultados de los motores de búsqueda. 

Rich Media Ads.- Término que se usa en el mundo de la publicidad digital para describir los anuncios con 

funciones avanzadas como video, sonido u otros elementos que atraen a los espectadores y consumidores. 
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PROCESO DE TUTORÍAS EN EL CETIS NO. 70 

Ing. Marisol León Valier1, Dr. Alejandro Peña Casanova2, M.I.S. Dulce María León de la O3,                               

M.I.S. Clemente Hernández Arias4, M.T.C. Alejandro Hernández Cadena5  

Resumen— Las tutorías en las instituciones de educación media superior representan una de las estrategias que apoyan a 

los estudiantes en su formación académica, esto para identificar los retos o amenazas que pongan en riesgo el desarrollo 

integral de los jóvenes. Esto se hace mediante el reforzamiento de las habilidades socioemocionales, las cuales permiten a 

los alumnos el entender y regular sus emociones, desarrollando relaciones positivas con el fin de tomar decisiones 

responsables y alcanzar sus metas personales. Se plantea el análisis del proceso de las tutorías implementadas a un grupo 

de quinto semestre llevadas a cabo en el CETIS No. 70, con el fin de fortalecer el aprovechamiento escolar.   

 

Palabras clave—Tutoría, habilidad socioemocional, ambiente escolar, estrategias.  

 

Introducción 

  Para Piaget (1954), la función de la inteligencia es organizar el mundo para el sujeto, con el objeto de 

posibilitarle adaptarse a la realidad.  

En el nivel medio superior la tarea principal de los docentes es propiciar que los estudiantes logren esa 

adaptación para la vida personal y laboral, ya que en ocasiones por diferentes factores que pueden ser sociales, 

económicos, personales o de cualquier otra índole sus sueños o aspiraciones de continuar sus estudios son truncados, 

siendo el bachillerato y su carrera técnica, su preparación académica terminal. 

El programa de tutorías en las instituciones de educación media superior, es una estrategia orientada a la 

prevención del abandono escolar mediante la impartición de sesiones semanales y del seguimiento personalizado a 

los estudiantes en riesgo, con el objetivo de apoyarlos y guiarlos para que concluyan de manera satisfactoria, su 

educación del nivel bachillerato. Esto se hace mediante el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, que 

son herramientas que ayudan a los jóvenes a lograr un mejor desempeño académico, generar climas escolares 

positivos y prevenir situaciones de riesgo en los adolescentes. 

En los últimos tiempos la educación media superior enfrenta problemas que afectan la calidad educativa y 

provocan una gran incidencia en alumnos que van truncando sus estudios o limitando sus posibilidades de desarrollo 

personal. Los distintos retos a los que se enfrentan, van cambiando de alumno en alumno de acuerdo a las 

circunstancias que rodean su vida diaria, ya sea en casa o en la propia escuela. 

En la tutoría se realizan diagnósticos de los estudiantes, para conocer las condiciones sociales y económicas, 

con la finalidad de establecer estrategias para propiciar un mejor ambiente de aprendizaje, utilizando técnicas de 

recolección de datos como las encuestas, entrevistas y observación para recabar información. 

 

Proceso de tutorías 

 El proceso de tutorías, se lleva a cabo mediante la implementación del Programa Nacional Construye T, el 

cual hace hincapié, en que para que los alumnos logren adaptarse a los distintos ambientes escolares se incorpore a la 

educación socioemocional como parte integral del currículo formal. Esto mediante la implementación de seis 

habilidades socioemocionales (autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, toma responsable 

de decisiones y perseverancia), las cuales permiten enfocar los esfuerzos necesarios en las aulas de clases, con la 

finalidad de prevenir factores de riesgos en los estudiantes. 

 

Recopilación de información 

Para que los docentes tutores puedan obtener información asociada a sus tutorados, se utiliza una encuesta 

que se encuentra detallada en el Apéndice 1. La cual permite obtener información de distintos ámbitos y poder 

implementar acciones necesarias en cada grupo. De igual manera como docente se usa la observación para detectar 

en algún momento algún dato relevante para ser considerado en los resultados que arroje la encuesta. 

                                                           
1 La Ing. Marisol León Valier es Estudiante del Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco. marvale84@hotmail.com (autor 

corresponsal) 
2 El Dr. Alejandro Peña Casanova es Profesor en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco.  
3 La M.I.S. Dulce María León de la O es Profesora en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco.  
4 La M.I.S. Clemente Hernández Arias es Profesor en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco.  
5 M.T.C. Alejandro Hernández Cadena es Profesor en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Tabasco.  
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Análisis de Grupo 

La muestra que se utiliza está constituida por un grupo de V semestre, conformado por 48 alumnos de la 

especialidad de Soporte y Mantenimiento a equipos de cómputo. 

La información recabada se utiliza para determinar las características comunes de los estudiantes como su 

situación social y económica, herramientas de aprendizaje, entre otros datos. 

El método utilizado para el análisis de la información será mixto (cualitativo-cuantitativo), se utiliza el 

cualitativo para definir qué características presentan los alumnos, y el cuantitativo para definir cuántos de ellos 

pertenecen a ciertos grupos definidos. 

 

Características de los estudiantes 

Hay similitudes en cuanto a color de piel, religión, preferencias sexuales, pero cada uno es un ser único. En 

la escuela encontramos alumnos, que aprenden muy rápido, quienes son muy prácticos y casi nada teóricos, de 

distinto nivel socioeconómico, alumnos con un solo padre/madre como sostén económico, etc.  

El grupo piloto donde se realizaron las encuestas, está formado por un total de 48 estudiantes, de los cuales 11 son 

mujeres y 37 hombres, que presentan las características que a continuación se describen. 

1. Lugar de Residencia: Los estudiantes predominantemente tienen su residencia en el municipio del centro, en el 

cual se encuentra ubicado su centro de estudios, como se muestra en la gráfica de la figura 1, de un total de 48 

alumnos, solo 4 proceden de municipios cercanos, tal como se puede cotejar con los datos de las encuestas 

realizadas. El hecho que la mayoría procedan del municipio del centro muestra una homogeneidad en cuanto al 

ámbito social en el cual se desenvuelven. 

 
2. Residen o viven con familiares 

De acuerdo con las encuestas realizadas, de los 48 estudiantes, 1 manifiesta vivir con su papá, 5 solo con mamá, 41 

con ambos padres y 1 con sus abuelos, en este sentido existe una diversidad de convivencia, como se muestra en la 

gráfica de la figura 2, el 85.41% tiene convivencia con ambos padres. 

 

 
Figura 2.  Persona con quien viven. 
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Figura 1.  Lugar de residencia de los estudiantes. 
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3. Alcoholismo 

Con los datos recabados, encontramos que del total de los 37 varones 13, consumen bebidas alcohólicas, lo cual 

representa el 35.13 % de la población varonil y el 27.1 de la población total en estudio, tal como se muestra en el 

gráfico de la figura 3, también podemos observar que, de las 11 mujeres en el grupo, ninguna manifiesta ingerir 

bebidas embriagantes. 

 

 
                                                     Figura 3.  Ingesta de bebidas embriagantes. 

 

4. Herramientas de apoyo 

En lo que se refiere a herramientas de apoyo para realizar sus actividades escolares, la gráfica de la figura 4 muestra 

que 26 de los 37 alumnos varones del grupo cuentan con libros de apoyo y 8 de las 11 mujeres también manifiestan 

tener libros de apoyo, el 29.2 % de los estudiantes requieren de libros de apoyo para llevar a cabo sus tareas. 

 

    
 Figura 4.  Libros de apoyo. 

 

La Computadora personal, es otra herramienta de apoyo a los estudiantes, como se puede observar en la gráfica de la 

figura 5, la mayoría (45 de los 48) estudiantes cuenta con PC para realizar sus actividades académicas, esto 

representa un 93.75 %, datos alentadores para un buen desempeño académico, dado que en la actualidad es una 

herramienta indispensable, aunado a la especialidad de estudios que cursan. 

 

 
Figura 5. Alumnos con equipo de cómputo en casa. 

 

Tecnología de internet. El acceso a internet es de suma importancia para cualquier estudiante, y los datos obtenidos 

mostrados en la figura 6, indican que en el grupo un 73 % de los alumnos cuentan con el acceso a internet en casa, 

esto como herramienta para realizar sus actividades escolares, tal como se muestra en el gráfico. 
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Figura 6. Alumnos con Internet en casa. 

 

Comentarios Finales 

  Es indispensable que los tutores realicen esta entrevista inicial y el posterior análisis de los resultados, para 

poder conocer las características, necesidades de apoyo y factores de riesgo que impidan lograr la formación integral 

de los alumnos, atendiendo a las necesidades e intereses que surjan de los resultados, así como los factores tanto 

externos como internos que en ellos influyan para mejorar el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. Debido 

a que como se detalló anteriormente, nos permitirá obtener la situación real de los estudiantes y de los factores de 

riesgos que resulten ser canalizados al departamento de Construye T de la institución, con la finalidad que se 

apliquen las medidas necesarias para evitar la deserción escolar. 

Además, cada tutor debe apoyar a los estudiantes para desarrollar distintas metodologías de estudio, que 

sean apropiadas para las materias en las que trabajan diariamente. De igual manera aplicar test de estilos de 

aprendizajes o inteligencias múltiples para conocer la forma en que aprenden los alumnos y utilizar estrategias 

didácticas que le permiten construir su aprendizaje. Asimismo, involucrar a los padres de familia, mediante platicas, 

talleres, conferencias, a fin de mantener una estrecha relación con ellos e impactar de manera relevante en la 

formación académica que reciben sus hijos y disminuir los índices de deserción en los planteles de educación media 

superior. 
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Secretaría de Educación Pública. “Manual para Ser un Mejor Tutor en Planteles de Educación Media Superior”. Ed. IEPSA, 2014. 
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Weissmann, P. "El papel de la escuela en el desarrollo de los procesos cognitivos" Revista Iberoamericana de Educación (en línea), 2007, 
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Apéndice 1 

Entrevista utilizada en las sesiones de tutorías 

 

I. GENERALES 

Nombre:                                                      

Estatura:                                                                               Peso:   

Carrera:   

Fecha de Nacimiento: 

Sexo:                                                                             Edad: 

Estado civil: 

Soltero                    Casado                   Otros                   Especifique   

Trabaja 

Si                 No                  Especifique   

Lugar de Nacimiento: 

Domicilio Actual: 

Teléfono                                                 C. P                                       E-mail 

Tipo de Vivienda: 

Casa                                       Departamento   

La casa o departamento donde vives es: 

Propia:                Rentada:                  Prestada:                  Otros:                  Especifique:                   _ 

Número de personas con las que vives 

Parentesco: 

Nombre del Padre 

Edad: 

Trabaja:              Si           No   

Profesión:                

Tipo de Trabajo 

Domicilio: 

Teléfono: 

Nombre de la Madre: 

Profesión: 

Tipo de Trabajo: 

Domicilio: 

Teléfono: 

A cuánto ascienden los ingresos mensuales de tu familia: 

En caso de ser económicamente independiente a cuánto asciende tu ingreso 

 

II. ASPECTOS PERSONALES 

1. Ingieres bebidas 

alcohólicas: 

Si (        ) Especifica la cantidad y 

frecuencia: 

 

 No (        )   

2. ¿Cuáles consideras que son tus principales cualidades:  

3. ¿Cuáles consideras que son tus principales defectos:  

4. ¿Qué valores aprecias más en la gente:  

5. ¿Qué es lo que más te disgusta de la gente:  

6. ¿Señala tres situaciones o aspectos que te provocan temor:  

7. ¿Actualmente tienes novio (a)?                                                         

8. ¿Tienes planes de matrimonio en el corto plazo:  

9. ¿Qué planes tienes para tu futuro personal?  

10. ¿Qué planes tienes para tu futuro académico?  

11. ¿Qué planes tienes para tu futuro profesional?  

12. ¿A qué dedicas tu tiempo libre?  
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III. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

1. ¿Por qué elegiste estudiar en el CETIS? __________________________________________________ 

2. ¿Esta institución fue tu primera opción?           Si (        ) No (         ) 

3. ¿Esta especialidad era tu primera opción?     Si (         ) No (         ) 

4. ¿Qué esperas de estudiar tu bachillerato con esta especialidad? ____________________________________ 

5. ¿Qué materias se te dificultan más? __________________________________________________________ 

6. ¿Has reprobado alguna materia o presentado examen extraordinario?   Si  (         ) Que materia: ____________ 

            No (         ) 

7. ¿Utilizas alguna manera o técnica de estudio? Si (         )      ¿Cuál?_________________ __________________ 

                                                                            No (         ) 

8. ¿Cuentas en tu casa con algunos libros que apoyan tus estudios?: Si (         )     Cuantos aprox.: ___________ 

                        No (         ) 

9. ¿Tienes computadora en tu casa como apoyo para tus trabajos y tareas escolares?:     Si (           )     No (            ) 

10. ¿Cuentas con acceso a internet en tu hogar para realizar tus actividades académicas? Si (           )     No (            ) 
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Modelo de colaboración para transferir conocimiento y tecnología desde 

centros de investigación hacia micro y pequeñas empresas de base 

tecnológica  
 

Jahicela Liévano Morales MGTI1, Paulina Angelina Vargas Larraguivel MA2 

 

Resumen—Las micro y pequeñas empresas de base tecnológica están teniendo una alta participación en las economías 

nacionales, aportando innovación e incentivando el crecimiento económico. Debido a su importancia, numerosas 

investigaciones se han enfocado al estudio de las causas por las que muchas de estas empresas no rebasan los primeros 

cinco años; siendo que la ausencia de colaboración y planeación estratégica, han estado entre los motivos más frecuentes. 

Por ello, se propone el modelo de colaboración: Gestión Estratégica y Transferencia de Tecnología, el cual facilitará 

transferir conocimiento y tecnología desde los centros de investigación hacia las MiPyMES de base tecnológica, 

favoreciendo que se generen expectativas de crecimiento para fortalecer su presencia y permanencia competitiva en el 

mercado. 

 

Palabras clave— colaboración, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, empresas de base tecnológica.  

 

Introducción 

  En un mercado dinámico, los avances tecnológicos y el cambio rápido de la demanda de los consumidores 

han traído como consecuencia un creciente surgimiento de empresas de base tecnológica, apostando a la innovación 

como uno de sus principales elementos (García et al., 2017). Estas organizaciones, que en su mayoría son micro y 

pequeñas empresas, requieren además asegurar su permanencia con ventajas competitivas, conjugado con 

actividades estratégicas y la colaboración, aspectos que desempeñan un papel significativo en el entorno empresarial 

actual (García Muiña et al., 2011). 

Las empresas de base tecnológica coadyuvan al mejoramiento de los niveles de productividad nacional, 

promueven la generación de empleos, e incentivan la innovación (Alarcón y Alonso, 2015; García et al., 2017; 

Velázquez et al., 2016); pero como el aprendizaje y la innovación son procesos interactivos, la escasa capacidad de 

absorción del conocimiento de su capital humano, afecta sus capacidades tecnológicas y organizacionales (Aceytuno 

y Cáceres, 2012; Velázquez et al., 2016) porque estos negocios se crean a partir de un proceso de innovación 

(Aceytuno y Cáceres, 2012; Alarcón y Alonso, 2015) donde la transferencia del conocimiento implica el 

establecimiento de redes entre las iniciativas privadas, públicas y las instituciones (De la O Barroso-González et al., 

2014; Novakowski y Wellar, 2008).  

Dado que el despliegue de estrategias y la colaboración, requiere de modelos de actuación que las empresas 

carecen y desconocen (Aranguren-Achótegui et al., 2013; García Muiña et al., 2011; Wang et al., 2011), es 

importante crear mecanismos de apoyo que permitan establecer redes de trabajo y propicie la creación de ventajas 

competitivas (Aceytuno y Cáceres, 2012; Aranguren-Achótegui et al., 2013; Novakowski y Wellar, 2008; Rocha y 

Belmino, 2017). Por ende, esta investigación propone un modelo de colaboración para transferir conocimiento y 

tecnología desde centros de investigación hacia micro y pequeñas empresas de base tecnológica, el cual incorpora 

una correcta planeación estratégica y capacitación del recurso humano, propiciando una gestión integral de la 

innovación. Para el desarrollo de la propuesta, se llevó a cabo una revisión de la literatura a fin de sustentar la 

importancia que tiene la colaboración para la transferencia del conocimiento y tecnología, principalmente en 

empresas de base tecnológica, así como revisar modelos de redes de colaboración entre empresas de base tecnológica 

y centros de investigación.  

Revisión de la literatura 

Colaboración y transferencia de conocimiento y tecnología 

Hoy en día, la transferencia de conocimiento y tecnología se ha convertido en una tendencia en los procesos 

de innovación; tanto para las empresas de base tecnológica -cuyo fin es el poder comercializar las innovaciones que 

se gesten dentro de éstas-, como para los centros de investigación y universidades. Obteniendo resultados más 

prometedores que aquellas PyMes que no tienen como base la innovación tecnológica, por medio de la cual se 

sostienen ventajas competitivas (Alarcón y Alonso, 2015; Merino y Villar, 2007; Trenado y Huergo, 2007).   

                                                           
1 Jahicela Liévano Morales, MGTI, es Profesora de administración en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

Villahermosa, Tabasco. jahicela.lievano@ujat.mx. (autor corresponsal). 
2 Paulina Angelina Vargas Larraguivel, MA, es Profesora de administración en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior 

(CETYS Universidad), Mexicali, Baja California. paulina.vargas@cetys.mx.  
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Por su parte, las empresas de base tecnológica generan importantes volúmenes de producción y valor 

agregado (Alarcón y Alonso, 2016), precisando innovar constantemente y mantener redes de colaboración. Como 

consecuencia de lo anterior, es fundamental para este tipo de organizaciones (Tabla 1) recibir apoyos que coadyuven 

en su gestión estratégica y competitividad (Palacios et al., 2005).  

 
Tabla 1. Características y consecuencias asociadas a las EBT´s. 

 

Aunado a lo anterior, además de una adecuada planeación estratégica que les permita trazar su rumbo, 

requieren un ambiente que propicie el desarrollo de sus capacidades (Rocha y Belmino, 2017). En este tenor, los 

centros de investigación -ya sean independientes o no de las instituciones de educación superior-representan una 

pieza importante donde los investigadores centran sus motivaciones de colaborar mediante el interés por continuar, 

desarrollar y fortalecer sus investigaciones (Stezano y Millán, 2014).  

Dado que la transferencia puede darse mediante actividades de investigación, colaboración, contrato, 

consultoría, o redes de vínculos profesionales, la Tabla 2 relaciona tres enfoques por medio de los cuales se 

establecen canales de colaboración entre instituciones y empresas de base tecnológica, de acuerdo a información 

extraída de Stezano y Millán (2014).  

Autores Enfoque 

Gerstenfeld 

(2010) 

Se establecen canales de diferentes grados de complejidad: bajo grado (flujo de recursos 

humanos, contactos informales entre profesionales, difusión del conocimiento); medio (servicios 

de asistencia, servicios de consultoría, proyectos conjuntos); alto (licenciamiento, desarrollo de 

empresas de base tecnológica).  

Lee y Kang 

(2010) 

Existen canales formales mediante las vinculaciones por contrato, proyectos conjuntos, 

licenciamiento y consultorías; canales de ciencia abierta que son los relacionados con 

seminarios, conferencias y artículos científicos; y los canales informales que se basan en las 

interacciones personales. 

Perkmann et 

al. (2013) 

Los canales se agrupan en: patentes y licencias de invenciones científicas; formación de 

empresas de base tecnológica por académicos; formales mediante la investigación en 

colaboración, por contrato y consultoría; e informales mediante asesorías y redes de vínculos 

profesionales. 

Tabla 2. Enfoques en el establecimiento de canales de colaboración. 
 

En este contexto, los centros de investigación están propiciando un ambiente dinámico del sistema de 

innovación, en el entendido que generan conocimiento útil y relevante para la sociedad, a la vez que crean, modifican 

y difunden tecnología (Vázquez y Rodríguez, 2016). Por ello, es importante un trabajo conjunto de la ciencia y la 

industria para formar y fortalecer al capital humano especializado en determinado sector, vincular la formación de 

investigadores, desarrollar investigación aplicada, y proveer conocimientos adicionales de administración estratégica 

y gestión de la innovación (Stezano y Millán, 2014).  

Modelos de redes de colaboración entre empresas de base tecnológica y centros de investigación 

Para las empresas de base tecnológica, las alianzas estratégicas son un componente intangible de gran valor, 

esencial para sostener una ventaja competitiva. Considerando esto, los centros de investigación y las instituciones de 

educación, podrían actuar como catalizadores a fin de promover asociaciones con este tipo de empresas, llevar a cabo 

investigación aplicada y aumentar el valor de dichas organizaciones (Alarcón y Alonso, 2016; Valbuena y Legazkue, 

2005). 

A fin de dar respuesta a esta situación, se presentan modelos (Tabla 3) como una alternativa de colaboración 

entre los principales actores dentro de un sistema de innovación, que permitan vincular la ciencia con la industria 

Consideraciones relacionadas con las Empresas de Base Tecnológica

Características

Rápido crecimiento

Enfocadas a la innovación

Alta productividad 

Valor agregado

Consecuencias 

Necesidad de capital

Necesidad de apoyos comerciales

Necesidad de ayuda gestora

Generación de oportunidades de negocios
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para el desarrollo de las capacidades tecnológicas en las empresas (Aceytuno y Cáceres, 2012; Aranguren-Achótegui 

et al., 2013; Carayannis et al., 2012; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Mendoza y Valenzuela, 2014). 

Autores Descripción del Modelo 

Aranguren-

Achótegui 

et al. (2013) 

Aportan un modelo que busca una ventaja competitiva en las empresas gracias a la aportación de la 

tecnología necesaria desde el centro tecnológico, con un interlocutor capaz y comprometido que 

facilite la cooperación entre la empresa y el centro; la cual, se debe dar en tres niveles de actuación: 

estratégico, táctico-organizativo, y operativo-tecnológico. 

Aceytuno y 

Cáceres 

(2012) 

Modelo Anglosajón: representado por el Reino Unido y caracterizado por un tejido empresarial de 

calidad; un alto nivel educativo; reducción en la innovación financiada con capital privado; política 

de innovación centralizada; políticas para el fomento de la producción de alta calidad, la obtención 

de logros científicos importantes, y el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras de 

investigación. 

Modelo Nórdico: representado por Finlandia y Suecia y caracterizado por un sistema de innovación 

integrado y potente; se basa en la concentración privada en I+D de grandes empresas; apoyado en 

una política de crecimiento e investigación sometida a continuos procesos de evaluación para 

identificar debilidades y fortalezas y redirigirla hacia la consecución de los objetivos del sistema de 

innovación; tiene poca importancia el fomento de la transferencia tecnológica de la universidad 

hacia la industria. 

Modelo Centroeuropeo: identificado con el sistema de innovación alemán; la política de 

innovación y transferencia tecnológica es dictada desde instituciones federales y regionales que 

actúan de forma coordinada; tiene alta capacidad de adaptación; cuenta con redes dirigidas a la 

transferencia del conocimiento; las universidades y centros de investigación, constituyen las bases 

del sistema de investigación. 

Modelo Mediterráneo: identificado con los sistemas de innovación de Francia, Italia y España; se 

basa en una mayor importancia de las estructuras centralizadas de investigación; caracterizado por 

una alta producción científica en revistas internacionales; existe una baja tendencia a transferir 

conocimiento mediante patentes, pero es más común la creación de spin-off universitarias; la 

transferencia de tecnología es escasa, se centra principalmente en las publicaciones y los 

mecanismos informales. 

Etzkowitz y 

Leydesdorff 

(2000) 

Modelo de triple hélice, en el cual mediante la vinculación y el involucramiento entre universidad-

empresa-gobierno, se establezcan mecanismos de colaboración eficientes dentro de un sistema de 

innovación, y como parte de un proceso holístico. 

Carayannis, 

Barth and 

Campbell 

(2012) 

Modelo de la cuádruple hélice: toma de base el modelo de la triple hélice y en la cuarta añade al 

público, de manera más específica, como el público basado en medios y basado en la cultura y la 

sociedad civil. La cuarta hélice se asocia con “medios”, “industrias creativas”, “cultura”, “valores”, 

“estilo de vida”, “arte” y la noción de “clase creativa” 

Mendoza y 

Valenzuela 

(2014) 

Modelo de gestión para la innovación tecnológica en Pymes, que muestra la relación estructural 

existente entre gestión técnica y capacidades tecnológicas, las cuales son medibles a partir de las 

actividades destinadas para invertir en la búsqueda y selección de fuentes tecnológicas y la 

posterior ejecución de proyectos a través de la adquisición de tecnología. 

Tabla 3. Modelos de redes de colaboración. 
 

Cada uno de los modelos anteriores, tienen en la innovación un común denominador, y coinciden los 

autores en que la transferencia de tecnología y conocimiento por medio de la colaboración dentro de un sistema de 

innovación, propicia el crecimiento de las empresas y el fomento a la investigación y desarrollo.  

Marco de trabajo 

     El documento es el resultado de un análisis llevado a cabo mediante una investigación cualitativa 

descriptiva a través de una revisión de la literatura, recogiendo información de manera independiente sobre las 

variables de estudio: colaboración, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, y empresas de base 

tecnológica. Con la finalidad de desarrollar un modelo que permita identificar las bases sobre las cuales este tipo de 

empresas puedan recibir tecnología y conocimiento con centros de investigación por medio de la colaboración. 

Los criterios de búsqueda de información mediante las variables de estudio, permitieron revisar 160 

documentos desarrollados por investigadores en México, Europa, Colombia, Estados Unidos, de los cuales fueron 

pertinentes 20. De igual forma, se discriminaron las publicaciones consideradas relevantes sobre conceptos, ideas, 
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datos, referencias y ejemplos relacionados con las palabras clave, para posteriormente analizar los artículos 

seleccionados y estructurar la información, a fin de aportar a la investigación en este campo de estudio. 

Resultados 

El modelo propuesto Gestión Estratégica y Transferencia de Tecnología (Figura 1), parte de la investigación 

de los autores Aranguren-Achótegui et al. (2013), al cual se le incorporaron dos áreas de oportunidad: la adecuada 

gestión de la innovación mediante una correcta planeación tanto en el nivel estratégico como táctico, a fin de que la 

empresa no sólo se beneficie de la gestión tecnológica, sino que también pueda obtener de la tecnología todo el 

provecho posible; y la capacitación del capital humano que se beneficia de la colaboración, porque se tiene en el 

recurso humano la base del conocimiento, coadyuvando a establecer mejores relaciones de cooperación (González y 

Hurtado, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Gestión Estratégica y Transferencia de Tecnología. 
 

Asimismo, mediante un diagnóstico de la empresa, se procura una adecuada planeación estratégica que 

involucre a todos los niveles de la organización, a fin de lograr una transformación de su cultura organizacional y 

alinear los objetivos con la misión y visión de la empresa, sustentando su desarrollo y crecimiento.  

Así, teniendo como punto de partida una planeación estratégica, el modelo permitirá trasladar el 

conocimiento para lograr la correcta aplicación y aprovechamiento de la tecnología. Para ello, el proceso debe ser 

complementado por diferentes acciones por parte de la empresa: 1) formación y contratación de personal calificado; 

2) poner atención a la ingeniería de procesos y de productos en el ámbito de la producción; 3) participar en procesos 

de transferencia de conocimiento técnico y la cooperación, para ejecutar la investigación y desarrollo (Mendoza y 

Valenzuela, 2014). 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación documental, se tiene que la generación, 

desarrollo, uso e implementación de innovación tecnológica es clave para las empresas de base tecnológica. En este 

sentido, la gestión de la innovación debe darse en diferentes aristas teniendo como punto de partida una adecuada 

planeación estratégica, a fin de que la empresa esté consciente de cuál es el rumbo a seguir, considerando también la 

formación del recurso humano. 

Investigaciones realizadas por diferentes autores, sustentan que las redes de colaboración se consideran una 

alternativa viable para promover la transferencia de conocimiento, coadyuvar en la formación del recurso humano y 

asegurar una adecuada gestión de la innovación. 

En este sentido el modelo Gestión Estratégica y transferencia de Tecnología,  se enfoca en que sus dos 

actores: los centros de investigación tecnológica y las empresas de base tecnológica, consideren de carácter 

prioritario el desarrollo de una planeación estratégica sustentada en un diagnóstico que determine las necesidades y 

áreas de oportunidad  para ambos, para una mejor y oportuna transferencia de tecnología, tomando como el 
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involucramiento del personal para que este proceso de colaboración  se dé a conocer y se implemente  de forma 

adecuada en los tres niveles gerenciales, bajo una cultura organización  caracterizada por  la generación del 

conocimiento. 

 Finalmente, con el modelo Gestión Estratégica y Transferencia de Tecnología, se facilitarían también 

herramientas para que estas organizaciones puedan invertir en innovación y desarrollo, en función de las 

características y necesidades específicas de la empresa. En el entendido de que el hecho de trabajar con un centro de 

investigación, facilita la obtención de capital a través de mecanismos de apoyo. 

En futuras investigaciones, es pertinente validar el modelo propuesto, previo a su aplicación, y determinar 

también su pertinencia para otros tipos de empresas.  
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INCREMENTO DE EFICIENCIA DE UNA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN MEDIANTE UN BALANCEO DE OPERACIONES  

 

Mtra. María del Pilar Lizardi Duarte MI1, Dra. Nidia Josefina Rios Vásquez2,  

Dr. Alejandro Arellano Gonzalez1 e Ing. Luis Donaldo Neri Cibrián3   

 

Resumen— En este proyecto se abordan  problemáticas de una línea de ensamble final de una empresa arnesera, con 

un desbalance de cargas de trabajo entre las ocho mesas de trabajo, ocasionando  tiempo de ocio en los puestos de 

trabajo,  riesgos en el área debido a traslados innecesarios, se planteó el objetivo de: Balancear las operaciones del  área 

de ensamble para contribuir en la mejora de su eficiencia. Se realizó un estudio de tiempos y con ello se construyó un 

gráfico Yamazumi, para conocer cargas de trabajo y después generar mejoras, se balanceó las cargas de trabajo por mesa 

reduciendo de 8 mesas a 2 mesas, y aumentando la eficiencia operativa de un 77% a un 80%  y financiera de de un 72% a 

un 75%. 

Palabras clave— Balanceo de líneas, Carga de trabajo, eficiencia,  producción.  

 

Introducción  

El INEGI (2011), la industria Manufacturera es la actividad económica que transforma una gran diversidad de 

materias primas en diferentes artículos para el consumo.  La industria manufacturera está constituida por empresas 

desde muy pequeñas (tortillerías, panaderías, productos de herrería y molinos) hasta grandes conglomerados 

(armadoras de automóviles, embotelladoras de refrescos, empacadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, 

eléctrica y electrónicas). Montoya (2016) menciona que los diez países más industrializados del mundo y su 

participación al PIB en dicho sector son: Estados Unidos 20.5%, China 42.7%, Japón 26.2%, Alemania 30.3%, 

Reino Unido 21%, Francia 19.4%, India 30.1%.   

Las personas trabajan para obtener, transformar o intercambiar los recursos naturales y utilizarlos para beneficio, 

estas actividades económicas pertenecen a tres tipos de sectores, que son: sectores primario, secundario y terciario. 

El sector secundario es el que transforma la materia prima, que es extraída o producida por el sector primario.  

Estudios realizados por INEGI (2011), muestran que parte importante de la Industria Manufacturera está formada 

por las maquiladoras de exportación; que son fábricas donde se producen o ensamblan una gran variedad de 

productos (equipos electrónicos o autopartes) que van destinados al extranjero. Según la Secretaría de Economía 

(2015), la industria automotriz se ha consolidado como una de las industrias que aporta al crecimiento económico y 

es principal generadora de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con mayor participación 

en los flujos de inversión extranjera directa. En 2015, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el 

séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel global, cerca del 90% del empleo generado corresponde a 

la industria de autopartes. 

La Secretaría de Economía (2014), menciona que en el 2011, quince de cada cien vehículos ligeros producidos en 

México fueron exportados a países Latinoamericanos. Los destinos principales para estas exportaciones fueron 

Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Esto reitera la atracción del país hacia inversionistas del sector. Las inversiones 

que fueron anunciadas entre 2007 y 2012 por compañías automotrices en México sumaron un total de 18,800 MDD, 

teniendo como fuertes participantes a Chrysler, Daimler, Ford, Volkswagen, General Motors, Nissan y 

Mazda.OEMs (fabricante de equipos originales). Los sectores automotriz y de autopartes ha sido impulsada por la 

presencia de 10 de las más importantes ensambladoras de vehículos del mundo, tales como General Motors, Ford, 

Chrysler, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo y Mercedes-Benz.  

La Secretaria de Economía (2015) comenta que en el 2015 se obtuvo una mayor aportación de la industria 

automotriz al porcentaje del PIB manufacturero con un total del 18.5%, lo cual se expresa en millones de pesos con 
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un total de $574,597.  Además comenta sobre el porcentaje el empleo generado por el sector de la industria 

automotriz, en el 2015 se alcanzó un 20.9% en el empleo manufacturero, con un total de  28,356 en personal 

ocupado en promedio. Asimismo los principales productos importados y exportados al TPP (Acuerdo Estratégico 

Trans-Pacífico de Asociación Económica) de 2015. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  muestra que la región noroeste está constituida por 70 

plantas de autopartes repartidas en Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango, donde se 

producen partes relacionadas a sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de interiores y sistemas 

eléctricos para automóviles.  

                          Fuente: ProMéxico (2012). 

Figura 1. Localización y especificación de producción de autopartes en México. 

ProMexico (2012) señala que el estado de Sonora, presenta una producción variada en cuanto a partes que fabrica, 

y representan el 3.1% de la producción de autopartes del país. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(2008), menciona que las empresas productoras de arneses ubicadas en México son corporaciones como: Delphi, 

Yazaki, Lear (United Technology Automotive), Chrysler, Electric Wire Products, Alcoa Fujikura. Félix (2017), 

menciona que las principales autopartes exportadas en México son los arneses siendo el producto que más se 

fabrica, además de asientos y sus partes. En la localidad, existen dos empresas de autopartes, que fabrican arneses y 

productos para interiores automotrices, y son importantes para el desarrollo económico de la localidad, ya que 

representan un gran número de empleos para la ciudad. La empresa bajo estudio se dedica al proceso de elaboración 

de arneses iniciando todo en el almacén hasta recibir el arnés ya ensamblado, listo para llevarlo al cliente final. 

El área en la cual se llevará a cabo el proyecto es en ensamble final con el fin de incrementar la eficiencia de sus 

procesos, la figura 2 presenta el diagrama SIPOC del área bajo estudio. 
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Figura 2. Diagrama SIPOC del área de ensamble final. 

 

La problemática que surge en el área de ensamble final, se explica en la tabla 1.  

Tabla 1. Hechos y explicaciones de la problemática en la línea F14 ensamble final 

Hecho Explicación 

Cargas de trabajo 

desbalanceadas de  operadores 

de ensamble final por 

ausentismo. 

No se encuentra establecido un balanceo de las cargas de trabajo para las actividades en la 

cual se repartan las tareas de la mesa 2 de una forma en la que los operadores no tengan que 

estar rotando a causa del ausentismo, y trasladándose de su mesa actual a otra para hacer 

actividad adicional a la establecida. 

Traslado innecesario por parte Traslados innecesarios debido a que el operador de la mesa 2A tiene que ir por regletas 
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de operadores mesa. desocupadas en la ubicación de la mesa 2H, la cual se encuentra a una distancia de 10.76 

mts. con un tiempo estimado de recorrido de 24 segundos. 

Cuellos de botella por causa de 

rotación de operadores. 

Existen retrasos en las mesas de trabajo a causa de que a los operadores se les asigna una 

mesa adicional a la suya por lo que en  cierto periodo de tiempo se están rotando de manera 

que se crea conflicto entre operadores y pérdida de tiempo en determinar quien realizará la 

operación de la mesa que se encuentra vacía. 

Retraso en mesas por causa de  

operadores de nuevo ingreso. 

A causa de la falta de habilidad de  operador de nuevo ingreso hay retraso en la producción, 

y los operadores de otra mesa brindan apoyo por lo que en ocasiones tienen que realizar el 

trabajo de la persona de nuevo ingreso, su trabajo asignado y la actividad de la mesa 

adicional. 

Actos inseguros por parte de 

operadores. 

Actos inseguros de  operadores al trasladarse por el área que es reducida, con las regletas en 

las que se colocan los circuitos ruteados. Al trasladar llevan entre 4 a 6 regletas lo que puede 

ocasionar algún daño a los operadores, golpes en los pies, manos o alguna otra parte del 

cuerpo, también ocasionar daños en los circuitos que se están rutiando en las otras regletas y 

a los operadores que trabajan en la línea de producción. 

En la tabla anterior se muestran hechos y explicaciones del porque realizar un proyecto de mejora en el área de 

ensamble en las mesas 2A a la 2H, la cual se encontraron cargas de trabajo desbalanceado, tiempos muertos, falta de 

atención a nuevos operadores, actos inseguros por parte de los mismos operarios, y ausentismo del personal en la 

área bajo estudio. Dado esto se plantea la pregunta de investigación. ¿Cómo se debería de distribuir la carga de 

trabajo de los operadores de los procesos del área de ensamble final para incrementar su eficiencia? 

Objetivo: Balancear las operaciones del área de ensamble final, a través de un Yamazumi que permita incrementar 

su eficiencia y distribuir la carga de trabajo entre los operadores de la mesa 2A a la 2H.  

Descripción del Método 

El objeto bajo estudio del proyecto fue la mesa número 2 de preformado, de la línea de producción F14, ubicada 

en el área de ensamble final de una empresa manufacturera del giro automotriz. El procedimiento que se siguió fué. 

1 Identificar actividades por estaciones de trabajo. En pláticas con personal de ingeniería y visitas a línea de 

producción se identificaron sus actividades. Esto permitió delimitar el área a estudiar e identificar las estaciones de 

trabajo del área de ensamble final, así como información referente a actos inseguros y tiempos de ocio.   

2. Determinar las actividades a cronometrar. Partiendo de las actividades registradas en la hoja de trabajo 

estandarizado, se observó la congruencia con lo realizado por los operarios, esto permitió, conocer el proceso y 

seleccionar actividades a cronometrar.  

3. Tomar tiempos de actividades. Con las hojas de trabajo estandarizado se realizó la toma de tiempos utilizando 

cronómetros Ultrak 495. Se tomaron diez tiempos por cada actividad considerando el número de parte que produce 

ya sea modelo chico, mediano o grande.  

4. Trazar gráfico Yamazumi de la situación actual. Se vació la información de la toma de tiempos por actividad, 

con tiempo de duración y categoría correspondiente (si agrega valor, si no agrega valor pero es necesario o si no 

agrega valor) en formato Excel, se calculó el tiempo takt de la línea de producción el tiempo de ciclo, para obtener el 

gráfico Yamazumi situación actual.  

5. Generar e implementar nuevo método de trabajo. Se analizó el gráfico Yamazumi actual, se analizaron  las 

mesas con menos cargas de trabajo y más de tiempo de ocio, y se verificó cuantas se podrían eliminar basándose en 

el tiempo disponible por cada una y flujo continuo, de acuerdo al tiempo de las actividades a distribuir en las demás 

mesas de trabajo.  Se acondicionaron las áreas requeridas por el nuevo método y se colocaron ayudas visuales para 

ubicación e identificación de circuitos y componentes. 

6. Tomar tiempos finales por actividad y generar gráfico Yamazumi del método propuesto. Implementada la 

nueva propuesta para balancear cargas de trabajo según el takt time y eliminar desperdicios del proceso, se brindó 

apoyo a los operarios en la mecánica del método propuesto, asignando un plazo de una semana para que se 

adaptaran al método y realizar la nueva toma de tiempos, considerando tomar tiempos como en el método actual y 

poder comprobar que el rebalanceo de la línea no sobrepasara el tiempo de ciclo y cumpla con la velocidad de la 

línea. Además se verificaron indicadores de productividad, como paros  de línea, piezas por día, actos inseguros, y 

se construyó el grafico Yamazumi del método mejorado. 

7. Calcular la eficiencia del  método actual y método propuesto. Mediante de una programación de producción 

semanal se calculó la eficiencia operativa y financiera, con una plantilla de excel, para comparar la eficiencia del 

método inicial y del método propuesto. 
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Resumen de Resultados 

En cuanto a las Actividades por estaciones de trabajo identificadas, el análisis indica que se conforma de ocho 

mesas, numeradas de la A a la H, cada una recibe materia prima (circuitos y componentes o conectores) de los 

manejadores de materiales. Los elementos que inciden en la operación de la mesa s e muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Elementos interactúan con la mesa dos. 

Elemento Descripción 

Clientes 
El cliente principal es el tablero de ensamble final ya que por los preformados, se llevara a otras 

actividades que dependen de las operaciones realizadas en la mesa. 

Actores 
Las personas que intervienen en el proceso de transformación en la mesa, son los operadores de cada 

mesa, como lo son la mesa 2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G y 2H. 

Transformación 

La materia prima es circuitos y conectores, para pasar a los ensambles y subensambles del modelo a 

correr, estos pasan por cada estación de trabajo terminando en la mesa 2H, obteniendo preformados de 

circuitos y ensambles que serán pasados al tablero del área de ensamble final para completar su proceso 

Objetivo 

Realizar preformados de acuerdo al plan de producción y el modelo que este corriendo para colocarlos en 

el tablero de la línea y facilitar el trabajo de las operaciones del tablero de ensamble final, y realizar 

actividades del mismo en las mesas y no en el tablero debido a que el tablero se encuentra en movimiento 

y el espacio disponible es muy reducido. 

Dueño El dueño directo del proceso de toda la línea son los supervisores de producción. 

Ambiente 
Las áreas que impactan en el funcionamiento de la línea de producción  o sus operaciones son: almacén 

de materia prima, área de corte, áreas secundarias, manejadores de materiales, personal de nuevo ingreso. 

 

Las actividades que se desarrollan en las mesas 2A a la 2F son: Lectura de tarjetas kanban, ensambles y 

subensambles, en las mesas 2G y 2H, además de las anteriores se realiza la Inserción de terminales en conectores. 

A través de las hojas de trabajo estandarizado se determinaron las actividades a cronometrar, las cuales involucra 

el tomar las regletas y colocarlas en la mesa que corresponda, leer tarjeta kanban según el modelo de arnés que se 

esté produciendo, las inserciones de los circuitos en los conectores, ruteo de los circuitos por las regletas, realizado 

de la prueba eléctrica para verificar continuidad en el preformado y en ocasiones realizar el enrollado que solo se 

lleva a cabo en la mesa 2G y 2H, para cronometrar y llevar a cabo el balanceo de las estaciones. En cada mesa hay 

una persona que elabora los preformados para colocarlos en los tableros de la línea de producción. A cada operario 

se le realizó la toma de tiempos, cada mesas de trabajo cuenta con diferentes cantidades de actividades, donde hay 

tiempo de ocio debido a cargas de trabajo no balanceadas. La tabla 2 muestra cantidad de actividades por mesa. 

Tabla 2. Cantidad de actividades de las mesa de trabajo 2A -2H. 
Mesa 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 

No. de actividades 34 37 29 43 41 37 37 65 

Una vez identificadas las actividades a las cuales se les realizara la toma de tiempos, se está en condiciones 

de realizar la toma de tiempos de cada actividad por mesa. Se tomaron 10 lecturas de tiempos de cada actividad en 

las ocho mesas de trabajo,  

Se tomó en cuenta el tiempo repetido más bajo resultado de la toma de los diez tiempos por actividad,  

debido a que es recomendable tomar tiempos resultantes más bajos que tiempos más altos. Al seleccionar tiempos 

altos del resultado de la toma de tiempos, podría causar que el tiempo total para llevar a cabo las operaciones de 

alguna estación de trabajo pueda sobrepasar el tiempo takt, por lo que no es conveniente o bien que el tiempo que se 

establezca para realizar las actividades de una mesa sea mayor y que al colocar un operario con experiencia y 

agilidad para dichas actividades, lo haga en un tiempo menor, por lo que puede tener tiempo de ocio, esto no es 

conveniente. Si se toma como referencia el tiempo promedio puede obtenerse un número más alto del que se 

pretende establecer para alguna actividad, entonces lo que se busca es que se tome en cuenta un número pequeño 

que sea posible de tomar como referencia para el estudio. 

Con los tiempos se traza el gráfico Yamazumi del método actual, y se calcula el takt time y tiempo de 

ciclo, datos necesarios para trazar dicho gráfico. En el grafico Yamazumi se aprecian que las actividades señaladas 

en color verde son actividades que agregan valor al producto, como actividades de inserción de circuitos en 

conectores. Las actividades señaladas en amarillo son las que no agregan valor pero son necesarias, pueden ser por 

ejemplo tomar la regleta y colocarla en la mesa, lectura de la tarjeta kanban, tomar los circuitos y rutearlos por la 

regleta, entre otras. La actividad señalada en rojo son actividades que no agregan valor y pueden ser eliminadas, en 

este caso solo hay una actividad en rojo, un traslado innecesario en la mesa 2A. 

El total de actividades por mesa presentan tiempos muy distintos, debido a que las cargas de trabajo entre 

las ocho mesas están desbalanceada, se hace notar en los tiempos medidos en segundos, por ejemplo la mesa 2A 
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tarda un total de 175 segundos en llevar a cabo todas sus actividades, la mesa 2B 158 segundos, mesa 2C con un 

tiempo de 110 segundos, mesa 2D le toma 143 segundos realizar sus operaciones, mesa 2E 154 segundos, mesa 2F 

135 segundos, mesa 2G 142 segundos y la mesa 2H 169 segundos. El tiempo total de cada mesa de trabajo debe ser 

similar, pero a causa de que exista un desbalanceo entre las cargas no pueden presentar similitud entre ellos. Todas 

las mesas del área cuentan con un solo operario. 

En el grafico se señala en una línea roja el takt time de la línea de producción con un valor de 196 

segundos, que significa que cada 196 segundos debe de salir una pieza en la línea para cumplir con la demanda. La 

línea azul muestra la velocidad de la línea también llamado tiempo de ciclo, que se obtiene quitándole un 5% al takt 

time. Las piezas que se deben de producir por turno en la línea son 156 piezas, dato establecido por la empresa. Así 

con el uso de la ecuación se obtiene el cálculo del takt time. El valor para el tiempo de ciclo es de 186 segundos, el 

cual representa el tiempo en el cual se debe de mantener como máximo para realizar cada operación de la línea para 

no llegar o sobrepasar el tiempo takt, por lo que ocasionaría paro de la línea al sobrepasar el takt time. 

Con el gráfico Yamazumi del método actual se realizó el balanceo de las estaciones de trabajo, la tabla 3 

muestra el método actual de trabajo de las mesas 2A a la 2H, que presenta las bases utilizadas en ellas. Una base 

indica que conectores se colocan en cada mesa, por ejemplo en la mesa 2A se trabaja la base que realiza los 

preformados de los conectores 37, 81, 78 y 75 en sus respectivas cavidades de cada base, la tabla 4 el método 

propuesto donde se deshabilitaron las mesa 2E y 2G  . 

Tabla 2. Método actual de Trabajo. 

2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 H 

Base  

37, 62, 

75, 78, 81 

Base  

13, 36, 

 66, 80 

Base  

2,    3, 37,  

62, 66, 72 

Base  

62, 76,  

80, 66 

Base  

35, 36,  

42, 64, 80 

Base  

5, 34,  

35, 42, 77 

Base  

65, 70,  

73 79 

Base  

24, 26, 

52, 55 

 

Tabla 4. Método propuesto. 

2 A 2 B 2 C 2 D 2 F 2 H 

Se agrega de 

mesa 2E Base 64 

Se agregan 

inserciones en 

base 80 

Se agrega base 35, 

42 e inserciones 

base 36 

Se agrega Base e 

inserciones  70 y 

base 65 

Se agrega base 

79 

Se agrega Base 

73  

La tabla presenta las bases del nuevo método de trabajo, con base al gráfico Yamazumi del método actual 

se analizaron las estaciones que desaparecerían para distribuir las cargas de trabajo de las mesas deshabilitadas (2E y 

2G) y distribuir sus cargas de trabajo de manera balanceada a las otras estaciones, considerando la velocidad de la 

línea y el tiempo takt. Se pasó de 8 mesas a 6 y de 8 operarios a 6, se deshabilitaron estas mesas porque sus 

operaciones se podrían repartir en las otras mesas de trabajo de manera que no afectara el ruteo de los circuitos ya 

colocados en el tablero de la línea de producción, y también que el trabajo de operación de cada mesa fuera 

consecutivo y con el menor tiempo no sobrepasando el tiempo takt.  

Mediante el balanceo de las operaciones se procedió al acondicionamiento del área de mesa 2 para deshabilitar las 

mesas eliminadas y así repartir las operaciones de dichas mesas a las estaciones correspondientes. Implementar la 

propuesta generó costos de materiales y de mano de obra. El departamento de ingeniería y el departamento de 

finanzas decidieron llevar a cabo el proyecto debido a que la inversión del mismo era única, $26,004,  y esta se 

recuperaba en menos de un mes, y a un año la empresa tendría ganancias a su favor, producción tendría un 

incremento de eficiencia en la línea de producción  por la implementación del proyecto. 

Como resultado de las estaciones de trabajo balanceadas se obtuvieron las hojas de trabajo estandarizado del método 

propuesto Posteriormente  se trazó el nuevo gráfico Yamazumi y la comparación de los tiempos de las actividades 

de la mesa 2 del método actual y propuesto se muestra en la figura 3.El orden de las mesas es el mismo, con la 

misma secuencia, pero solo se usan seis mesas. En este Yamazumi se observa el tiempo total de las actividades para 

cada mesa, y se aprecia que el tiempo de las mesas del método propuesto son similares entre sí, es decir, cargas de 

trabajo balanceadas, por lo que el operario en cada mesa termina sus operaciones en un tiempo de 183 segundos para 

la mesa 2A, 181 segundos para la mesa 2B, 183 segundos en la mesa 2C, 181 segundos en la mesa 2D, 186 

segundos en la mesa 2F y por último 185 segundos para la mesa 2H, ninguna de las mesas sobrepasaron el tiempo 

de ciclo y se mantienen al ritmo de la línea. 
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Figura 1. Comparación de tiempos de actividades de método actual y propuesto 

Finalmente se determinó la eficiencia de los dos métodos, actual y propuesto, con la programación semanal de 

los números de partes (modelos de arnés), verificando si se incrementó de la eficiencia, lo cual era el objetivo del 

estudio. En la figura 4 se muestra el cálculo de la eficiencia. 

 

Figura 4.Cálculo de eficiencia operativa y financiera del método actual y método propuesto. 

El incremento de la eficiencia es notorio, aumenta un 3% para ambos tipos de eficiencia, obteniendo como 

resultado de un 77% a un 80% para la eficiencia operativa y de un 72% a un 75% para la eficiencia financiera. 

Conclusiones 

Se concluye que se cumplió el objetivo del proyecto, debido a que balancearon las operaciones del área de ensamble 

final y se contribuyó en la mejora de la eficiencia de la línea,  distribuyendo cargas de trabajo, eliminando dos 

estaciones de trabajo en el área de ensamble final y ganando dos operadores que fueron colocados en otras áreas de 

la empresa, con ello incrementó la eficiencia operativa de una situación actual de un 77% a un 80%, y de una 

eficiencia financiera actual de 72 % a un 75%. La propuesta de trabajo es de impacto para los operadores de la mesa 

2 de la línea, ya que sus operaciones quedaron fijas, constantes y balanceadas y la productividad de la línea fue en 

aumento semana tras semana, los operadores estaban 

conformes ya que no se tenían que estar rotando de 

operaciones como en un principio. 
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Resumen 

A nivel global la revolución digital ha generado diversas redes sociales y comunidades virtuales, que son utilizadas 

para informarse de manera continua sobre noticias de sucesos importantes, así como también para llevar a cabo 

actividades de compra y venta de servicios o productos, fomenta el diálogo entre uno o más individuos ya sea mediante el 

intercambio de información, opiniones y juegos en línea. 

En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) se ha vuelto indispensable el uso de las redes sociales, así 

como de comunidades virtuales y sistemas concentradores de información, sobre todo por la actual información, así como 

por las facilidades de intercambio, sin importar la geografía, se acortan las distancias. 
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TICS, Instituciones de Educación Superior (IES), Redes sociales, Virtual. 

 

 

Introducción 
 

A nivel mundial la revolución digital ha generado diversas redes sociales y comunidades virtuales, que son usadas 

para informarse de forma continua sobre noticias de sucesos importantes, así como también para llevar a cabo 

actividades de compra y venta de servicios o productos, así como el fomento de diálogos entre uno y más sujetos ya 

sea mediante el intercambio de opiniones, información y juegos en línea. Lo anterior ha llevado a cambios en el entorno 

de la comunicación y socialización de los individuos, sin embargo, también ha traído ventajas en cuanto a la cercanía 

que se tiene ya sea con la información y los individuos. Así mismo en la educación se han planteado cambios que 

integran estas redes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 En el caso de la educación superior, se ha vuelto indispensable el hacer uso de las redes sociales, así como de 

comunidades virtuales y sistemas concentradores de información, sobre todo por lo actual de la información, así como 

las facilidades de intercambio sin importar el sitio en el que se encuentren los sujetos, es decir no hay distancias. Así 

mismo el destacar que se deben modificar las estrategias de enseñanza, el rol de los docentes y de los estudiantes en la 

práctica educativa.  

 Además de implementar el uso de redes digitales para la enseñanza es necesario implementar plataformas para 

servicios y control de las gestiones dentro del centro educativo. En el caso de algunas universidades esta ha ido 

sistematizando procesos, así como implementando el uso de las TICS, tanto para el uso de los Docentes como de los 

Alumnos. 

El Marketing educativo engloba todas las herramientas y estrategias que utilizan las instituciones educativas para 

lograr captar la atención de sus públicos objetivo y convertirlos en sus Clientes/Alumnos. Para ello, se ocupa en 

demostrar ser la mejor opción para el propio desarrollo formativo en el caso de universidades. [1] 

 

Descripción del Método 

 

Aspectos que se pretenden mejorar con la estrategia 

Para este ejercicio lo que planteo como una estrategia para el uso de las redes sociales entre docentes, no solo tiene 

por objetivo el acercar a los profesores a estas, sino también el señalar la importancia de que se cuente con la 

infraestructura y equipamiento para llevar a cabo dicha implementación.  

Al hablar de equipamiento e infraestructura, nos referimos a diseñar una plataforma en donde se pueda ofrecer 

servicios como foros, conferencias, e incluso cursos, los cuales no solo se ofertarían a los alumnos de casa, sino también 

se establecería una propuesta de mercadotecnia, lo cual traería dos principales aspectos ventajosos; el intercambio de 

información con otras universidades, así como una mayor oferta de cursos y programas.  

 En algunas universidades se maneja la educación a distancia, hasta este momento en las asignaturas de corte 

general, y un porcentaje muy bajo de carreras a nivel licenciatura, sin embargo, organismos como la OCDE, ONU, y 

las acreditadoras dentro de los aspectos que observan a las carreras acreditadas es tener un porcentaje considerable de 

asignaturas en línea. También mediante el uso de estos medios se regula el trabajo del Docente y quedan las evidencias 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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En el caso de la industria, han bajado sus gastos de operación y simplificado actividades mediante el uso de las 

redes; así mismo en la educación, mediante el uso de las redes, plataformas o comunidades virtuales, se puede llevar 

a cabo una Propuesta de Marketing.  

 Las universidades son las encargadas de la formación de los profesionales del mañana, y como se ha mencionado 

en un principio el uso de las redes ha ido evolucionando, así como la aplicación de estas.  

 Por lo que formar a los estudiantes con apoyo de las nuevas tecnologías digitales, les permitirá mantenerse a la 

vanguardia, así mismo utilizar estas tecnologías para la actualización de la planta docente. 

 

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

Ya se mencionó la necesidad de la implementación del uso de las redes en el proceso de enseñanza; de igual manera 

se está introduciendo al estudiante al manejo de estas para su implementación e inserción en la vida laboral.  

Y es preciso mencionar que, en México por cuestiones de seguridad, se han implementado estrategias que nos 

funcionan de alertas, como sistemas de información, e inclusive prepararnos desde casa haciendo uso de las redes 

sociales, así mismo ya es posible realizar foros de discusión, cursos y la realización de proyectos o trabajos en los que 

intervengan uno o más sujetos, sin la necesidad de desplazarse a otro sitio.  

Existe aún el estigma sobre el uso de las redes sociales por cuestiones de seguridad, sin embargo, el correcto diseño 

e implementación, así como la actualización puede despertar tanto en docentes como alumnos una necesidad por el 

uso de estas, obviamente un uso adecuado y sobre todo vigilado.  

“Las buenas prácticas, o las prácticas más eficaces y productivas, no sólo serán las más visitadas, sino las que alcancen 

mayores niveles de interactividad y bidireccional”. [2] 

  

Propuestas 

• Ofertar contenidos atractivos para ayudar a los Estudiantes a tomar la mejor decisión posible, por lo que se 

debe invertir en una Web: visual, práctica, adaptable (móvil y funcional) mostrando una imagen cuidada y 

profesional. 

• Disponer de una Web en distintos idiomas para una mayor visibilidad online. 

• Segmentación que distinga el público objetivo definiendo una serie de características específicas. 

• Implementar contenidos diferenciados y capaces de atraer al público objetivo. 

• Contar con un método de respuesta rápido para poner los mecanismos de corrección e identificar críticas y 

quejas. 
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Resumen— Las estrategias de enseñanza son procedimientos que los docentes utilizamos en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, son medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica. Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes 

velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque presente las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, 

la misma edad o se encuentre estudiando el mismo tema. Las Inteligencias Múltiples se presentan como una alternativa 

viable y eficaz para el desarrollo de las capacidades no solamente cognitivas, sino también motrices y emocionales del ser 

humano. Podría entonces decirse que esto es muy necesario para el procesamiento de la información y el descubrimiento 

de diferentes habilidades que pueda desarrollar una persona, las cuales van a constituir diferentes maneras de percibir e 

interpretar la realidad, así como la manifestación de diferentes estilos de aprendizaje que se combinan en las personas. 

 

Palabras clave— inteligencias múltiples, enseñanza, aprendizaje, proceso, estrategias. 

 

 

Introducción 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos que los docentes utilizamos en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, son medios o recursos para prestar la ayuda 

pedagógica. 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes 

velocidades e incluso con mayor o menor eficacia, aunque presente las mismas motivaciones, el mismo nivel de 

instrucción, la misma edad o se encuentre estudiando el mismo tema. Las Inteligencias Múltiples se presentan como 

una alternativa viable y eficaz para el desarrollo de las capacidades no solamente cognitivas, sino también motrices 

y emocionales del ser humano. Podría entonces decirse que esto es muy necesario para el procesamiento de la 

información y el descubrimiento de diferentes habilidades que pueda desarrollar una persona, las cuales van a 

constituir diferentes maneras de percibir e interpretar la realidad, así como la manifestación de diferentes estilos de 

aprendizaje que se combinan en las personas. 

Creemos que al aplicar la teoría de inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

nos propone a los docentes una amplia gama de posibilidades para utilizarlas en nuestras clases, involucrando 

estrategias como: el aprendizaje cooperativo, actividades artísticas, la música, juegos de roles, la reflexión interior y 

otros.  

Desde los primeros estudios de psicología y en la actualidad, se pretende conocer y explicar la estructura de la 

inteligencia, se han diseñado pruebas que miden el factor o los factores que la componen, de ahí que han surgido una 

serie de investigaciones y propuestas con relevantes implicaciones en el campo de la educación. 

Una de las primeras investigaciones fue la de Sternberg, quien considera a la inteligencia como el resultado 

combinado de habilidades de procesamiento, experiencias adquiridas a partir de las tareas realizadas y de influencias 

ambientales y culturales. Posteriormente Gardner (1993) con su Teoría de las Inteligencias Múltiples, en las que 

establece ocho dominios distintos de habilidad, cada uno definido por operaciones de procesamientos específicos y 

que representan una inteligencia diversa en el ser humano. 
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Esquema 1. Diferentes tipos de Inteligencia planteadas por Gardner 

 

La inteligencia lingüística  hace referencia a cómo el individuo tiene la capacidad y habilidad de usar adecuadamente 

las palabras, ya sea de forma oral o de manera escrita. 

La inteligencia lógico matemática es aquella en donde el individuo posee la capacidad para usar los números, tanto 

con efectividad como con racionalidad. 

La inteligencia corporal-kinestésica es la capacidad que presentan los seres humanos de realizar movimientos físicos 

tales como la danza, el teatro, los aeróbicos, atletismo, es trabajar todo el conjunto del cuerpo tanto juntas como 

separadas. 

La inteligencia visual-espacial es una de las habilidades que usualmente se evidencian en los arquitectos a la hora de 

realizar sus creaciones, siendo capaz de ubicarse en un espacio aún no existente. 

La inteligencia musical es la capacidad que tiene un individuo de percibir todo lo relacionado con los sonidos, es 

capaz de expresarse a través de ellos. 

La inteligencia interpersonal se define como la capacidad de formar fácilmente relaciones u acercamientos con otras 

personas. 

La inteligencia intrapersonal, define la capacidad de conocerse a uno mismo; entender, explicar y discriminar los 

propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. 

La inteligencia naturalista, es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del ambiente, tanto urbano 

como rural (objetos, animales y plantas) son observadores y describen la realidad que los rodea. 

 

Más tarde Gardner (2011) propone tres usos distintos del término inteligencia: como una propiedad de todos los 

seres humanos (todos poseemos estas ocho o nueve inteligencias); una dimensión en la que todos los seres humanos 

difieren (no existen dos personas que posean exactamente el mismo perfil de inteligencia); y finalmente la manera 

en que cada individuo hace uso de ellas en función a sus objetivos personales.  

Se han realizado investigaciones que han demostrado que no existe una sola inteligencia, oponiéndose a lo que se 

afirmaba tradicionalmente e intentan superar la concepción de la psicología que consideraba al coeficiente 
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intelectual (CI) como el único parámetro de medición de la capacidad intelectual de una persona. Es así como surge 

la teoría elaborada por Howard Gardner que plantea que el ser humano es inteligente de diferentes maneras; es decir 

cada uno de nosotros tiene diferentes formas de ser inteligente y las desarrolla en mayor o menor grado de acuerdo 

al medio en donde se desenvuelve.  

Podemos decir que este modelo de funcionamiento cognitivo implica que un mismo sujeto podría presentar 

diferentes niveles y rendimientos en diversas áreas y que una persona podría ser muy habilidosa en un campo en 

concreto si este se potencia y entrena. En la actualidad, esta perspectiva de procesamientos múltiples, se considera 

como un modelo pedagógico sostenible innovador de las nuevas corrientes de la psicología de la educación. La 

teoría de las Inteligencias Múltiples continua más vigente que nunca y muchos especialistas siguen la línea de 

investigación de su creador, logrando así que poco a poco ese concepto unitario restringido sobre la inteligencia 

vaya quedando atrás y se entienda la eficacia de las inteligencias múltiples.  

Con esta teoría de Gardner puede decirse que ser una persona “inteligente”  significa tener una gran capacidad 

memorística, tener un amplio conocimiento, pero también puede referirse a la capacidad de conseguir convencer a 

los demás, saber estar, expresar de forma adecuada sus ideas ya sea con las palabras o con cualquier otro medio de 

índole artístico, controlar su ira, o saber localizar lo que se quiere, es decir, significa saber solucionar distintos 

problemas en distintos ámbitos  (Fonseca Mora (2007: 374). 

Consideramos que en nuestro quehacer docente esta nueva definición de la inteligencia es una útil herramienta 

para apreciar la diversidad cognitiva de nuestros alumnos obteniendo el máximo partido a sus habilidades 

brindándoles así autoestima y confianza en cada una de sus capacidades. 

Debido a que nuestra sociedad está en cambio constante se requiere de la transformación del conocimiento, la 

necesidad de transformar los modelos y esquemas de pensamiento, al respecto Lanz (1999) señala que, para obtener 

esto es necesario formar estudiantes con un conjunto de competencias básicas, tales como: capacidad de opinar, 

participación activa y cooperativa, capacidad para criticar y crear, y la de producir intelectualmente, entre otras. 

Para alcanzar estas competencias es necesario la intervención del docente, que con una función integradora y el 

uso de herramientas de comunicación podrá conseguir en sus alumnos la organización, la socialización del ser y el 

compromiso con el otro de manera constructiva. Para que esto sea posible, Ibáñez (1999) señala que el docente debe 

conocer los fundamentos, las condiciones y técnicas de su profesión, esto con la finalidad de hacer más eficaz su 

colaboración en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, Alanis (2001) añade que el docente debe ser un profesional 

de la educación que sea paralelamente creativo, responsable, gestor de proyectos y programas de innovación 

educativa, y que sea especialista en el quehacer educativo. 

Es importante mencionar que la teoría de las Inteligencias Múltiples hace posible la aplicación de estrategias 

motivantes, novedosas, integradoras y creativas para que los estudiantes edifiquen amplios esquemas de 

conocimiento permitiéndoles alcanzar una visión de la realidad que supere los límites de un saber cotidiano, y los 

acerque más al conocimiento y al potencial creativo que poseen desarrollando y activando otras inteligencias.  Esto 

aceleraría la capacidad cognitiva que un estudiante debe poseer para resolver problemas, tomar decisiones, mejorar 

formas de conductas, aumentar la estima, desarrollar habilidades y destrezas, además de tener una mayor 

interrelación con las personas que le rodean y consigo mismo. 

En lo que se refiere al plano educativo, Gardner diseña una escuela centrada en el individuo, comprometida con 

el intelecto óptimo y el desarrollo del perfil cognitivo de cada estudiante. El autor señala dos hipótesis: Por un lado, 

todo el mundo tiene las mismas capacidades e intereses y no todos aprenden de la misma manera y por el otro lado, 

nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que aprender. 

Es importante mencionar que, al aplicar la Teoría de las Inteligencias Múltiples a la educación, los principales 

responsables serán los docentes que estén dispuestos a intervenir en este proceso. El planteamiento de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples implica tener un educador especialista evaluador, gestor estudiante currículo y gestor escuela 

comunidad; esto con la finalidad de comprender las diferentes habilidades e intereses de los estudiantes, con la 

finalidad de equilibrar los diferentes perfiles con los contenidos curriculares, así como equiparar a los estudiantes 

con todas las oportunidades de aprendizaje existentes en toda la comunidad. 

 

 

 

 

Metodología  

 

Las técnicas utilizadas por el docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje deben ser aquellas que 

permitan al estudiante ser el creador de su propio conocimiento porque son los conocimientos significativos los que 

se aplican en la vida. Es decir, el docente tiene como reto desarrollar estrategias metodológicas que ayuden a los 
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estudiantes con diferentes formas de aprendizaje para llevar a cabo las tareas asignadas y alcanzar las metas 

propuestas. 

Otro de los retos con los que se enfrenta el docente es la apertura a nuevas maneras de enseñar, optimizando los 

procesos y asumiendo el compromiso de participar a través del quehacer educativo en los cambios y retos que 

supone la formación de un ser humano integral. Lo ideal sería aplicar métodos innovadores y utilizar materiales 

novedosos para que el aprendizaje deje de ser rutinario bloqueando la creatividad, sin olvidar que el mismo alumno 

puede contribuir a esto, ya que podemos estimularlo a trabajar con materiales que le llamen la atención o se sienta 

cómodo al utilizarlos, de esta manera dejara de sentirse ignorado, restringido y estancado en su conocimiento. 

 

Podemos decir que el aplicar en nuestro salón de clases la teoría de las inteligencias múltiples, y al permitirles a 

nuestros alumnos ser ellos mismos ayudamos a descubrir que inteligencia o inteligencias predominan en ellos, 

siendo esto de gran ayuda y soporte para nuestros alumnos, ya que los hará sentirse más seguros y más 

independientes, provocando en ellos la creatividad para diseñar sus propios materiales, sus propias estrategias. 

Instrumentos 

Para la organización y análisis de la información obtenida se establecieron códigos, en la primera de las categorías 

surgieron de la identificación de cuestionamientos en cuanto a los fundamentos de la teoría de las Inteligencias 

Múltiples. Esta categoría suscitó los siguientes códigos: el enfoque al que pertenece, en que consiste esta teoría, el rol 

del maestro en esta teoría, el rol del alumno en esta teoría y el rol de los materiales bajo esta teoría. 

Por otra parte, en la categoría que se refiere a las estrategias utilizadas por los docentes para enseñar la lengua meta 

establecimos los siguientes códigos: por un lado, las estrategias usadas por los docentes, y por el otro, las actividades 

y técnicas usadas por los mismos para la enseñanza de una lengua meta. 

Para dicho estudio consideramos pertinente utilizar diferentes instrumentos, tales como: el cuestionario, diarios, 

video grabaciones, cuestionarios, observaciones estructuradas y fichas pedagógicas. 

En el cuestionario diseñado el tipo de preguntas utilizadas fueron estructuradas, ya que el formato diseñado 

presenta un grupo de alternativas de respuesta ya preestablecidas; para ser más específica, el tipo de preguntas 

fueron de tipo dicotómico, cuyos reactivos brindan solamente dos alternativas de respuesta, que en este caso era sí o 

no. (Murillo, 2004). 

El cuestionario diseñado se compone de 57 reactivos con respuestas cerradas de tipo policotómico  y  de escala. 

Se dieron a través de una escala preestablecida, en este caso utilizando adverbios de frecuencia como: siempre, con 

frecuencia, algunas veces, rara vez, casi nunca y nunca. El objetivo de este cuestionario fue descubrir las estrategias 

utilizadas y no utilizadas por los docentes para enseñar la lengua meta, además de saber con qué frecuencia las 

utilizan. Las estrategias mencionadas en el cuestionario se enfocaron y basaron en los ocho diferentes tipos de 

inteligencias múltiples que existen de acuerdo a la teoría establecida por Howard Gardner, las cuales son: 

inteligencia lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, kinestésica-corporal, musical, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista. 
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TRIANGULACION DE LA INFORMNACION 

 

 

 

 

Esquema No. 2. Triangulación de la información 

 

 

 

Para la organización y análisis de la información obtenida se establecieron códigos, en la primera de las 

categorías surgieron de la identificación de cuestionamientos en cuanto a los fundamentos de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples. Esta categoría suscitó los siguientes códigos: el enfoque al que pertenece, en que consiste 

esta teoría, el rol del maestro en esta teoría, el rol del alumno en esta teoría y el rol de los materiales bajo esta teoría. 

Por otra parte, en la categoría que se refiere a las estrategias utilizadas por los docentes para enseñar la lengua 

meta establecimos los siguientes códigos: por un lado, las estrategias usadas por los docentes, y por el otro, las 

actividades y técnicas usadas por los mismos para la enseñanza de una lengua meta. 

 

Resultados obtenidos  

Con los resultados obtenidos después de aplicar un cuestionario a diferentes docentes, podemos darnos cuenta 

que la mayoría de los docentes informantes sí utiliza estrategias para desarrollar la inteligencia lingüística, esto 

podría deberse a que al aprender una lengua las estrategias que los docentes utilizamos más de una manera 

consciente o inconsciente son estrategias que nos ayuden a desarrollar o a reforzar el aspecto lingüístico cabe 

mencionar que a pesar de usarlas en su salón de clases, existen estrategias que son utilizadas con muy poca 

frecuencia, tales como: pedir a los alumnos que escriban un diario, solicitar presentaciones orales, y el uso de 

historias o fábulas. Nos cuestionamos si esto se debe a que dichas actividades no vienen marcadas en el libro de 

texto, y el uso de libro de texto se ha vuelto como mencionó uno de los docentes durante una plática informal: “la 

herramienta más usada”; o bien se debe a que los docentes no las usan debido a falta de tiempo o simplemente 

porque no les agrada.  

Otro de los resultados que emergieron de los docentes informantes es que estos sí utilizan estrategias para 

desarrollar la Inteligencia Lógico-Matemática, como por ejemplo el motivar a los alumnos a que sustentes las 

soluciones de un problema, lo cual de acuerdo a Díaz Barriga (2002) se enlaza con los fundamentos del 

constructivismo, el cual como ya fue mencionado antes la teoría de las Inteligencias Múltiples, otra de las estrategias 

utilizadas por los docentes es el uso del método deductivo e inductivo.. Por otro lado, tenemos a las estrategias que 

son utilizadas con muy poca frecuencia, tales como: pedir que el estudiante cree y/o identifique categorías, la mitad 

de los informantes lo hace y la otra no. Algunas de las estrategias que los informantes reportaron usar rara vez son 

las de sopa de letras y utilizar palabras en desorden.  

Por otro lado, fue posible darnos cuenta que la mayoría de los docentes informantes sí utiliza estrategias para 

desarrollar la Inteligencia Visual-espacial. Esto me lleva a pensar si el uso de visuales se da solamente en la 

enseñanza de lenguas o podría ser usado o promovido en la enseñanza de cualquier disciplina.  

Fundamentos teóricos del 
enfoque de las inteligencias 
múltiples 

Práctica docente en la 
implementación del paquete 
pedagógico diseñado y adaptado 
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En lo que se refiere al uso de estrategias para desarrollar la Inteligencia Kinestésica-Corporal, los docentes 

informantes revelaron que sí hacen uso de ellas, sin embargo, cabe mencionar que, a pesar de usarlas en su salón de 

clases, existen estrategias que son utilizadas con muy poca frecuencia, tales como: hacer uso de actividades táctiles 

(juego con plastilinas, con los ojos cerrados tocar objetos diferentes, frutas, etc.), incitar a ejercicios de relajación. 

En lo que se refiere a las estrategias para desarrollar la inteligencia musical podemos darnos cuenta que la 

mayoría de los docentes informantes sí utiliza estrategias para desarrollar la Inteligencia Musical, tales como hacer 

uso de la grabadora para escuchar música o incitar a los alumnos a cantar. 

Además, podemos darnos cuenta que la mayoría de los docentes informantes sí utiliza estrategias para desarrollar 

la inteligencia interpersonal, tales como: solicitar a los alumnos que intercambien ideas, tratando siempre de 

promover el trabajo colaborativo. 

También podemos darnos cuenta que la mayoría de los docentes informantes sí utilizan estrategias para 

desarrollar la inteligencia intrapersonal, cabe mencionar que la mayoría de los docentes utilizan estas estrategias con 

una frecuencia mayor en comparación con las estrategias antes mencionadas.  

Por otro lado, con los resultados obtenidos, podemos darnos cuenta que la mayoría de los docentes informantes 

no utiliza estrategias para desarrollar la inteligencia naturalista. Cabe mencionar que los docentes que utilizan estas 

estrategias lo hacen rara vez y muy pocos con frecuencia. Nos preguntamos si los docentes no la utilizan debido a 

que consideran que el tiempo de clases no es suficiente, o bien porque han notado que a algunos alumnos lejos de 

relajarlos, no disfrutan de esta actividad, o porque no decirlo, tal vez son los mismos docentes los que no disfrutan 

de este tipo de actividades. 

 

 

 

Conclusión 

Consideramos que el docente debe tener una gran capacidad de adaptación para involucrarse con los cambios que 

impone la educación día a día. Además, debe ser capaz de concebir a cada estudiante como un ser humano que, en 

su individualidad, posee su propio ritmo de aprendizaje. 

Es importante mencionar que el docente no solamente transmite conocimientos, sino que es parte fundamental 

para que el estudiante desarrolle su propia personalidad a nivel cognitivo y emocional, entendiendo y aceptando las 

diferencias en el aprendizaje. 

Una de las funciones del docente es aplicar mecanismos para despertar en el estudiante la necesidad de aprender 

y el interés suficiente para desarrollar sus habilidades de forma que sea capaz, por sí mismo, de solucionar los 

problemas que se le presenten y pueda llegar a la autorrealización. El docente además debe aprender a valorar a sus 

alumnos, señalar sus cualidades y aumentar sus destrezas. El docente es capaz de estimular al estudiante para que 

reconozca sus fortalezas y acepte sus diferencias; de modo que, desde su situación concreta, se valore y valore a los 

demás, fomentando la solidaridad y el respeto a través de la interacción con sus compañeros. El aula es el espacio 

ideal para ayudar al estudiante a generar confianza en sí mismo y en sus capacidades.  
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Percepción e impresiones de los estudiantes rezagados de la licenciatura 

en Administración de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativos de la UJAT, respecto de los servicios ofertados por la 

Universidad y la Educación a Distancia 
 

M. A. Hugo Trinidad López Acosta1, Dr. Jorge Rebollo Meza2,  

Dr. José Luis Meneses Hernández3, y M.A. María del Carmen Navarrete Torres4.  

 

Resumen— El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo era identificar las principales 

causas que inciden en una baja eficiencia terminal, reprobación, rezago e insatisfacción estudiantil en la licenciatura en 

Administración de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas de la UJAT. Los datos recabados para el 

proyecto aportaron información sobre la situación socio-económica de los estudiantes, técnicas de estudio, ambientes de 

aprendizaje, modelo flexible y percepción de los estudiantes sobre sus profesores. En esta parte se expone la percepción que 

los estudiantes tienen sobre los servicios ofertados por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Servicios Escolares, 

Bibliotecas, entre otros), la Educación a Distancia y el impacto que ésta tiene para su aprendizaje.  

 

Palabras clave— Satisfacción Escolar, Rezago Escolar, Educación a Distancia    
 

Introducción 

México es un país que durante las últimas décadas ha pasado de un estado de modernidad a un estado de 

desarrollo, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se cambió el sistema proteccionista que existía a uno de 

libre comercio. Se logró el acuerdo trilateral con Estados Unidos de América y Canadá, mejor conocido como el 

Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) o NAFTA (por sus siglas en inglés). A inicios del sexenio de 

Enrique Peña Nieto se generaron reformas estructurales para seguir impulsando la economía y el nivel de desarrollo 

de nuestro país. El TLC ha permitido a México llegar a estar dentro de las economías más importantes del mundo y 

las reformas en sectores clave (Telecomunicaciones, Energética y Educativa) establecer las bases para competir de 

igual a igual en los mercados globales, logrando que la macroeconomía muestre indicadores que nos hacen altamente 

competitivos. Sin embargo, estos beneficios también han traído consigo desigualdades, ensanchando brechas entre 

los que más tienen y los que menos se han visto favorecidos. Y eso es precisamente en lo que se ha fallado, no se ha 

logrado un progreso compartido: amplios núcleos de la población se mantienen en la franja de la pobreza y la 

marginación. La violencia ha crecido en diversas entidades y regiones, surgiendo de este contexto una pregunta 

cardinal: ¿La violencia es producto de la modernidad y del desarrollo, o ha sido la causa?  

 

Desde el punto de vista educativo las universidades públicas e instituciones de educación superior tienen el 

compromiso y responsabilidad de disminuir esas brechas y generar propuestas que permitan lograr la equidad y 

donde la población contribuya al desarrollo del país y a su vez al desarrollo personal y el de su entorno. Una manera 

de lograrlo es llevar la educación superior hacia los lugares donde más se requiere. El acceso a la educación de 

poblaciones distantes sugiere el uso de las TIC’s siendo la Educación a Distancia uno de los medios más idóneos 

para alcanzar este propósito. El escenario actual de violencia ha generado que el uso de la educación a distancia, más 

que una innovación educativa se vuelva una necesidad para que mayor sea el número de mexicanos que acceda a una 

licenciatura o posgrado, permitiéndoles mejorar sus competencias profesionales, el autoempleo, sean emprendedores 

y generen oportunidades de empleo en sus propias localidades. Esto es lo que busca la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco con su Sistema de Educación a Distancia (SEaD), llevar educación de calidad a las áreas suburbanas de 

la ciudad de Villahermosa y a las zonas más alejadas del estado de Tabasco.  
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Ejes del Modelo Educativo de la UJAT: Formación Integral del Estudiante, Centrado en el Aprendizaje y 

Currículum Flexible 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) con base en su modelo educativo (2006, UJAT) se ha 

enfocado en proporcionar al estudiante servicios de manera eficiente que fortalezcan su pleno desarrollo y formación 

sobre bases firmes y valores humanos. La UJAT ha invertido en Bibliotecas con acervos actualizados, en Centros de 

Cómputo con modernos equipos e infraestructura, cuenta con un Centro de Enseñanza de Idiomas, ha impulsado el 

Sistema de Educación a Distancia, además de Talleres deportivos y artísticos, todo con la intención de formar a un 

mismo tiempo, a la persona y al profesional. Asimismo, estos cumplen la función de otorgar al estudiante 

herramientas de apoyo para el buen hacer de sus estudios. Adicionalmente, existen diversas becas para que el alumno 

de escasos recursos pueda continuar estudiando, las cuales pueden ser por desempeño, para impresión de tesis, entre 

otras. 

 

Desarrollo de la investigación 

Con el fin contribuir a elevar los indicadores de calidad, particularmente la Eficiencia Terminal, la Satisfacción 

Escolar y la Titulación de la Licenciatura en Administración de la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), se trabajó en un proyecto de 

investigación de donde se retoman datos que permiten comprender de mejor manera el comportamiento de estos 

indicadores. Cabe recalcar que la hipótesis sobre la cual se planteó la investigación es que una Eficiencia Terminal 

(ET) baja no es consecuencia de la gestión o formación educativa de la institución, ni privativo de esta universidad, 

sino que en ella inciden varios factores, desde dificultades económicas hasta los contextos culturales, pasando por 

problemas sociales, y obviamente académicos.   

 

La investigación se desarrolló en tres etapas. La primera etapa consideró un seguimiento de la matrícula escolar 

de la licenciatura por cohortes generacionales, analizándose éstas estadísticamente lo que permitió estimar tendencias 

y modelar el comportamiento del Programa Educativo (PE) a partir de su cambio a Plan Flexible (2004). Cabe 

destacar que el reglamento escolar de la universidad contempla un mínimo 3.5 años y un máximo de 7 años para 

egresar. Y establece el egreso eficiente hasta los 5 años o 10 ciclos semestrales, después de este tiempo, al indicador 

lo denomina tasa de egreso.  

 

En la segunda etapa, se trabajó con las cohortes abiertas, la que estaba por cumplir 5 años para considerarse 

egreso eficiente y las que habían superado este periodo y se presentaban como rezagados. A estos alumnos se les 

aplicó un cuestionario con el objetivo de que este aportara más datos, para llevar a cabo un análisis cualitativo, que 

revelara información que el análisis cuantitativo no proveyó.  El instrumento se dividió en cuatro dimensiones:  

• Datos Generales. Aquí la intención es conocer los antecedentes socioeconómicos del estudiante, pero 

también su trayectoria escolar en el bachillerato y la congruencia entre la licenciatura que cursa, y lo 

cursado en el nivel medio superior. 

• Circunstancia Académica. El objeto de esta dimensión es establecer un patrón en la trayectoria del 

alumno durante el periodo de sus estudios, comportamiento académico y los factores externos que hayan 

influido para encontrarse en rezago. 

• Docencia y Dedicación al Estudio. Se toma los factores de docencia y dedicación a los estudios en una 

sola dimensión. La finalidad es que el estudiante sea autocrítico sobre su situación de rezago, la 

reprobación y su escaso rendimiento escolar. 

• Servicios de Apoyo. Esta cuarta dimensión contempla un análisis para el estudiante y a su vez una 

evaluación de parte de éste a los servicios proporcionados por la institución, para conocer la frecuencia 

de uso de los servicios académicos y extraacadémicos que ofrece, además de que pueda exteriorizar el 

grado de satisfacción que tiene con ellos y sugerir mejoras a los servicios proporcionados.  

 

En la tercera etapa del proyecto se llevó a cabo un “Focus Group” (grupo focal) con los alumnos rezagados que 

estaban en el séptimo año de su licenciatura, que habían estado en convenios por reprobación y con los que 

simplemente reiniciaron su carrera universitaria con otra matricula al no finalizar en los 7 años reglamentarios. El 

grupo focal se desarrolló en tres grupos de 12 alumnos (20 hombres y 16 mujeres), dirigiendo las preguntas hacia 

cada uno de los integrantes y animándoles a su participación.  Las opiniones de los asistentes giraron en torno a las 

preguntas previamente redactados para conocer el sentir de los alumnos y enlazar la parte cuantitativa del 

cuestionario con la parte cualitativa. 

Resultados 
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En este artículo se contemplan los resultados del Focus Group en lo que a Servicios de Apoyo se refiere, no se 

consideran los Servicios Escolares o Materiales a proporcionar al estudiante, ya que se piensa que estos forman parte 

del mínimo de servicios que cualquier Institución de Educación Superior de calidad debe contar. Es importante 

precisar que después de la primera intervención de cada integrante, las preguntas giraron en torno a los comentarios, 

opiniones, percepciones e incluso propuestas de los participantes, siempre enfocadas a las causas de su rezago y que 

evitaron lograr un egreso eficiente. Dentro de las causas que ellos indican influyeron en su poco rendimiento escolar, 

los que mayor frecuencia obtuvieron fueron los horarios de clases, falta de recursos económicos y por cuestiones 

laborales. 

 

Una de las dimensiones que se tomó en cuenta para el desarrollo de la investigación fue los servicios de apoyo 

que oferta la universidad, como son las bibliotecas, centros de cómputo, entre otros, con la finalidad de determinar el 

nivel de satisfacción que tienen los estudiantes rezagados respecto a éstos y qué tanto han influido para que no hayan 

terminado su carrera de manera eficiente. 

 

A pregunta expresa sobre qué tan útil han sido los servicios ofertados por la universidad en su mayoría 

expresaron que les han sido útiles (figura 1). Cabe mencionar que son los talleres deportivos y de artes los que menos 

utilidad les confieren, y en especial porque consideran que les limitan el tiempo y la adecuación de horarios, en 

especial para los que trabajan. 

 

 
 

Figura 1. Utilidad de los servicios ofertados según estudiantes rezagados 

 

Sobre la búsqueda de información para tareas, trabajos y exámenes (figura 2), en su mayoría los estudiantes 

consideraron que lo consultan por internet, y que de los medios que proporciona la universidad para este aspecto, en 

específico las bibliotecas, es poco el empleo que le dan. La causa principal al que lo atribuyen es que en línea es más 

fácil encontrar la información. En el caso de los centros de cómputo la situación es que hay varias páginas web para 

búsqueda de tareas restringidas por lo que prefieren realizar la búsqueda en una red externa a la universidad. 

 

Otro tema que se abordó fue el del Sistema de Educación a Distancia (SEaD) y su experiencia en relación a las 

asignaturas que cursaron mediante este medio, cuánto les aportó, qué tanto les ayudo para poder llevar materias y a 

su vez trabajar o cursar más materias en un horario cómodo. A pregunta directa en su mayoría opinaron que prefieren 

cursar las materias de manera presencial que a distancia. Consideran que es mayor el aprovechamiento de manera 

presencial que a distancia (figura 3).  

 

Indican que como herramienta la Educación a Distancia es una buena medida, sin embargo, se tienen que romper 

ciertos paradigmas para que la utilidad sea mayor para el estudiante. Entre lo que comentaron, estuvo que el carácter 
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del profesor de facilitador no es el mismo de manera presencial que a distancia, ya que se pierde compromiso tanto 

del alumno como del profesor. Otro es que el alumno tiene que ser obligado a realizar las tareas educativas mediante 

la presión de un profesor, mientras que esta presión en línea no la sienten. 

 

 
 

Figura 2. Utilización de bibliotecas y centros de cómputo para búsqueda de información 

 

Se les preguntó sobre la posibilidad de llevar más materias en el sistema a distancia, para evitar problemas en sus 

trabajos por sus salidas a la universidad, la inseguridad y los traslados en horarios poco seguros. Los que llevaron 

asignaturas en este modelo aseguraron que se les complicaba más el aprendizaje de esta manera; otros mencionaron 

que en sus hogares no contaban con internet o computadoras y otros más que en sus comunidades no llegaba el 

internet.  

 

 
Figura 3. Según los alumnos rezagados es mayor el aprovechamiento en modo presencial que a distancia 

 

En ese mismo sentido se les preguntó por su impresión del SEaD (figura 4) y si su experiencia en las asignaturas 

que han llevado mediante este sistema ha sido positivo. En su mayoría consideraron que su experiencia ha sido 

0

5

10

15

20

25

30

Muy poco Poco Generalmente Siempre

Búsqueda de información

Bibliotecas Centro de Cómputo

0

5

10

15

20

25

30

A Distancia Presencial

Mayor Aprovechamiento

Aplicación del Saber: 
Casos y Experiencias, Vol. 4 © Academia Journals 2018

Villahermosa, Tabasco, México 
14 al 16 de marzo, 2018

ISBN: 978-1-939982-35-3 1129



positiva, sin embargo, consideran que en general la presencia de un profesor siempre es mejor para resolver las dudas 

y clarificar inquietudes. 

 

 
Figura 3. Impresión de estudiantes rezagados respecto el SEaD  

 

 

Cabe mencionar que son nueve las asignaturas que forman parte del tronco común y que se pueden llevar a 

distancia: Herramientas de Computación, Pensamiento Matemático, Lectura y Redacción, Derechos Humanos, 

Lengua Extranjera, Cultura Ambiental, Metodología, Filosofía, y Ética. Además, se ofertan las licenciaturas a 

distancia en Agua, Administración, Contaduría Pública, Derecho, y el Curso Complementario en Enfermería.  

   

Comentarios Finales 

 

La División Académica de Ciencias Económico Administrativas oferta las licenciaturas en Administración, 

Contaduría Pública, Economía y Mercadotecnia con una matrícula sólo de licenciatura, superior a los 4500 alumnos 

hasta el año 2015, de ese total más del 35 por ciento cursan la carrera en Administración. Además de la DACEA en 

el Campus de los Ríos en Tenosique, y en los Centros a Distancia de los municipios de Jalapa y Jonuta, Tabasco; 

también se oferta esta licenciatura, que en conjunto representa menos del 20 por ciento de los alumnos que cursan la 

carrera en la DACEA. Esto es importante para contextualizar el nivel de centralización de educación superior que se 

da no solo en la UJAT sino también en el Estado, situación que hace que los jóvenes salgan de sus comunidades y 

migren a la capital. La universidad ha apostado por llevar la educación superior a las áreas lejanas del estado 

abriendo Campus, Centros de Educación a Distancia y aumentando el número de asignaturas en esa modalidad, sin 

embargo, hasta el momento es poca la demanda de estos servicios.  

 

Cabe destacar que si bien vivimos en una Sociedad del Conocimiento y casi el 99 por ciento de la matricula se les 

clasifica como “Millennials” la verdad es que es poca aún la visualización de la educación a distancia en la mente de 

los padres de familias y de los propios alumnos. Y la verdad, como comenta Palacios-Jiménez (2005) “la educación a 

distancia es considerada una modalidad alternativa a la presencial, en la cual el alumno se ve liberado de horarios y 

lugares a los que debe acudir”. No obstante, es más que eso, es la oportunidad para que un mayor número de 

personas puedan alcanzar una mejor calidad de vida, a que desarrollen mayores competencias para el logro de 

mejores oportunidades de empleo, esto es lo que otorga la Educación a Distancia, la posibilidad de llevar educación 

superior a los lugares mas remotos y a las personas que por cuestiones de trabajo u otras cuestiones no pueden asistir 

regularmente a clases de manera presencial. 

 

Molina y Molina (2002) indican que el acto educativo por su complejidad y multi-determinación, puede ser 

abordado en diferentes momentos desde perspectivas humanas, sociales, antropológicas y hasta económicas, desde el 

punto de vista pedagógico; el modelo para diseño instruccional que proponemos se fundamenta, básicamente, en la 
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teoría cognitiva, base de la concepción constructivista del aprendizaje escolar, misma que por sus características se 

considera idónea para modelos pedagógicos no tradicionales. 

 

Para Pastor Angulo (2005) la incorporación de nuevas tecnologías en los centros educativos, debe examinarse 

considerando a los sujetos que van a utilizarlo, y los contextos de trabajo donde habrán de operar desde un enfoque 

pedagógico. En si las herramientas como la educación a distancia no tienen sentido si no mejoran al individuo y no 

impactan en su desarrollo de manera positiva.  

 

En general como toda herramienta, o servicio adicional que se contemple como mejora para el buen aprendizaje 

del individuo la educación a distancia, bibliotecas virtuales y demás innovaciones son bienvenidas, pero sin perder la 

perspectiva a quien o quienes va dirigidas, y eso contempla tanto a alumnos como a profesores. Y es que, en un 

mundo tan competitivo, donde las oportunidades escasean, las innovaciones deben ir a la par de una planeación y 

regulación que no frustre el desarrollo de la educación. 
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Resumen— La técnica del electrohilado involucra una gran cantidad de parámetros de diferente naturaleza que influyen 

en los resultados del proceso, teniendo como finalidad producir fibras a nivel sub-micrométrico, brindando propiedades 

que pueden imitar la estructura de la matriz extracelular. La polivinilpirrolidona (PVP) ha sido utilizada en aplicaciones 

médicas anteriormente. El acetato de celulosa (AC) ha demostrado poder inmovilizar biomoléculas y confiere mejoras 

estructurales a la PVP. El presente trabajo se enfocó en obtener membranas basadas en una mezcla de PVP/AC empleando 

el método de electrohilado. La caracterización de las membranas por FTIR indicó la presencia de los biopolímeros sin 

modificaciones. Los análisis térmicos mostraron estabilidad de las membranas por encima de los 350ºC. La morfología por 

SEM mostró fibras uniformes con diámetro de 1.24±.25μm y ausencia de cuentas. Las propiedades obtenidas les confieren 

un potencial uso en aplicaciones biomédicas particularmente en recubrimientos epidérmicos y liberación de fármacos. 

 

Palabras clave— Electrohilado, Polivinilpirrolidona, Acetato de Celulosa, Biomateriales.  

 

Introducción 

  El proceso de electrohilado funciona por el principio electroestático y aunque aparenta ser simple, una gran 

cantidad de parámetros de diferente naturaleza tienen influencia en el resultado del proceso (Wendorff et al., 2012). 

Entre las características importantes de la técnica de electrohilado está la producción de fibras de sólo algunos 

nanómetros y micrómetros de diámetro lo que brinda propiedades como una amplia superficie por unidad de área, 

áreas de gran porosidad que pueden imitar la estructura de la matriz extracelular en términos de dimensiones y 

propiedades químicas (Agarwal et al., 2009). Las características estructurales, así como fisicoquímicas de las 

membranas obtenidas por electrohilado permiten obtener propiedades como son una excelente permeabilidad al 

oxígeno, mantenimiento de un ambiente húmedo, tamaño de poro que impide la penetración bacteriana generando una 

protección ante microorganismos, entre otras. La técnica ha permitido procesar una gran variedad de polímeros, 

integrando en los últimos años otras clases de materiales, sin embargo, durante el desarrollo del proceso existen una 

serie de variables que influyen en las características de los productos obtenidos, ya sea porque están ligadas a las 

características del material base o porque su desempeño está relacionado con otros parámetros dentro del proceso 

(Duque-Sánchez, Rodríguez, & López, 2014).    

Una de las consideraciones clave del proceso es la elección del material, lo cual depende de la aplicación que 

se esté buscando. Para propósitos relacionados con la biotecnología médica, particularmente con la biomedicina son 

preferidos los polímeros biocompatibles y biodegradables. La elección está comúnmente basada en las propiedades 

del tejido cercano al cual se expondrá el biomaterial. La PVP, también llamado comúnmente polividona o povidona, 

es un polímero soluble en agua que se obtiene a partir del monómero N-vinilpirrolidona es soluble en agua y en 

solventes polares y ha sido utilizado en aplicaciones médicas y técnicas (Knappe, Bienert, Weidner, & Thünemann, 

2010). Por otro lado, el AC fue el material utilizado en la primera membrana asimétrica de alto rendimiento, y tanto 

este polímero como sus derivados son adecuados como materiales de membrana, debido a las ventajas tales como 

flujo moderado, la rentabilidad, la fabricación relativamente fácil, además la celulosa es un recurso de materias primas 

renovables y presenta una muy baja toxicidad, además de haber sido ampliamente utilizado para operaciones como 

osmosis inversa, microfiltración y separación de gases (Kamal, Abd-Elrahim, & Lotfy, 2014). 
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Descripción del Método 

Metodología 

Los polímeros usados en este trabajo fueron adquiridos mediante la compañía Sigma-Aldrich. PVP (lote 

número WXBB5757V) con un peso molecular promedio de 360 kDa, y AC (lote número MKBM8033V) con peso 

molecular promedio de 30 kDa. Los solventes elegidos para la preparación de las soluciones fueron etanol y acetona 

(Jalmek, México).  

Se prepararon soluciones con concentración total de biopolímeros de 8, 12 y 16% (p/v) utilizando tres 

distintas proporciones de etanol (EtOH) y acetona (Ace), 1:1, 1:2 y 1:4. La mezcla final presento una relación de 

polímeros de 1:1. 

Una vez preparadas las soluciones y establecido el proceso de preparación de las mismas, se registraron los 

valores de conductividad, viscosidad y pH. 

Se determinaron propiedades fisicoquímicas de las soluciones a base de los biopolímeros como viscosidad, 

pH y conductividad eléctrica. En base a los valores obtenidos y a datos de la literatura, se establecieron rangos a probar 

de las principales variabas que influyen en las características de las membranas obtenidas por electrohilado.  

En un equipo de electrohilado Standard Unit NEU-01 (Shenzhen Tong Li Tech Co), se procedió a elaborar 

las membranas.  Los parámetros que se variaron fueron: 

o Voltaje: 9 a 15 kV, con incrementos de 1 kV 

o Distancia entre aguja y colector:15 a 25 cm, con cambios de 5 cm 

o Flujo de alimentación: 1, 3 y 5 ml/h. 

Las membranas resultantes se caracterizaron mediante las siguientes técnicas: 

o Espectroscopia Infrarroja por la Tranformada de Fourier (FT-IR). Se analizaron por esta técnica las 

membranas obtenidas con PVP 4%-AC 4% (p/v), así como los biopolímeros PVP y AC, respectivamente, 

identificando en cada uno de los espectros los grupos funcionales característicos de cada componente. 

o Humectación y Solubilidad. Se realizaron pruebas de humectación colocando 2cm2 de las membranas sobre 

una capa de papel absorbente de 10cm de diámetro empapados con 3ml de buffer de acetatos a pH 5. Para el 

ensayo de solubilidad en agitación a 100 rpm, se utilizaron muestras de las membranas similares a las 

mencionadas anteriormente y se sumergieron en 10ml de buffer de acetatos pH 5.  

o TGA/DSC. Para los análisis térmicos se empleó el equipo SDT Q 600 (TA Instruments) con el que los 

procedimientos se realizaron de forma simultánea en muestras de 10mg un rango de 25 a 600ºC con un 

aumento de 10º por minuto en atmósfera de nitrógeno. 

o Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). La morfología de las membranas de PVP/AC se observo a través 

de SEM empleando un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (Nova NanoSEM 200, FEI), 

en las instalaciones del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV Monterrey).    

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las soluciones con diferentes proporciones de biopolímeros 

 

Concentración Viscosidad cP pH Conductividad µS cm-1 

4% PVP- 4%AC 200 5.1 4.1 

6% PVP - 6%AC 950 6.4 4.67 

8% PVP - 8%AC 4000 7.1 4.59 

 

La viscosidad aparente obtenida en las soluciones de 8%PVP:8%AC (p/v) resultó elevada en cualquiera de 

las 3 proporciones de solventes probadas, impidiendo el proceso de electrohilado de la solución. La concentración 

4%PVP:4%AC, usando como solventes EtOH:Ace en proporción 1:2, mostró las propiedades que permitieron la 

formación de fibras. 

Las condiciones óptimas para el electrohilado y obtención de fibras con buenas características fueron energía 

de 9kV con una distancia de 15 cm entre la boquilla de la aguja y el colector en posición vertical con un flujo de 

alimentación de 5 ml/h. El tiempo de generación de las membranas se fijo en 1 hora. Las membranas obtenidas 

mediante el proceso de electrohilado presentan una coloración blanca con una textura sedosa; son flexibles (Figura 1). 

El análisis de FT-IR realizado a diversas muestras de las membranas obtenidas mostró que los compuestos 

poliméricos utilizados para la elaboración de las mismas se mantienen presentes sin aparentes modificaciones al 

presentarse las señales características de los polímeros. En la Figura 2 se puede apreciar el grupo carbonilamida en 
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1670cm-1 de PVP y del AC se presentan picos 1020cm-1 y 1230cm-1 correspondientes a los C-O de enlace sencillo, 

1700cm-1 del grupo carbonil y bandas en 2850-1 a 2950cm-1 de los grupos CH3. 

En la Figura 4 se muestran las imágenes obtenidas por SEM. En ellas se puede apreciar una morfología 

uniforme de las fibras con ausencia de cuentas dentro de las mismas, lo cual corrobora las observaciones iniciales 

mediante microscopía óptica. Mediante esta prueba se logró estimar el diámetro aproximado de las fibras que 

componen las membranas alrededor de 1.24±.25μm, medida ligeramente mayor a trabajos reportados con fibras 

obtenidas por electrohilado únicamente con PVP (Chen et al. 2012). Sin embargo, el diámetro reportado para fibras 

elaboradas por electrohilado de una mezcla de PVP/AC se encuentra por encima de los valores obtenidos en este 

trabajo (Kendouli et al. 2014).  

Los análisis térmicos mostraron como resultado una estabilidad estructural por parte de las membranas por 

encima de los 350ºC (Figura 3), temperatura que se encuentra por encima de lo que se esperaba. Sin embargo, el punto 

de transición vítrea se encuentra a una temperatura de 65ºC valor por encima de la temperatura corporal a la que podría 

exponerse.  

En las pruebas de humectación y solubilidad, se obtuvo un tiempo de humectación máxima de 5s para las 

muestras de las membranas. Para poder realizar una comparativa de la estabilidad estructural que la mezcla de ambos 

polímeros aporta, se realizaron comparaciones con membranas obtenidas mediante electrohilado a base únicamente 

de PVP (4%p/v). Cabe mencionar que las membranas adicionadas con AC son más estables en presencia de líquidos 

en comparación con las formuladas únicamente con PVP, las cuales mantienen su estructura solamente durante el 

periodo que les toma humectarse, tiempo después del cual pierden su estructura (Figura 5). Para la evaluación de la 

solubilidad de las membranas se realizó un monitoreo de peso constante de muestras de las membranas después de 

 
Figura 1. Membrana obtenida por electrohilado de la solución 

polimérica con 4%PVP:4%AC a 9kV, 15cm y 5ml/h durante 1h. 

 
Figura 2. FT-IR de membranas con 4%PVP:4%AC y biopolímeros puros. 
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diversos lavados durante 2h. En la Figura 6 se puede apreciar que durante la primera hora hay una pérdida del 50% de 

la masa de las muestras. Aún y cuando esto puede parecer un periodo corto, cabe mencionar que el uso que se propone 

de las membranas obtenidas en este trabajo no presentaría condiciones de saturación de agua como las que se 

manejaron en la prueba, por lo que consideramos que los resultados obtenidos presentan un alto potencial para la 

aplicación biomédica. 

 

 
Figura 3. Análisis de estabilidad térmica de las membranas de 

4%PVP:4%AC obtenidas mediante electrohilado.  

 
Figura 4. Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido a dos magnificaciones 1kX y 

2kX en las que se aprecia la morfología de las fibras. 

 
Figura 5. Prueba de humectación de membranas a base de PVP y PVP-AC. 
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Conclusiones   

 Las membranas obtenidas por electrohilado a partir de una mezcla de los polímeros PVP y AC mostraron 

características morfológicas con fibras uniformes y sin presencia de perlas, aunque el diámetro es mayor al reportado 

en literatura referente a la técnica de electrohilado, en los cuales se buscan estructuras a escala nanométrica, el 

electrohilado también se ha reportado para estructuras a escala micrométrica como las obtenidas en este trabajo. Se 

pudo apreciar interacción entre los compuestos poliméricos presentes en las membranas obtenidas. La adición de AC 

en las membranas confiere una mayor estabilidad a condiciones de almacenamiento y resistencia a la humectación, 

así como la solubilidad en contraste a las membranas compuestas solo de PVP. Finalmente, las propiedades térmicas 

de las membranas y estabilidad estructural exponen el potencial de uso en aplicaciones biomédicas. 
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Figura 6. Solubilidad de membranas en buffer a pH 5. 
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EL CAMBIO ORGANIZACIONAL, LA FLEXIBILIDAD DE LAS 

ESTRUCTURAS Y LA EFICIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

M. en I. José César López Del Castillo1, Dr. Roberto Reyes Cornelio2, Dra. Minerva Camacho Javier 3 y Dra. 

Deyanira Camacho Javier4   

 

Resumen— Las organizaciones ocupan un lugar preponderante en la vida de las personas, a veces pasan desapercibidas 

y solo se les tienen en cuenta cuando no funcionan adecuadamente. Cuando esto sucede quienes toman decisiones, deben 

modificar alguno de sus aspectos para sintonizarlas con su entorno. Así los desafíos del entorno las obligan a realizar 

cambios para flexibilizar sus estructuras y procesos. En este trabajo se analizan diversas teorías de la organización para 

comprender la influencia de las estructuras flexibles en el desempeño organizacional. Se concluye que las organizaciones 

burocráticas representan rigidez y poca adaptación a la turbulencia del contexto, mientras que las nuevas formas de 

organización aportan beneficios como generación de conocimientos, adaptabilidad e innovación. 
 

Palabras clave — cambio organizacional, flexibilidad organizativa, estructuras organizativas, eficiencia.   

 

Introducción 

  En la época actual los cambios ocurren en todas las áreas de la actividad humana, ningún aspecto de la 

sociedad queda ajeno a las transformaciones económicas, políticas, culturales, científicas y tecnológicas. Estos 

cambios afectan sobre todo el funcionamiento de las organizaciones, quienes se ven obligadas a responder con 

prontitud a las demandas de su ambiente. Una de las exigencias más acentuadas es la eficiencia de sus operaciones. 

Esto es, se espera que las empresas utilicen los medios idóneos para lograr los fines propuestos, y así competir con 

alguna posibilidad de éxito en los mercados. Por lo tanto, se espera que la empresa sea eficiente, que de vida a los 

anhelos del capital, que sea productiva. Posición asumida por la racionalidad instrumental, así nació la “gran 

empresa”, herencia de la revolución industrial.  

Pero es a inicios del siglo anterior cuando este modelo se estableció en países como Estados Unidos, 

Francia, Inglaterra y Alemania, generando gran aceptación en el periodo denominado administración científica, 

época en la que se sentaron las bases de la producción en serie, gracias al despliegue de técnicas como selección de 

personal, división del trabajo, especialización, sistemas de incentivos económicos, estudio de tiempos y 

movimientos, y la supervisión funcional. Así la administración científica postulaba “la persona idónea para el 

puesto”. Con este impulso las organizaciones enfrentaban un ambiente relativamente estable con pocos cambios en 

los sistemas administrativos. Aunque esta corriente logró avances significativos, las estructuras organizacionales 

continuaban rígidas y demasiado burocráticas. Más adelante, en la década de los sesenta en un contexto más volátil 

se evidenciaban las debilidades de la administración científica de Taylor. Las crisis económicas y los cambios 

políticos dieron pie a la emergencia de Japón como el gran innovador de las formas de organización, a la postre el 

modelo japonés demostró mayor eficiencia comparado con el modelo tradicional (Barba, 2000). 

 Con la férrea competencia, en el mercado mundial, investigadores y estudiosos voltearon hacia la 

flexibilización de las estructuras (Peters, 1984). Buscaban nuevamente la rentabilidad de las empresas 

estadounidenses. En esta década Michael Porter acuñó el término ventaja competitiva que distingue a las empresas 

que sobreviven cuando se adaptan a condiciones adversas, al desarrollar cualidades que sobrepasan a las 

capacidades de la competencia. Es precisamente en la década de los sesenta cuando teóricos de la organización 

desarrollaron nuevos conceptos, que si bien estaban presentes en el ámbito organizacional, habían sido ignorados.  

Los trabajos pioneros de Elton Mayo que trataron sobre la existencia de una estructura informal, donde las 

empresas no solo eran conglomerados de cosas, Mayo advirtió que en ellas los grupos humanos participaban 

activamente, entendió que las personas podían modelar sus comportamientos en favor de la productividad (Barba, 

2002). De ahí surgieron ideas como aspecto humano de las empresas (McGregor, 1979); racionalidad limitada 
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(Simon, 1976); versiones que se contraponen a la visión burocrática. A partir de este enfoque la literatura 

organizacional empezó a dar cuenta de características poco atendidas como naturaleza de los grupos humanos, 

liderazgo, comunicación y motivación. En algunas empresas la estructura informal tenía tanta o más influencia que 

la estructura formal. Después de la teoría de la burocracia y las relaciones humanas aparecieron miradas que si bien 

buscaban la eficiencia, tomaban en cuenta el efecto de la estructura informal sobre el desempeño de las 

organizaciones (Arellano, 2004). Con la premisa de aumentar sus utilidades las empresas vieron en el cambio 

organizacional una estrategia adecuada para alcanzar el objetivo de permanencia en el mercado.     

 

Descripción del Método 

 

 En el presente trabajo se realiza una investigación documental acerca de las principales teorías que tratan la 

evolución de las estructuras organizacionales, de ahí se desprenden los conceptos que explican la eficiencia de las 

organizaciones, con esto es posible perfilar un concepto de cambio organizacional, para trasladarlo después al 

contexto organizativo: la implementación de una reforma educativa en una organización escolar. Se discuten los 

alcances de las teorías que explican el desempeño alcanzado con la propuesta de cambio. Se trata de resultados 

preliminares de un estudio enfocado en profesores de bachillerato que viven el cambio. El estudio de corte 

cualitativo se realiza en dos momentos, el primero abarca la implementación de la reforma y el segundo se refiere a 

la evaluación docente, en ambos casos los hallazgos sugieren la forma en que los profesores viven el proceso de 

reforma. Para tal efecto, se realizaron entrevistas a profundidad con 14 profesores, el director y personal 

administrativo; en un plantel de bachillerato en el Estado de Tabasco, México. A partir de las entrevistas se 

codificaron los datos con los que se formularon variables y así se enunciaron categorías para elaborar constructos 

que intentan explicar los efectos que tienen las transformaciones en el ámbito local e internacional, sobre el trabajo 

docente. Con lo anterior es posible discutir las coincidencias y discordancias de la teoría con los datos empíricos. 

 Durante el desarrollo de la teoría existe una acentuada tendencia a ver las organizaciones como sistemas 

racionales que se pueden modificar a voluntad de sus diseñadores (Arellano, 2012). Sin embargo la tendencia de los 

Estudios Organizacionales apunta a verlas más allá de la eficiencia, en su versión tradicional este campo de 

conocimiento destaca lo que en realidad son las organizaciones sobre lo que deben ser. De este modo se dejan atrás 

miradas que las dibujan como máquinas para presentarlas como organismos, cerebros o prisiones (Morgan, 1991).    

  

Una definición del cambio organizacional 

 

 Existes múltiples definiciones sobre el cambio organizacional que derivan de diversas épocas y 

perspectivas teóricas, de ellas se destaca la postura de Arellano, Cabrero y Del Castillo (2000), los autores indican 

que la transformación de las empresas ocurre en términos de un proceso planeado, y por otra parte; también ocurre 

en términos de un proceso socialmente construido.  

En cuanto a las organizaciones el cambio se ubica en tres dimensiones (Arellano, et, al, 2000). El primero 

se ubica en una organización mecanicista, el segundo en un sistema u organismo viviente y el tercero en el sistema 

denominado anarquías organizadas. Por otra parte se han desarrollado diversos modelos del cambio organizacional, 

entre ellos se pueden destacar los de Lewin, Conner, Burke, Schaafsma y Peiro (De La Garza, 2002). El modelo 

Lewiniano se orienta al cambio de comportamiento de las personas, enfocado hacia la planificación en cinco fases a 

saber a) detección, b) preparación, c) descongelar, d) mover y e) congelar; toma en cuenta los grupos informales y se 

deben encontrar fuerzas en pro y en contra del cambio para intervenir la organización. 

 El modelo de Conner se orienta hacia la creación de un prototipo de persona orientada al cambio, no toma 

en cuenta la planificación solo se basa en la habilidad de quien lo ejecuta, los cambio se sustentan en la resiliencia 

del gerente, hace referencia al deseo del cambio y las habilidades de las personas, finalmente el entorno afecta sobre 

manera a la organización.  

 El modelo de Burke por su parte ve el cambio desde la óptica del líder y de la toma de decisiones, hace 

énfasis en la planeación comunicando los planes a los participantes, resalta el liderazgo en el cambio planeado, el 

cambio se comunica en redes usando el poder con una connotación positiva, el entono organizacional trata sobre el 

cambio evolutivo y evolucionario; así como la duración del proceso de cambio. 

 En el modelo Schaafsma  el administrador es el medio del cambio y quien además desarrolla y utiliza el 

liderazgo situacional, mientras que la planificación del cambio se basa en la experiencia anterior como primera 

aproximación. En cuanto a las variaciones emergentes se utiliza la investigación-acción para concretar la 

participación y la reflexión que guía el cambio. El fundamento de este modelo son las redes para desarrollar 

habilidades emocionales y de conocimiento, en lo que se refiere al entorno organizacional el modelo destaca que las 

organizaciones se componen de redes de personas que crean y desarrollan habilidades y conocimientos con los que 
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enfrentan las condiciones del ambiente, en especial cuando se trata de periodos estacionarios de turbulencia de las 

empresas. 

 Por último el modelo de cambio organizacional de Peiro sostiene que las transformaciones se orientan a los 

sistemas tecnológicos. Estos afectan el trabajo de las personas por lo que esta situación debe ser explicada a los 

integrantes de los equipos. Además la propuesta indica que el cambio consta de tres elementos: rediseño, desarrollo 

y transformación. Asimismo considera que los cambios emergentes son efectos de los sistemas “suaves” de la 

organización. Por otro lado, las redes de relaciones se pueden explicar a partir de los efectos que tienen sobre el 

modelo.  

 

La flexibilidad de las organizaciones 

 La adaptación de las organizaciones a los cambios del entorno supone un ajuste en sus estructuras, Alfred 

Chandler asegura que la estructura sigue a la estrategia, ya que los cambios establecidos en el primer nivel sugieren 

la modificación de la estructura, lo anterior obliga a alinear el entorno, la estrategia y la estructura; de lo contrario la 

empresa enfrentará dificultades extremas. En suma, la flexibilidad es una cualidad de las empresas que permite 

moldear los cambios del entorno, una vez que identifica los problemas diseña una estrategia para controlar el 

ambiente y así influye sobre él, por lo que una nueva alteración del ambiente obliga a la empresa a readaptarse a las 

nuevas condiciones. 

 

La eficiencia de las organizaciones  

Nuevamente la estructura se asocia con la eficiencia, es decir, el ajuste milimétrico entre los medios y los 

fines que aseguran un resultado óptimo. Mintzberg y Quinn (1993) asimilan al gerente de la empresa con el director 

de una orquesta. El director dirige estupendamente a los músicos durante el concierto, pero ¿qué pasa en los 

ensayos? Ahí hay un desorden. Aún y cuando los ensayos sean excelentes, esto no asegura el futuro de la empresa, 

entonces el trabajo gerencial debe ser adaptable, flexible. De acuerdo con estos autores las organizaciones cuentan 

con cinco partes básicas: cumbre estratégica, línea media, núcleo operativo, tecno estructura y staff de apoyo; si 

todos estos elementos funcionan coordinadamente se puede lograr la eficiencia. Sin embargo, cuando las empresas 

enfrentan problemas, aparecen resultados poco deseados. El sistema no responde o lo hace de manera parcial, no 

puede ejercer control sobre su entorno y escasean los recursos, de este modo pasan por ciclos de crisis, falta de 

liquidez financiera, rotación de personal, ausencia de liderazgo y objetivos ambiguos entre otros. En el cuadro 1 se 

analizan las consecuencias de la ineficacia.            

  

Resultados de la organización 

Ineficacia Consecuencias 

No está claramente determinado quién tiene la 

autoridad o no tiene la capacidad requerida para 

ejercerla. 

Los empleados no saben a quién Informar. 

 

No hay una base válida bajo la cual la 

organización debe operar. 

 

Esto crea personalidades que pueden colocar 

sus propios intereses y los de su 

departamento antes de los de la 

organización. 

No hay suficiente delegación en la decisión de 

hacer y no hay claridad en el puesto. 

Poca motivación, insatisfacción y baja 

moral. 

Falta de información a tiempo al personal  

involucrado. 

Toma de decisiones tardías e inadecuadas. 

 

Indefinición en los objetivos, incapacidad para 

integrar el trabajo en equipo y falta de 

coordinación 

Conflicto interpersonal, falta de 

coordinación y el incumplimiento de los 

objetivos. 

Tener una jerarquía de autoridad extendida 

cuando hay un exceso administrativo y carga de 

trabajo. 

Costos visibles y ocultos. 

 

La falta de comunicación e información 

 

Graves problemas de ausentismo, rotación 

de personal y falta de interés haciendo bien 

el trabajo. 

Cuadro 1 Desajuste de las cinco partes básicas de Mintzberg y Quinn (1993) 

Traducción a partir de González y Pomar (s/f p.83) 
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Como se mencionó anteriormente, este trabajo analiza la implementación de la reforma educativa en una 

organización escolar de nivel medio superior, cuyo objetivo es conocer cómo viven los profesores este cambio. Es 

por eso que la implementación de la reforma y la evaluación docente se abordan con los referentes teóricos 

señalados en párrafos antecedentes. Con estos referentes se caracteriza el trabajo docente en el contexto de la 

organización y el cambio que supone la reforma. En consecuencia la escuela puede verse como sistema (Crozier y 

Friedberg, 1990) con diversos elementos (Ver figura 1) que interactúan activamente y así asimilar la reforma. Los 

actores organizacionales tratan de ganar posiciones a partir de relaciones de poder como elemento básico para 

entender su funcionamiento. En este sentido, quienes manejan mejor sus recursos y estrategias, obtienen beneficios; 

esto se logra mediante la negociación, los acuerdos políticos y las posiciones en la escala social. Además los 

sistemas organizativos (Bertalanffy, 2000), aplican restricciones a los actores de la reforma, en este caso se trata de 

un sistema burocrático, orgánico y anarquía organizada (Arellano, et al, 20000)    

 

 

 
Figura 1 sistema de acción organizada 

Elaboración propia a partir de Santos (2004) 

  

Comentarios Finales 

   

Resumen de resultados 

 La eficiencia de las organizaciones depende de su estructura, si funciona adecuadamente, se adapta a las 

exigencias del ambiente. En caso contrario se cae en la ineficiencia, debido a inestable e impredecible del ambiente. 

Condición que presenta riesgos, sin embargo pueden no afectar al sistema si se flexibiliza la estructura. No obstante 

el cambio organizacional en este caso no opera en automático. Aunque existen modelos para aplicarlo, la 

intervención organizacional no resuelve el problema por decreto. Como lo supone la literatura de las empresas 

exitosas, que presentan diez claves para dominar el mercado o bien aquella máxima que asegura conseguir que 

cualquier persona puede obtener el grado de MBA antes de un mes y dirigir cualquier empresa sin ningún problema.  

En esta propuesta las transformaciones se enfrentan desde la posición de los Estudios Organizacionales, 

visión alejada del positivismo que representa el cambio planeado. Se recurre al cambio organizacional en términos 

de un proceso socialmente construido (Berger y Luckman, 2006), donde la realidad es compleja y multifacética. En 

consecuencia, bajo esta perspectiva lo importante no es medir la eficiencia, sino describir la naturaleza de la 

organización, cargada de ambigüedades, indeterminaciones e incertidumbres, un lugar como lo señala Luis Montaño 

en Rendón (2007) de acuerdo a la propuesta de Eugène Enriquez con singular profundidad expone: “La 
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organización en esta mirada no es solo un lugar de trabajo cuyo único destino sea ser eficaz y eficiente, sino un lugar 

donde se juegan diversas apuestas, tanto en el terreno social como personal. La organización podríamos entonces 

pensar que es un espacio social con fronteras difusas, con múltiples centros dinámicos en el que se depositan 

esperanzas y desencantos, un espacio de encuentros y desencuentros, una figura amorosa y amenazadora, en la que, 

a veces sin saberlo, nos seguimos inventando como actores sociales”.  

Cuando los resultados de las organizaciones no corresponden a lo planeado como la organización que se 

estudia, ya que presenta problemas de cobertura, deserción, falta de infraestructura, etc. Por lo tanto, la reforma del 

bachillerato busca la calidad educativa (SEMS, 2007), para tal efecto, impulsó el modelo educativo centrado en 

competencias, los maestros se deben habilitar en su función junto con los directivos. Además la Secretaría de 

Educación Pública o Ministerio de Educación creó con esta reforma, el sistema nacional de bachillerato, un cambio 

organizacional que atañe al marco curricular común. Con lo anterior, la autoridad educativa aspira abatir los 

problemas vigentes. En el caso de la organización escolar analizada, los docentes viven el cambio en dos vertientes. 

Por una Parte la estructura formal proporciona la obligatoriedad emanada de la ley del servicio profesional docente, 

con esto se logra la uniformidad, criterios definidos, reglas claras, ámbitos de aplicación, etc. En la opinión de los 

profesores se patentiza cómo viven la reforma. El cambio se aprecia en su discurso. Cuando señalan lo que se espera 

de ellos, puede decirse que la reforma institucionaliza el cambio. Expresiones como estas así lo demuestran; “la 

unidad que nos capacita -cursos en línea- nos da las herramientas para trabajar mejor en clase”, “porque lo más 

importante de nuestro trabajo son los jóvenes que atendemos”. En el otro extremo, la reforma es interpretada por los 

profesores como un proceso político, esto se evidencia cuando manifiestan su rechazo de la siguiente manera. “En 

verdad la reforma es no es educativa, es laboral y punitiva. Lo que ellos quieren es dejarte sin trabajo… ya nos 

quitaron nuestra antigüedad, no nos dejaremos, eso no”.  Como se observa en las expresiones de los docentes el 

cambio puede incluir diversas aristas, debido a la gran complejidad y variedad de objetivos e intereses.          

 

Conclusiones 

  

 Toda transformación pasa por el sistema organizativo, se ponen en juego la estructura. El cambio es 

interpretado e impregnado de sus particularidades (Crozier y Friedberg, 1990). La estructura formal dota al sistema 

de certeza, de control. La comunicación, las decisiones, el cambio y el liderazgo en esta perspectiva pueden pensarse 

como procesos, lineales  y causales. Sin embargo, desde la perspectiva de un proceso socialmente construido, la 

formalidad se desdibuja para dar paso a las realidades humanas. En esta visión la estructura es porosa, no es rígida, 

es plástica y flexible. Si se observa bien el poder no aparece con toda su carga valorativa en los análisis positivistas, 

al contrario, es una relación, que se da en la interacción, cuando los actores tratan de lograr sus objetivos 

individuales, se logran los objetivos de la organización. De esta manera la estructura se acopla al ambiente  

sumamente complejo. Así las organizaciones pueden adaptarse a los cambios. En otro sentido la reforma educativa 

puede rendir frutos si los tomadores de decisiones procuran relaciones que modifiquen el sistema en favor del 

aprendizaje y la innovación      

 

Recomendaciones 

  El estudio de las organizaciones y en general de toda realidad natural o social, se ha estudiado casi siempre 

desde un enfoque positivista, aquí se propone ampliar el espectro de las ciencias sociales en aras de aumentar el uso 

de los estudios de corte cualitativo, apoyados en la fenomenología, la sociología interpretativa, la etnografía, el 

interaccionismo simbólico, etc.   
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Resumen—En el 2017, existen 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México que aportan 

el 72% del empleo y el 52% del producto interno bruto (PIB). Una de las causas principales del éxito de estas empresas es 

el aprovechamiento adecuado de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC’s). En este sentido, la OCDE 

marca que el uso de las TIC’s puede mejorar la competitividad de las MiPyMEs en Latinoamérica. Sin embargo, 

instaurar TIC’s en empresas de reciente creación o nuevas requiere de una inversión significativa y de personal 

especializado. En este artículo, se presenta un caso de estudio para la puesta en marcha de una aplicación en la nube para 

una empresa a bajo costo. Se presentan los requerimientos adecuados de infraestructura, conformación de equipos de 

trabajo, metodología de desarrollo y puesta en marcha. Así mismo, se definen algunas políticas de seguridad internas 

básicas. También, se discute como los organismos financiadores del gobierno, sector empresarial y el sector educativo 

pueden crear sinergia entre sí para su fortalecimiento. 

 

Palabras clave—MiPyME, TIC´s, aplicaciones móviles, computo en la nube, metodologías de desarrollo.  

 

Introducción 

De acuerdo al reporte de ENAPROCE en México existen 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMe). Estas generan el 72% de empleo y cerca del 52% del producto interno bruto, de estas arriba del 

90% son micro y pequeñas empresas, INEGI 2015.  Algunos, de los temas pendientes para su desarrollo son: gestión 

y desarrollo tecnológico, formulación y presentación de proyectos tecnológicos, procesos y métodos de producción, 

marketing, logística, desarrollo de recursos humanos e incorporación de sistemas de calidad. También se hace 

referencia a que solo 26.1% de las micro empresas hacen uso de internet, en contraste con el 92.4% y 98.4 de las 

pequeñas y medianas que si lo utilizan.  En este mismo sentido, la OCDE (2017) indica que el uso de las TICs ayuda 

a mejorar la competitividad en el mercado nacional e internacional. Para México establece que: “los obstáculos para 

impulsar el potencial innovador del país se encuentra la base deficiente de competencias e investigación interna, un 

entorno subdesarrollado para nuevas empresas basadas en el conocimiento y desafíos institucionales”.  

La instauración de tecnologías de la información requiere de tres elementos: infraestructura, aplicaciones y 

recurso humano capacitado. La infraestructura se compone de servidores, estaciones de trabajo, redes, dispositivos 

móviles, computo en la nube y conectividad. En lo que respecta a aplicaciones se requieren de sistemas operativos, 

motores de bases de datos, aplicaciones del lado del servidor, aplicaciones del lado del cliente y protocolos de 

seguridad.  Si bien, existen empresas que ofrecen soluciones en TIC’s a la medida estas son costosas y poco viables 

para las empresas. El sector productivo para incorporar TICS optar por aplicar el modelo de tres hélices propuesto 

por Etzkowitz (2002)., donde incorpora al Estado y a las Instituciones educativas en sus proyectos.  En este artículo, 

se presenta un caso de estudio para el desarrollo de una aplicación en una micro empresa dedicada a la venta, 

servicio y accesorios para de dispositivos móviles, donde el modelo de las tres hélices fue aplicado. 

 

Descripción del Método 

Antecedentes de la empresa del caso de estudio. 

 La Empresa con la que se realizó el proyecto se dedica a la venta de dispositivos móviles, accesorios y 

algunos servicios. Al segundo semestre del 2017, la empresa da servicio a más de 600 puntos de venta, cuenta con 8 

empleados: 3 en las rutas, 3 en capturando pedidos y 2 llevando la administración. Sin embargo, la relación con sus 

clientes de la empresa a esta fecha se realizaba utilizando libretas, hojas de papel, llamadas por teléfono y mensajes 

de texto, principalmente. Este cuasi-proceso de administración en la empresa, ocasionaba muchos problemas en el 

seguimiento de pedidos, la administración del inventario, así como su contabilidad. De esta problemática, nació una 

colaboración entre el Instituto y la Empresa para implantar una plataforma que permita utilizar las TIC’s para tener 

información fiable, actualizada y segura que permita comunicarse más eficientemente con los puntos de venta con la 

Empresa. Sin embargo, para formalizar la colaboración fue necesario someter un proyecto en conjunto ante la 

Secretaria de Innovación Ciencia y Educación Superior (SICES) del estado de Guanajuato. El aplicar al programa de 
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apoyo fue necesario y acertado, dado que en un principio se planteó trabajar sin ninguna formalización y solo de 

buena voluntad.  Podemos decir que el trabajo no evolucionaba, esto principalmente por la falta de compromiso de 

las dos partes. Por tanto, la SICES fue el detonante para establecer la colaboración y definir de manera clara los 

objetivos y entregables, así gestándose un ejemplo de la aplicación del modelo de tres hélices. 

 

Planteamiento del problema 

La Empresa requiere de instalar TIC’s para dar soporte a su administración y manejo financiero. De aquí 

surgen varias aristas de este problema ya que implican la adquisición de infraestructura, desarrollo aplicaciones, 

conectividad a internet y funcionalidad. Así como, la toma decisiones sobre la conformación del grupo de trabajo, la 

metodología de desarrollo de software y las herramientas de implementación. En este trabajo, se plantea un caso de 

estudio para el desarrollo de proyectos de software para micro empresas, en particular se desarrolla una aplicación 

móvil para la gestión de clientes.  

 

Metodología Scrum 

Scrum es una metodología de desarrollo ágil basado en un esquema iterativo e incremental para el 

desarrollo de proyectos o productos, Schwaber (1997), Cohn (2009) y Rubin (2012). Se estructura sobre un evento 

principal llamado Sprint, que tiene una duración fija que no excede un mes durante el que se crea un incremento de 

producto. Un Sprint está compuesto por la reunión de planificación del Sprint, los Scrum diarios, el trabajo de 

desarrollo, revisión del Sprint, y la retrospectiva del Sprint. En lo que respecta al recurso humano, un equipo Scrum 

consiste de un dueño de producto, el equipo de desarrollo y un Scrum master. El dueño de producto es el 

responsable de gestionar la lista de producto (product backlog), que es una lista ordenada de todo lo que podría 

integrar el producto. Esta lista es la fuente de requisitos del producto la cual se va construyendo a medida de cómo 

evoluciona el producto y se implementa. La lista se refina (refinamiento) para añadir detalles, estimaciones y orden a 

sus elementos; por ejemplo, la lista puede contener en un principio tarea épicas que se descomponen en historias y a 

su vez en tareas. El equipo de desarrollo está integrado por personal que realiza el trabajo de entregar un incremento 

de producto terminado y solo los miembros del equipo participan en la creación del incremento. Los equipos tienen 

las siguientes características: auto organizados, multifuncionales, todos son desarrolladores, no hay sub equipos y la 

responsabilidad del incremento es del equipo como un todo. 

Siguiendo la metodología Scrum, el dueño del producto estuvo a cargo del encargado del área de sistemas 

de la Empresa, el Scrum master estuvo a cargo de un integrante de la línea de investigación de computación 

aplicada. En lo que respecta al equipo de trabajo este se integró con 7 personas: 2 profesores, 3 practicantes y 2 

estudiantes de ingeniería afín a sistemas computacionales. Cabe recalcar que tanto los ingenieros, como los 

practicantes y estudiantes contaban con muy poca experiencia en el desarrollo de proyectos aplicando Scrum. Los 

equipos de desarrollo fueron capacitados sobre la metodología Scrum, desarrollo en Android (Deithel, 2016 ) y el 

framework AMP (Boronczyk et al., 2009), esto para eliminar supuestos y tener una base de conocimiento 

homogénea en el grupo de trabajo. También, al equipo de desarrollo se les ofreció una guía sobre buenas prácticas 

de codificación, se les indico utilizar github como herramienta para el control de versiones y dropbox para la 

documentación del proyecto. 

 

Lista de producto 

En la empresa existen tres tipos de usuarios: usuario de ruta, usuario punto de venta y usuario 

administrador. El usuario de ruta es un trabajador que realiza la entrega y levanta los pedidos en los puntos de venta, 

para esto hace uso de un vehículo y toma sus notas. Cada trabajador usuario de ruta tiene una lista de clientes que 

debe atender. El usuario de punto de venta es una persona que tiene un local y que vende productos a los clientes, 

generalmente cuenta con un inventario reducido. El usuario de punto de venta en ocasiones solicita pedidos, sea al 

usuario de ruta o al usuario administrador de la empresa. El usuario administrador es una persona que está encargada 

de dar seguimiento a todas las entradas y salidas del inventario de la empresa, así como el flujo de capital. Para la 

creación de la lista de producto (a cargo del dueño de producto) se adoptó el uso de historias de usuario como los 

elementos de entrada. Cada historia consta de un título y el texto siguiente “Como <usuario> necesito <descripción 

del requerimiento> para que <beneficio>”. La lista de producto se inició con una historia épica, luego estas se 

refino para tener historias y que a su vez se refinaron para obtener tareas. Esta lista se obtuvo de dialogar con 

algunos usuarios de punto de venta y con el usuario de ruta. Dado que cada usuario de ruta tiene su propia forma de 

levantar pedidos, se visitaron 5 clientes por cada usuario de ruta de la empresa. Este proceso consistió en observar 

como realizan comúnmente una jornada laboral y como interactúa con el usuario, al termino se hacían algunas 

preguntas dirigidas al usuario de punto de venta. Con esta información, el dueño de producto creo la lista y se 

realizaron 4 reuniones antes del primer Sprint.  En estas reuniones asistían los desarrolladores, el Scrum Master, 
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ingenieros en sistemas y el dueño del producto; esto con la finalidad de que la duda sobre la lista del producto se 

clarificara o modificara. La lista de producto final, considerando los desarrollos tanto del lado del cliente y lado del 

servidor, la configuración de la infraestructura y la alimentación de las bases de datos fue de 60. En la Figura 1, se 

muestra la evolución de la lista de producto para el usuario de punto de venta. 

 

 
Para priorizar la lista de producto y estimar el desarrollo de los elementos del producto se implementó un 

sistema de puntos. Considerando la falta de experiencia de la mayoría de los integrantes del equipo de desarrollo se 

consideró que un punto equivale a dos horas. El tiempo de dicado al proyecto fue diferente para los integrantes: los 

practicantes contaban con 25 Horas/Semana (HS), los estudiantes con 15HS y los ingenieros 20HS, por tanto, 

teniendo un total de 60HS o 30 puntos por semana. Considerando cuatro semanas al se cuenta con 120 puntos.  

Para priorizar la lista de producto se utilizó planificación basada en póker, para esto el dueño del producto 

selecciona algunos elementos de las listas y los presenta al equipo. Los integrantes del equipo cuentan con cartas 

marcadas con ½, 1,2,3,5,8,13,20,40,100,  , ?  y . Estas cartas indican la cantidad de puntos que se llevaría realizar 

algún elemento de la lista. La carta marcada con infinito indica que toma mucho tiempo y que no tiene sentido 

realzarla, la carta con el símbolo de interrogación indica que no queda claro el elemento y la carta con pi indica que 

es momento de un receso. En general, las tareas en oscilaban entre los 8 y 20 puntos. En total para el proyecto se 

ocuparon cerca de 600 puntos, la duración de cada Sprint se fijó a 4 semanas (120 puntos). Por tanto, la cantidad de 

Sprints requeridos fue de 5 que en tiempo equivale a 20 semanas para el desarrollo del proyecto. El comportamiento 

del equipo de desarrollo al principio fue muy lento, esto se atribuye a que se estaba adoptando la metodología, a la 

aplicación de buenas prácticas de codificación y a la falta de experiencia en el desarrollo de proyectos, ver Figura 2. 

 
 

 
Figura 1. Evolucion de la lista de producto para usuario de punto de venta. En la derecha se 

encuentran las tareas a realizar, se marcan del mismo color la historia que lo origino 

 

 

 

 

 
Figura 2. Gráfica de evolución de puntos por semana. 
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Posteriormente, se observó un incremento paulatino a medida que se ganaba experiencia, se creaba 

competencia interna sana y mejoraba el ambiente de trabajo. En este punto, se adecuo una sala para el desarrollo del 

proyecto y se les indico que se mantuvieran cómodos.   Luego, se generó una caída que se debe a época de 

exámenes finales de los estudiantes de ingeniería, no deben faltar a sus obligaciones. También,  se requirió un Sprint 

adicional de tres semanas para lograr la terminación del producto. Cada tarea de la lista de pendientes del Sprint 

pasaba por los estados de TODO, analizar, desarrollar, probar y DONE. El estado inicial de cada tarea el TODO y 

termina con el estado DONE. 

 

Infraestructura para la aplicación de gestión de clientes 

  Actualmente contamos con un recurso tecnológico conocido como la nube, este recurso nos permite usar 

programas directamente instalados en internet. La nube puede ser privada o pública y su función es ofrecer servicios 

a usuarios a través internet, Rafaels (2015). En el caso de las nubes privadas estas suelen ser centros de datos propias 

de una empresa, configuradas con el fin de atender a un número limitado de personas, y abasteciendo a estos de 

recursos de computación y servicios de TI de manera sencilla y fácil de escalar. La nube nos proporciona 

herramientas que permiten la generación de nuevas aplicaciones, Sin embargo, antes de incursionar en este mundo 

se deben considerar una serie de requerimientos que garantice su buen funcionamiento.  

Para montar la infraestructura tipo nube para dar soporte a la aplicación se utilizó el Servidor PowerEdge 

Dell T130 con procesador Intel® Xeon® E3-1200 y sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2. Este 

servidor se eligió debido al balance entre capacidad y costo.  El entorno XAMP se utilizó como para administrar la 

conexión de los usuarios de puntos de venta. Para montar el servidor se adquirió y configuro una IP fija publica, y se 

contrató un paquete izzi como proveedor de internet. Los dispositivos móviles deben usar Android en la 5.0/API 21 

ya que más del 60% de los usuarios de punto de venta tienen acceso con esta versión. En la Error! Reference 

source not found., se presenta un diagrama que ilustra la arquitectura utilizada en la Empresa. 

 
Puesta en marcha de la aplicación de gestión de clientes  

Las aplicaciones en la nube permiten a los usuarios hoy en día conectarse desde cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo, el único requisito es contar con una conexión a internet y un cliente ligero. Esto genera una 

experiencia cómoda a los usuarios, ya que las operaciones y procesos se realizan en la nube. En la empresa se 

configuro y se puso en marcha un servicio privado (nube) mediante un servidor Dell t130 de gama baja, reforzado 

con dispositivos de capa 2 y dispositivos de capa 3, brindando una seguridad y estabilidad en las transacciones y 

peticiones que se atienden. 

La aplicación que se desarrolló  permite a los usuarios manipular y procesar la información montada en la 

nube, con la finalidad de que los involucrados realicen sus proceso y actividades diarias de forma cómoda segura y 

rápida. Para el desarrollo de la aplicación del lado del cliente (dispositivos móviles) se utilizó Android Studio y para 

el intercambio de información JSON en conjunto con la librería Volley. En la Figura 4, se muestra el diagrama de 

clases de la aplicación se incluyen el catálogo, el carro de compras, la lista de pedidos, las notificaciones y la librería 

Volley para conectividad. 

 

Políticas de seguridad básicas 

 Con el creciente aumento de la información y los usuarios en internet, nos vemos en la necesidad de 

proteger nuestros datos, a fin de garantizar que las peticiones se hagan de forma fiable y permanezcan integras 

durante todos los procesos. La forma más sencilla de proteger los datos es usando algoritmos de encriptación en un 

 
Figura 3. Infraestructura para al aplicación de gestión de clientes. 
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sentido y cerrando la totalidad de los puertos, para posteriormente habilitar únicamente los que son usados por la 

aplicación en cuestión, en este sentido la información viajara por la red sin exponer la información. 

 

 
Para este modelo se implementó una nube privada, usando equipo de bajo costo. Se procedió a deshabilitar la 

totalidad de los puertos en el servidor y se permito solo acceso seguro mediante el uso de conexiones cifradas siendo 

el puerto 443 el más importante para nuestro caso, además, se implementó autentificación mediante certificados 

digitales, garantizando con esto que las entidades sean quien dicen ser. 

 

Resultados 

Durante el desarrollo de este trabajo se obtuvieron los siguientes resultados, se puso en marcha un servicio 

en la nube para una microempresa. El servicio fue una aplicación móvil con soporte para dispositivos Android 

versión 5.0/API21 para la gestión de clientes, para esto se determinarnos los requerimientos de infraestructura 

adecuados. En la Figura 5, se muestran unas imágenes de la aplicación accediendo a la pantalla de acceso y al 

catálogo.  

 
Por otro lado, también se contribuyó a que la empresa adoptara la metodología de desarrollo Scrum. Se 

estableció cómo crear una lista de productos, redactar historias y tareas, estimar la duración de Sprints, la velocidad 

de desarrollo, y como documentar la metodología durante un proyecto. En este sentido, la empresa fue capaz de 

desarrollar una versión beta de la aplicación que durante cerca de dos años no podrían realizarla. De la parte 

académica, el área de Tecnologías de Información y Comunicaciones también se contribuyó a un esquema 

vinculación entre las empresas. Principalmente, la formación de recurso de calidad sale fortalecido al involucrar a 

estudiantes y practicantes en proyectos reales. Este caso de estudio, es un documento base para la conformación de 

equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos en general. 

 

 

 

 

 
Figura 4. Diagrama de clases de la aplicación de gestión de clientes. 

 

 

 

 
Figura 5. Pantallas de la aplicacón del gestor de clientes. 
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Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 Una arquitectura básica para el desarrollo de aplicaciones para la Empresa fue configurada y diseñada. 

También, se utilizó la metodología Scrum para su incorporación a través del desarrollo de una aplicación para la 

gestión de clientes para los dispositivos móviles con sistema Android 5.0/API21. Este documento pude ser una guía 

para la planeación de proyectos utilizando Scrum que se puede complementar con las referencias. 

 

Conclusiones 

 Los antecedentes del caso de estudio con la Empresa demuestran que para las MiPyMES el incorporar las 

TIC’s para dar soporte a los servicios que ofrecen no es tan directo. Ya que para esto se requiere de personal 

calificado y de una inversión en infraestructura, lo que incurre en un gasto para esta operación muy elevado. Sin 

embargo, la incorporación de personal no calificado puede resultar en resultados pocos alentadores. Una estrategia 

adecuada para las MiPyMES es crear sinergia con el sector educativo para trabajar en el esquema de tres hélices, 

además de considerar las recomendaciones de la OCDE y los datos que proporciona el INEGI.  

 

Recomendaciones 

 Para continuar con este estudio, sería importante realizar una comparativa entre diferentes metodologías y 

elegir cual es la más adecuada para las empresas. Si bien aquí se implementó una metodología ágil, también existen 

otras como PSP, TSP, CMMI y en México la norma MoProsoft.  También, se debe realizar un estudio más profundo 

sobre el costo-beneficio la implantación de TIC’s en las MiPyMES.   
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Herramientas financieras para medir el beneficio financiero-fiscal en las 

utilidades de las micros, pequeñas y medianas empresas del Estado de 

Tabasco que opten por determinar el impuesto sobre la renta en base al  

régimen de incorporación fiscal en lugar del régimen general de ley de 

las personas morales 

José Raymundo López Esparza1, Alejandro Peña Casanova2, Víctor Manuel León León3, Víctor Ángel Carrillo4, 

Sergio Luna Balderas5 

Resumen. En el actual contexto económico las micro, pequeñas y medianas empresas, se enfrentan a diversas 

barreras que limitan su crecimiento, como los altos impuestos, es por ello  relevante realizar un análisis del 

impuesto sobre la renta y cuál es el impacto financiero que tiene en las utilidades de la empresa, ya que en 

muchos casos, se hace la elección de un régimen fiscal que tendrá repercusiones en las utilidades, razón por la 

cual, se propone realizar aplicando herramientas financieras como los estados financieros proforma y análisis 

de razones financieras el análisis que compare los beneficios del régimen de incorporación fiscal en contra del 

régimen general de ley de las personas morales. 

Palabras clave: Estados financieros proforma, régimen fiscal,  micros, pequeñas y medianas empresas. 

INTRODUCCIÓN 

Las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, representan el 99.8% y emplean al 75.5% de la fuerza 

laboral, estas son las razones por las que este tipo de empresas, tienen especial relevancia por la creación de empleos 

y su aportación al producto interno bruto nacional; para incentivarlas fiscal y económicamente, por lo cual en la 

reforma fiscal aprobada en 2013 , se aprobó un nuevo esquema de tributación para las personas físicas, denominado 

Régimen de Incorporación Fiscal, el cual pueden adoptar las personas físicas que realicen actividades empresariales 

con ingresos anuales inferiores a dos millones de pesos. 

En ese sentido, tenemos que el objetivo del nuevo régimen es simplificar y promover la formalidad de las personas 

físicas que realizan actividades empresariales, con ello, se busca generar mayor productividad en el país e impulsar 

la sostenibilidad del crecimiento económico. Por ello, el régimen está dirigido sólo a personas físicas que realicen 

actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización 

título profesional; sin embargo a pesar de la difusión que se le ha dado por televisión, radio, páginas web, cursos, 

etcétera, por parte del Sistema de Administración Tributaria. (SAT), este régimen fiscal no a sido adoptado en su 

totalidad por las personas físicas que son dueños o propietarios de micros, pequeñas y medianas empresas, 

propiciando con ello que al adoptar otro tipo de régimen fiscal como lo es el del Régimen General de Ley el cual 

puede ser tanto para personas físicas como para personas morales (empresas), las utilidades sean gravadas con una 

tasa actual del 30%, por concepto del impuesto sobre la renta, y como veremos posteriormente si adoptaran el 

esquema del régimen de incorporación fiscal las utilidades están exentas el primer año de impuesto sobre la renta al 

100%, el segundo año al 90% y así sucesivamente hasta llegar al decimo año en que la exención es del 10%.  

Adquiere especial relevancia el analizar el impacto fiscal y económico para las Mí pymes, a través de herramientas 

financieras como los estados de resultados proforma, lo cual nos permitirá tener la posibilidad de tener un amplio 
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panorama para la toma de decisiones y de esta manera capitalizar los ahorros de impuesto sobre la renta en la 

reinversión de activos de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

Tabla 1. Porcentaje de reducción de impuesto sobre la renta en el Régimen de Incorporación Fiscal en cada año. 

Reducción del impuesto sobre la renta a pagar 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

La información que se presenta en la tabla 1 nos muestra que si se adopta este régimen por la persona física el 

primer año las utilidades estarán exentas de impuesto sobre la renta al 100%, si decidiera escoger el régimen general 

de ley o bien constituir una persona moral las utilidades estarían gravadas con impuesto sobre la renta desde el 

primer año y los subsecuentes al 30%. 

Tabla 2. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  de  Tabasco, Sectores Estratégicos y Propietarios o Accionistas. 

                            

  

        

  

Título: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas  

         

  

Consulta por: Entidad federativa, Sectores estratégicos  

    

  

Tabasco 

        

  

Contenido: Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, Servicio de apoyo a los negocios, Servicios turísticos, Otros 

Capítulo: I. Datos generales de la empresa 

     

  

Tema: Número de empresas según quién es el propietario o accionista mayoritario. 2015 

 

  

  

        

  

Entidad 

federativa, 

Sectores 

estratégicos 

Fundador 

Familiar 

(segunda 

generación) 

Individuos 

privados 
Gerentes 

Accionistas 

dispersos 

Capital 

privado 

o 

capital 

de 

riesgo 

Otros totales 

Porcentaje 

que 

representan 

los 

accionistas 

dispersos 

en las 

mipymes 

Alimentos, 

bebidas, 

tabaco y 

confitería 221 76 61 35 32 C C 425 7.53% 

Servicio de 

apoyo a los 

negocios 99 20 C C 51 C 24 194 26.29% 

Servicios 

turísticos 162 51 36 C 90 C 39 378 23.81% 

Otros 241 80 C 43 72 0 C 436 16.51% 

  

        

  

C: Cifra 

confidencial. 

  

TOTALES 245     1433 17.10% 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas ( 

         

  

C: Cifra 

confidencial. 
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La información que se presenta en la tabla 2 nos indica que los sectores estratégicos de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, en Tabasco están orientados a servicios y alimentos y que en promedio 245 empresas que 

equivalen al 17.10% no se constituyeron como persona física y por lo tanto no adoptaron el régimen de 

incorporación fiscal. 

Tabla 3. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Tabasco por sector estratégico y principales problemas que 

enfrentan para su crecimiento. 

                

Título: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE) 

      

  

Consulta por: Entidad federativa, Sectores estratégicos  

   

  

Tabasco 

      

  

Contenido: Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, Servicio de apoyo a los negocios, Servicios turísticos, Otros 

Capítulo: XII. Ambiente de negocios y regulación 

   

  

Tema: Número de empresas según el principal problema que enfrentan las empresas para su crecimiento. 2015 

  

      

  

Entidad 

federativa, 

Sectores 

estratégicos 

Exceso de 

trámites 

gubernamentales 

Problemas 

de 

inseguridad 

pública 

Impuestos 

altos 

Impuestos 

complejos 

Competencia 

de empresas 

informales 

totales 

Porcentaje 

que 

representan 

impuestos 

altos y 

complejos 

Alimentos, 

bebidas, 

tabaco y 

confitería 19 66 39 42 45 211 22.60% 

Servicio de 

apoyo a los 

negocios 15 0 34 0 48 97 26.15% 

Servicios 

turísticos C 82 57 C 51 190 18.08% 

Otros 0 48 119 C 137 304 29.89% 

  

      

  

  

      

  

  

 

TOTALES 249 42   802 36.28% 

  

      

  

  

      

  

  

      

  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y  

Medianas Empresas (ENAPROCE). 

    

  

C: Cifra confidencial. 

     

  

  

      

  

                

 

La Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad, nos muestra que el 36.28% de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, considera que los impuestos son altos y complejos. 
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Tabla 4. Comparativo de impuesto sobre la renta 

                                    ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA ANUAL     

          

                                COMPARATIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA     

          

          

  RÉGIMEN DE   RÉGIMEN   

  INCORPORACIÓN   GENERAL   

CONCEPTO FISCAL   DE LEY   

  2018   2018   

    

 

    

INGRESOS $832,599.91 

 

$832,599.91   

    

 

    

MATERIA PRIMA $89,463.81 

 

$89,463.81   

MANO DE OBRA $187,202.94 

 

$187,202.94   

COSTOS INDIRECTOS $326,172.85 

 

$326,172.85   

TOTAL COSTO VENTAS $602,839.60 

 

$602,839.60   

UTILIDAD BRUTA $229,760.31 

 

$229,760.31   

    

 

    

COSTO ADMINISTRACIÓN $45,974.33 

 

$45,974.33   

    

 

    

COSTO DE OPERACIÓN $45,974.33 

 

$45,974.33   

    

 

    

UTILIDAD DE OPERACIÓN $183,785.98 

 

$183,785.98   

    

 

    

GASTOS FINANCIEROS $9,650.00 

 

$9,650.00   

    

 

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $174,135.98   $174,135.98   

          

MENOS: IMPUESTO SOBRE LA RENTA $0.00   $52,240.79   

          

UTILIDAD NETA $174,135.98   $121,895.19   

    

 

    

          

 

La información que se presenta en la tabla 4, nos muestra que  el ahorro en impuesto sobre la renta para el primer 

año de operaciones en el régimen de incorporación fiscal personas físicas es de $52,240.79 en comparación si se 

opta por el régimen general de ley de las personas morales que grava las utilidades antes de impuestos con una tasa 

del 30%,  lo cual trae por consecuencia una disminución en las utilidades netas de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

                       Los estados de resultados proforma son una herramienta financiera útil para determinar 

numéricamente el impacto del impuesto sobre la renta en las utilidades al escoger el régimen de incorporación fiscal 

o el régimen general de ley, nos permiten concluir que las micros, pequeñas y medianas empresas deben poner 

especial atención al escoger el régimen fiscal ya que impactara significativamente su crecimiento. 

RECOMENDACIONES 

              Es de suma importancia difundir la capacitación sobre el impacto fiscal del régimen de incorporación fiscal 

versus el régimen general de ley, entre los propietarios o dueños de las micros, pequeñas y medianas empresas 

incluso con los profesionistas relacionados con este tipo de tópicos, con la finalidad que aumenten los beneficios y 

rentabilidad para este tipo de negocios. Asimismo, como cualquier área de conocimiento es susceptible de 

oportunidades de mejora, con los cambios fiscales que continuamente se dan y que afectan el entorno regional, 

nacional e internacional de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
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Género y Salud: diseño y aplicación de una Guía de evaluación de 

actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario, para 

conocer las actitudes del personal de salud tomando en cuenta el género 

en el Hospital de la Comunidad de Tonalapan, Mecayapan, Ver. 

López González Aimé1, Ehrenzweig Sánchez Yamilet2, De Keijzer Fokker Benno3 

Resumen 

En la presente investigación se presentan las acciones para el diseño y aplicación de una Guía de evaluación de 

las actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario en los servicios de salud que la Responsable de 

la Orientación en Salud de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad 

Veracruzana Intercultural realizó en el Hospital de la Comunidad de Tonalapan, municipio de Mecayapan Ver. 

con el propósito de promover el enfoque intercultural y de género en el hospital, para el trato digno al usuario 

y mejorar la salud de las comunidades de la región. Para ello se realizó una triangulación metodológica entre 

la metodología participativa a partir del paradigma socio crítico y la metodología cuantitativa; y como 

fundamentación teórica de la investigación la Educación Popular. Los resultados permiten conocer las actitudes 

que presenta el personal de salud del hospital tomando en cuenta el género, al brindar la atención en tres 

categorías denominadas: empatía y respeto a la diversidad, comunicación y habilidades sociales. Estas acciones 

fortalecen la disposición para la atención con pertinencia cultural, y el trato digno a las y los usuarios de los 

servicios de salud. 

Introducción 

En la región de la sierra de Santa Marta, en la zona sur del Estado de Veracruz, conviven diversos grupos étnicos 

(popolucas, nahuas, mestizos y afro mestizos) cada uno con distintas lenguas, formas de pensar y formas de sanar. 

Estas poblaciones pertenece a los segmentos más desprotegidos con menores ingresos, menor acceso a mercados 

laborales, menores posibilidades de desarrollo lo que las hace más vulnerables.  Son poblaciones que tienen una serie 

de dificultades geográficas y económicas para acceder a los servicios de salud y cuando logran acceder, en la mayoría 

de los casos surgen otra serie de problemas que dificultan aún más su acceso a la salud como lo son las enormes 

diferencias entre su manera de ver y entender el mundo y las del personal de los hospitales de la región.  

De acuerdo a un diagnóstico, con enfoque de género, sobre la situación de las mujeres en la sierra de Zongolica y 

Santa Marta realizado  por  el Gobierno del Estado de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la 

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (IVM, 2009a) las enfermedades más frecuentes son las 

infecciones respiratorias agudas, las infecciones gastrointestinales así como, también se detectaron incrementos en la 

presencia de enfermedades crónico-degenerativas y en las relacionadas con la salud sexual y reproductiva de hombres 

y mujeres. Sin dejar de mencionar que las poblaciones de los municipios de Soteapan y Mecayapan muestran una tasa 

alta de mortalidad infantil, así como el más bajo índice de salud lo que incorpora a los problemas de salud la 

desigualdad entre los géneros, es decir nos aproxima a las condiciones de salud en que están las mujeres (IVM, 2009a).  

Las problemáticas de salud expresadas en este diagnóstico están relacionadas con la eficiencia y la atención en los 

servicios de salud, que van desde el maltrato hasta la discriminación por parte del personal de salud por ser indígenas, 
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mujeres y pobres.  De igual forma se consideró a la pobreza como un factor que incide en forma determinante en la 

salud (IVM, 2009a). 

En el Hospital de la Comunidad de Tonalapan los usuarios y usuarias de consulta externa y servicio de urgencias 

comentaron en el buzón de quejas que han recibido mal trato del personal médico del hospital. Una de las usuarias 

reportó que “el médico no quiso atenderla porque no tenía sus análisis de laboratorio completos” por lo que tuvo que 

regresar al día siguiente, la usuaria no sabía leer ni escribir, vivía en una comunidad lejana y se sentía insegura de no 

traer todos los documentos completos y de que nuevamente le negaran el servicio. Otra usuaria comentó que recibió 

la consulta pero que “el médico me regañó”. 

La académica Responsable de la Orientación en Salud de la Universidad Veracruzana Intercultural, a partir de 

diagnósticos realizados en la región (Castillo, 2011: Isunza, 2015), diseñó y aplicó al personal de salud del Hospital 

de la Comunidad de Tonalapan una Guía de evaluación de las actitudes para la atención culturalmente pertinente al 

usuario en los servicios de salud tomando en cuenta el género. De los resultados se realizaron cursos y talleres al 

personal profesional de la salud sobre el respeto a la diversidad cultural, la salud intercultural, la comunicación, la 

equidad de género, la atención y el trato digno al usuario para lograr una mayor empatía entre las y los usuarios y el 

personal de salud con la finalidad de disminuir la percepción de mal trato y discriminación por parte de las y los 

usuarios. 

 En la presente investigación se presentan estas experiencias que han fortalecido el enfoque intercultural y la equidad 

de género en el Hospital de la Comunidad de Tonalapan, municipio de Mecayapan,  Ver. 

Planteamiento 

Para promover el enfoque intercultural, de género y el trato digno al usuario; se diseñó y aplicó el instrumento: Guía 

de evaluación de actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario, para conocer las actitudes del personal 

de salud. Se implementó en su etapa de prueba y posteriormente se incorporaron correcciones pertinentes que 

facilitaron la comprensión de las afirmaciones, fue sometido a expertos, con quienes se tuvieron reuniones, para validar 

la pertinencia y contenidos. Para después ser aplicado al personal de salud del hospital. El estudio se realizó con una 

muestra no probabilística, de 70 personas. Los participantes se dividieron en cuatro grupos según la frecuencia de 

interacción con las y los usuarios del hospital: un primer grupo denominado de área médica y nutrición (AM) personal 

del que las y los usuarios demandan su atención; el segundo grupo formado por el área de enfermería (AE) que se 

encuentra en estrecho contacto con las y los usuarios desde la toma de signos vitales antes de la consulta médica. Un 

tercer grupo denominado área de trabajo social y estudios diagnósticos (AT) que eventualmente están en contacto con 

las y los usuarios en determinadas áreas. Un cuarto grupo denominado área administrativa, mantenimiento e 

intendencia (AA) que difícilmente están contacto con las y los usuarios. 

El instrumento diseñado fue una escala tipo Likert con 30 enunciados que miden tres categorías: 

1. Respeto a la diversidad y empatía. Se refiere al conocimiento y reconocimiento que el personal de salud tiene 

de las distintas culturas que conviven aceptando las diferencias culturales como algo positivo y enriquecedor del 

entorno socio ambiental con la aptitud de ver las cosas desde la perspectiva del otro.  

2. Comunicación y habilidades sociales. El personal de salud debe poner en común, compartir experiencias, 

estar en relación para provocar cambios, modificar conductas en los demás y en ellos mismos. 

3. Disposición para la atención. Se refiere a la actitud del personal de salud para atender en forma adecuada a 

los usuarios y usuarias de los servicios de salud. 

Análisis estadístico 

Con la información obtenida se elaboró una base de datos y se obtuvieron las siguientes medidas: media, desviación 

estándar, frecuencias y porcentajes. Para el presente estudio se utilizó el método de la mediana como punto de corte. 

Se elaboraron cuadros de contingencias (Meza, Morales y Magaña, 980:66). 

De las características sociodemográficas del hospital el instrumento nos permitió apreciar que la mayoría del personal 

son mujeres (64%), con un promedio de edad de 35 años y desviación estándar de 5.79 años. De 70 personas que 

contestaron la escala 33 (47%) son del área de enfermería. El personal del hospital con un tipo de contratación para 

trabajar en el hospital en su mayoría de base (83%) y una antigüedad de trabajo en promedio de 7.4. 
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Fotografía 1. Aplicación de la Guía de evaluación de actitudes para 

la atención culturalmente pertinente al usuario, al personal de salud 

del Hospital de la Comunidad de Tonalapan, municipio de 

Mecayapan Ver. 

Con relación a la distribución de las actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario tomando en cuenta 

el género del personal de salud se obtuvieron frecuencias y porcentajes de participantes que presentan una actitud de 

respeto a la diversidad y empatía, a partir de la mediana (44). El 48% de los hombres muestra una actitud de respeto 

a la diversidad cultural y empatía y el 52% no muestra una actitud respetuosa. El 62% de las mujeres muestran una 

actitud respetuosa y el 38% una actitud no respetuosa.  

Del grupo AM, con una mediana de 44; el 86% de los hombres muestran una actitud respetuosa y el 14%% una actitud 

no respetuosa. El 100% de las mujeres del grupo AM muestran una actitud no respetuosa. Del grupo AE, con una 

mediana de 43;  el 50% de los hombres muestra una actitud respetuosa y el 50% una actitud no respetuosa. El 56% de 

las enfermeras muestra una actitud respetuosa y el 44% no muestra una actitud respetuosa. Del grupo AT, con una 

mediana de 42; el 40% de los hombres presenta una actitud respetuosa y el 60% una actitud no respetuosa. Del grupo 

AA, con una mediana de 46; el 14% de los hombres muestra una actitud respetuosa y el 86% una actitud no respetuosa. 

El 73% de las mujeres muestra una actitud respetuosa y el 27% muestra una actitud no respetuosa. 
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Tabla 01. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de respeto a la diversidad y empatía en su 

trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Área Médica y Nutrición (AM). 

Respeto a la diversidad y 

empatía  

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Respetuosos 6(86) 
 

6(67) 

No respetuosos 1(14) 2(100) 3(33) 

Total general 7(100) 2(100) 9(100) 

 

Tabla 02 Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de respeto a la diversidad y empatía en su 

trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión.  Área de Enfermería (AE). 

Respeto a la diversidad y 

empatía  

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Respetuosos 3(50) 15(56) 18(55) 

No respetuosos 3(50) 12(44) 15(45) 

Total general 6(100) 27(100) 33(100) 

Tabla 03. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de respeto a la diversidad y empatía en su 

trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Trabajo Social y Estudios Diagnósticos (AT). 

Respeto a la diversidad y 

empatía  

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Respetuosos 2(40) 
 

2(20) 

No respetuosos 3(60) 5(100) 8(80) 

Total general 5(100) 5(100) 10(100) 

 

Tabla 04. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de respeto a la diversidad y empatía en su 

trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Administración-Mantenimiento e Intendencia (AA). 

Respeto a la diversidad y 

empatía  

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Respetuosos 1(14) 8(73) 9(50) 

No respetuosos 6(86) 3(27) 9(50) 

Total general 7(100) 11(100) 9(100) 

 

Con relación a la distribución de las actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario tomando en cuenta 

el género del personal de salud se obtuvieron frecuencias y porcentajes de participantes que presentan una buena 

comunicación o una mala comunicación con las y los usuarios del hospital de Tonalapan. La mediana fue de 35.5. El 

60% de los hombres muestra una buena comunicación y el 40%  muestra una mala comunicación. El 67% de las 

mujeres muestran una buena comunicación y el 33% una mala comunicación.  

Del grupo AM, con una mediana de 36; el 57% de los hombres muestran una buena comunicación y el 43% una mala 

comunicación. El 100% de las mujeres muestran una buena comunicación. Del  grupo AE, con una mediana de 34; el 

83% de los hombres muestra una buena comunicación y el 17% una mala comunicación. El 67% de las enfermeras 

muestra una buena comunicación y el 33% muestra una mala comunicación. Del grupo AT, con una mediana de 38; 
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el 80% de los hombres presenta una buena comunicación y el 20% una mala comunicación. Las mujeres del grupo 

AT que presentan una buena comunicación son 40%. El 60% de las mujeres de esta área muestran una mala 

comunicación. Del grupo AA, con una mediana de 36; el 29% de los hombres muestra una buena comunicación y el 

71% una mala comunicación. El 73% de las mujeres muestra una buena comunicación, el 27% muestra una mala 

comunicación. 

Tabla 05. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de comunicación y habilidades sociales en 

su trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Área Médica y Nutrición (AM). 

Comunicación y habilidades 

sociales 

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena comunicación 4(57) 2(100) 6(67) 

Mala comunicación 3(43) 
 

3(33) 

Total general 7(100) 2(100) 9(100) 

 

Tabla 06. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de comunicación y habilidades sociales en 

su trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Área de Enfermería (AE). 

Comunicación y habilidades 

sociales 

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena comunicación 5(83) 18(67) 23(70) 

Mala comunicación 1(17)  9(33) 10(30) 

Total general 6(100) 27(100) 33(100) 

 

Tabla 07. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de comunicación y habilidades sociales en 

su trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Área de Trabajo Social y Estudios Diagnósticos (AT). 

Comunicación y habilidades 

sociales 

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena comunicación 4(80) 2(40) 6(60) 

Mala comunicación 1(20) 3(60) 4(40) 

Total general 5(100) 5(100) 10(100) 

 

Tabla 08. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de comunicación y habilidades sociales en 

su trato a las y los usuarios del hospital, por género y profesión. Área de Administración, Mantenimiento e Intendencia 

(AA). 

 

Con relación a la disposición para la atención tomando en cuenta el género del personal de salud se obtuvieron 

frecuencias y porcentajes de participantes que presentan una buena disposición o mala disposición para la atención 

Comunicación y habilidades 

sociales 

Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena comunicación 2(29)  8(73) 10(56) 

Mala comunicación 5(71) 3(27) 8(44) 

Total general 7(100) 11(100) 18(100) 
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con las y los usuarios del hospital de Tonalapan. La mediana fue de 38. El 56% de los hombres muestra una buena 

disposición y el 44%  muestra una mala disposición. El 62% de las mujeres muestran una buena disposición y el 38% 

una mala disposición para la atención a las y los usuarios.  

El grupo AM, con una mediana de 37; el 43% de los hombres muestran una buena disposición y el 57% una mala 

disposición para la atención. El 100% de las mujeres muestran una buena disposición para la atención. Del grupo AE, 

con una mediana de 38; el 83% de los hombres muestra una buena disposición y el 17% una mala disposición para la 

atención. El 60% de las enfermeras muestra una buena disposición y el 40% muestra una mala disposición para la 

atención. Del grupo AT, con una mediana de 40.5;  el 80% de los hombres presenta una buena disposición y el 20% 

una mala disposición para la atención. Las mujeres del grupo AT que presentan una buena disposición son 40%. El 

60% de las mujeres de esta área muestran una mala disposición En el grupo AA, con una mediana de 38; el 29% de 

los hombres muestra una buena disposición y el 71% una mala disposición para el trabajo. El 73% de las mujeres 

muestra una buena disposición, el 27% muestra una mala disposición para realizar las actividades del hospital. 

Tabla 09. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de disposición para la atención a las y los 

usuarios del hospital, por género y profesión. Área Médica y Nutrición (AM). 

Disposición para la atención Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena disposición 3(43) 2(100) 5(56) 

Mala disposición 4 (57) 
 

4(44) 

Total general 7(100) 2(100) 9(100) 

 

Tabla 10. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de disposición para la atención a las y los 

usuarios del hospital, por género y profesión. Área de enfermería (AE). 

Disposición para la atención Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena disposición 5(83) 16(60) 21(63) 

Mala disposición 1(17) 11(40) 12(37) 

Total general 6(100) 27(100) 33(100) 

Tabla 11. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de disposición para la atención a las y los 

usuarios del hospital, por género y profesión. Área de trabajo social y estudios diagnósticos (AT). 

 

 

Tabla 12. Porcentaje y número de participantes  que presentan una actitud de disposición para la atención a las y los 

usuarios del hospital, por género y profesión. Área de administración, mantenimiento e intendencia (AA). 

Disposición para la atención Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena disposición 2(29) 8(73) 10(56) 

Mala disposición 5(71) 3(27) 8(44) 

Total general 7(100) 11(100) 18(100) 

Disposición para la atención Hombre 

n/% 

 Mujer 

n/% 

Muestra 

 Buena disposición 4(80) 2(40) 6(60) 

Mala disposición 1(20) 3(60) 4(40) 

Total general 5(100) 5(100) 10(100) 
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Estos resultados se presentaron al personal directivo del Hospital de la Comunidad  de Tonalapan y en colectivo se 

analizaron y definieron las acciones de mejora. 

 El personal de salud del hospital se mostró sorprendido por los resultados. En especial las enfermeras  quienes 

obtuvieron 55% con una actitud respetuosa a la diversidad cultural y empatía y  45% con una actitud no respetuosa. 

También comentaron que del área médica los hombres tenían el 43% de buena disposición para la atención y el 57% 

una mala disposición para la atención. En estas áreas se concentra el mayor número de quejas de las y los usuarios del  

Hospital de la Comunidad de Tonalapan. Comentaron que sabían que habían avanzado en algunos aspectos en el 

hospital,  pero que no todo el personal se compromete a mejorar el respeto, la comunicación y empatía con el usuario.   

 

 

 

Fotografía 2.  Personal de enfermería del Hospital de la Comunidad de Tonalapan, 

municipio de Mecayapan Ver. 

También expresaron que era muy importante que se hiciera investigación en el hospital. El personal considera que 

realiza en forma adecuada sus actividades pero reconoce que es necesaria una mirada externa que les muestre cómo 

están haciendo su trabajo; aprecian que esa mirada sea respetuosa, profesional y con la intensión de mejorar la atención 

que brindan al usuario o usuaria. Se propuso al personal realizar una capacitación para mejorar las actitudes en las que 

habían obtenido una  puntuación más baja, por ejemplo enfermería podría tomar el taller de Respeto a la diversidad y 

empatía, el área médica podría tomar el taller de Disposición para la atención y el área administrativa y mantenimiento 

el taller de Comunicación, pero se dejó un espacio de tiempo para que el personal decidiera las acciones a emprender. 

Las y los jefes de las áreas del hospital decidieron que todo el personal asistiría a los talleres. Se organizarían en 

distintos horarios y se comprometían a realizar las actividades. 

Consideraciones finales 

A decir de Almaguer (2009:33) la inequidad en las sociedades produce diferencias significativas entre los distintos 

grupos de la población. En algunos casos las ideas de los grupos más favorecidos se imponen sobre otros grupos 

sociales limitando el ejercicio de sus derechos. En el área de la salud la formación del personal no toma en cuenta la 

cultura ni la visión de mundo del estudiante. Sí el/la estudiante de ciencias de la salud es indígena puede ocasionar 

distanciamiento o ruptura con la cultura de su comunidad. Al egresar el personal de salud reproduce la práctica de 

dominación y discriminación aprendidas, incluida la discriminación con relación al género. El género, como 

construcción social incluye identificaciones, comportamientos, prácticas, aspiraciones, roles y relaciones sociales 

generalmente desiguales y jerárquicas y que resultan de la educación y la cultura de la sociedad (Sayavedra citado por 

Almaguer 2009:38). 
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Para fortalecer las experiencias de capacitación con un enfoque intercultural que mejore la atención al usuario es 

importante identificar las actitudes del personal de salud del Hospital de la Comunidad de Tonalapan en relación a la 

empatía y respeto a la diversidad, comunicación y habilidades sociales y disposición a la atención, en este sentido el 

diseño y aplicación de la Guía de evaluación de actitudes para la atención culturalmente pertinente al usuario puede 

utilizarse para conocer las actitudes del personal de salud en los servicios de atención. 

Al analizar los resultados del instrumento de manera conjunta con el personal de salud del hospital de Tonalapan, el 

proceso fue coherente con el enfoque metodológico cualitativo propuesto en la investigación; Participación Acción, 

pues permitió la toma de conciencia del personal del hospital sobre sus actitudes en la atención al usuario, se propició 

el diálogo y se planearon las acciones para el cambio.  
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