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Resumen: Esta ponencia reporta una intervención educativa en un centro de auto-acceso para ayudar a los alumnos de un 
curso de inglés a ser mejores estudiantes autónomos a través de un plan de acción que incluyó el uso de redes sociales y 
asesorías grupales para promover la interacción estudiante-estudiante con el fin de desarrollar estrategias de aprendizaje 
y revisiones de lengua para mejorar su competencia lingüística. Los resultados obtenidos en esta investigación-acción 
mostraron que los estudiantes necesitan un sistema de apoyo continuo accesible, humano, flexible y moderno que incluya 
capacitación en el uso de estrategias de aprendizaje, desarrollo de interacciones entre pares y asesores comprometidos 
creando un andamiaje que incremente la motivación y la confianza en sí mismos como estudiantes autónomos en un centro 
de autoaprendizaje. 
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Introducción 
 

A lo largo de los años el papel de los maestros ha cambiado dependiendo de la metodología o enfoque utilizado. 
En el viejo paradigma de una metodología centrada en el docente, el maestro era tradicionalmente visto como una 
figura central y autoritaria que sólo enseñaba e instruía. En contraste, hoy en día, de acuerdo a la metodología 
centrada en el alumno, el profesor se ve más como un facilitador o una guía. En el ámbito del aprendizaje de idiomas 
en un centro de auto-acceso, enfoque centrado en el estudiante, el profesor es llamado asesor, quien es un consejero, 
una guía, un facilitador, un ayudante y siempre un oyente. Según Serra (2000, pág. 98), el término asesor se utiliza 
para referirse a "un experto en aprendizaje de idiomas cuyo trabajo es ayudar a los estudiantes que trabajan en un 
modo de auto-acceso", es decir, su función principal es ayudar a los estudiantes para aprender un idioma. 

Esta ayuda en el centro de auto-acceso (CAA) donde se llevó a cabo este estudio se realiza a través de una sesión 
de orientación al inicio del curso y de materiales específicamente preparados para este fin, como rutas de trabajo y 
calendarios, pero principalmente a través de sesiones de asesoría. Según Gardner y Miller (1999), las asesorías deben 
brindar asesoramiento en diferentes áreas, tales como las necesidades e intereses lingüísticos, la capacidad 
lingüística, los métodos de aprendizaje y la negociación de programas de estudio. Gremmo (1995) agrega apoyo 
psicológico, para ayudar a los estudiantes a aceptar sus éxitos y fracasos. De acuerdo a Sturtridge (1992), la libertad 
experimentada por los estudiantes en este tipo de ambiente de aprendizaje puede ser intimidante o incluso 
desmotivadora y es necesario un apoyo continuo, por lo tanto, "personal docente bien preparado y entrenado  debe 
estar disponible "(p.6). Muchos expertos (Dickinson, 1987; Miller en Victori, 2000) coinciden en que los propósitos 
principales del aprendizaje de idiomas en un centro de autoacceso son la capacitación lingüística y el entrenamiento 
para aprender.  Sin embargo, Sturtridge (1992 en Victori, 2000), asegura que el propósito principal de este ambiente 
es el aprendizaje de idiomas, "pero debe dar a los estudiantes los medios para aprender idiomas sin la constante 
presencia y dirección del maestro" (p.166). Por lo tanto, las asesorías deben centrarse en el logro de estos objetivos. 

El papel del asesor cambia en relación al enfoque del centro de auto-acceso. Mientras que en un CAA de práctica 
el asesor simplemente dirige a los estudiantes a los materiales apropiados y en algunos no siempre hay asesores 
disponibles; en un centro de aprendizaje el papel del asesor es más complejo. En este ambiente de aprendizaje las 
asesorías son muy importantes porque no todos los estudiantes están listos o dispuestos a trabajar de forma 
independiente y es el único espacio que los estudiantes tienen para hablar de sus problemas o dificultades de 
aprendizaje para lograr mejorar su proceso de aprendizaje y su competencia lingüística. Otro aspecto importante es el 
contacto humano, aprender en un CAA significa trabajar independientemente, pero no solo o en soledad. Las 
asesorías, por lo tanto, cubren la necesidad humana de sentirse acompañados en un proceso que es nuevo para la 
mayoría de los estudiantes en este contexto. Con este estudio, se trató de descubrir si las asesorías en el CAA donde 
se realizó este estudio están fomentando la mejora del proceso de aprendizaje y la competencia lingüística de los 
estudiantes, de lo contrario, diseñar e implementar un plan de acción para hacerlas más útiles para mis estudiantes. 
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Descripción del método 
Diseño de investigación 
Se eligió la investigación acción ya que según varios expertos se relaciona con tres ideas principales: la práctica 

reflexiva, la comprensión de la práctica y la mejora de la práctica las cuales están interconectadas de una manera 
sistemática. En particular, Kumaravadivelu (2003), afirma que los profesores modernos deben ser pensadores 
estratégicos y profesionales estratégicos. Para convertirse en pensadores estratégicos necesitan "reflexionar sobre las 
necesidades, deseos, situaciones y procesos específicos de aprendizaje y enseñanza" (p.2). Además, como 
practicantes estratégicos necesitan "desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para auto-observarse, 
auto-analizar y auto-evaluar sus propios actos de enseñanza" (p.2). La investigación acción permite a los profesores 
pasar por ese proceso. 

Contexto 
Derivado del "Plan de Desarrollo 1997-2005", la Universidad Veracruzana implementó un nuevo modelo 

educativo denominado "Modelo de Educación Integral Flexible" (MEF). Este nuevo modelo incluyó entre otros 
aspectos el uso de un sistema de créditos, la flexibilidad para elegir asignaturas convenientes y la enseñanza de dos 
cursos (un semestre cada uno) de inglés como lengua extranjera como asignatura obligatoria (Inglés I e Inglés II ) 
para todos los programas de licenciatura. La Universidad Veracruzana, como parte de un proyecto nacional, abrió 
nueve Centros de Auto-Acceso, la mayoría de ellos en septiembre de 1999, que se encargarían principalmente de 
impartir los cursos obligatorios de Inglés I e Inglés II a todos los estudiantes universitarios en modalidad autónoma. 
El centro de auto-acceso donde se llevó a cabo esta investigación tiene capacidad para que 340 estudiantes trabajen 
al mismo tiempo y es el CAA más grande en el estado de Veracruz. Este CAA atiende aproximadamente a 700 
estudiantes que estudian Inglés I, 500 que estudian Inglés II y 400 que estudian diferentes niveles de francés. Es una 
combinación entre un centro de instrucción y un centro de aprendizaje lo cual significa que los estudiantes no tienen 
clases con un maestro de la manera tradicional; trabajan de forma independiente usando un programa pre-planificado 
a través del cual los estudiantes progresan a su propio ritmo dentro de ciertos límites. Este programa está disponible 
para su uso todo el tiempo, y permite a los estudiantes ampliar su conocimiento del idioma dependiendo del curso 
que están tomando, en este caso, inglés II (nivel A1 +, según el Marco Común Europeo). El principal objetivo de este 
CAA es "permitir que el aprendizaje tenga lugar independientemente de la enseñanza" (Sheerin, 1989, p.3). Por lo 
tanto, en este centro de auto-acceso, los estudiantes "pueden elegir y usar material de auto-acceso por sí mismos y el 
material les da la capacidad de corregir o evaluar su propio desempeño" (Sheerin, 1989, p.3) y con ello dirigir su 
propio aprendizaje. 

Participantes 
Cuarenta y cinco estudiantes (24 mujeres y 21 hombres) universitarios participaron en el estudio preliminar y 

veinte de ellos (13 mujeres y 7 hombres) participaron durante la implementación de la intervención educativa. Los 
estudiantes eran adultos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre 19 y 26 años. Todos ellos habían tomado el curso de 
inglés I en este mismo centro, por lo tanto todos ellos tenían experiencia como estudiantes autodirigidos y se 
ofrecieron para participar en este proyecto. Se trató de un grupo heterogéneo; estudiaban diferentes programas 
educativos, tenían diferentes antecedentes socioeconómicos y eran de diferentes partes del estado.  

Estudio preliminar 
Los datos se recopilaron mediante un cuestionario empleado como encuesta. El cuestionario se aplicó a 45 

estudiantes de licenciatura que cursaban el curso obligatorio de Inglés II en el centro de auto-acceso. Este 
cuestionario tenía 15 preguntas, con una combinación de preguntas cerradas y abiertas. En las preguntas cerradas se 
utilizó una escala semántica. Diez preguntas se centraron en la recolección de datos sobre las opiniones de los 
estudiantes sobre las sesiones de asesoramiento de progreso, tres preguntas fueron diseñadas para recoger ideas para 
hacer cambios en las sesiones y dos tenían como objetivo averiguar si los estudiantes querían continuar participando 
en el proyecto.  

Después de analizar las respuestas de los alumnos al cuestionario, se concluyó que los estudiantes percibían que 
las asesorías no eran muy útiles. Este problema tiene dos características principales: los estudiantes percibieron que 
necesitaban más ayuda para aprender, mejorar o fomentar sus estrategias de aprendizaje, y carecían de apoyo para 
mejorar su competencia lingüística. Características que los expertos en el área (Sturtridge, 1992; Dickinson, 1987; 
Sheerin, 1989) consideran como el objetivo principal de las asesorías. 

Intervención educativa 
Las asesorías deben estar dirigidas a mejorar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes y la confianza en su 

competencia lingüística sacando provecho de todas las interacciones posibles en un centro de auto-acceso: 
estudiante-asesor, estudiante-materiales, y estudiante-estudiante.  Tomando en cuenta lo anterior el plan de acción 
incluyó tres actividades: 1) Se abrió una cuenta de Facebook para que los estudiantes reportaran sus calificaciones 
obtenidas en las autoevaluaciones y para tener una línea de comunicación abierta para aclarar dudas sobre su proceso 
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de aprendizaje, trabajo en el CAA, contenidos lingüísticos, etc. 2) Se organizó una asesoría grupal obligatoria de 30 
minutos para 10 estudiantes máximo. La sesión estaba dirigida a la adquisición o mejora de estrategias cognitivas de 
aprendizaje personal. El objetivo fue que los estudiantes se ayudaran mutuamente compartiendo estrategias que les 
habían ayudado a aprender el idioma. El asesor sólo fue facilitador ya que esta práctica también buscó fomentar la 
interacción estudiante-estudiante. Se prepararon diferentes hojas de trabajo, aunque sólo se usó una en la sesión. El 
objetivo de tener más de una hoja de trabajo era que los estudiantes, después de la sesión obligatoria en la que se les 
mostró cómo trabajar con la hoja de trabajo, descubrirían la utilidad de esta práctica y eventualmente trabajarían con 
una hoja diferente dependiendo de sus necesidades lingüísticas con sus compañeros sin la presencia del asesor, 
fomentando así su autonomía y su proceso de aprendizaje. 3) Se organizó una asesoría grupal obligatoria de 30 
minutos para 10 estudiantes máximo para trabajar en la competencia lingüística. Esta última fue una sesión de 
revisión de los contenidos lingüísticos del último módulo del curso antes de su prueba parcial. Esta sesión fue una 
clase tradicional, pero sin un plan detallado ya que la sesión se organizó de acuerdo con las necesidades e intereses 
lingüísticos de los estudiantes. El objetivo de la sesión fue fomentar la confianza de los estudiantes en su 
competencia lingüística y la interacción entre estudiante-estudiante y el andamiaje entre iguales. 

Evaluación 
La implementación se evaluó de forma formativa y sumativa. Todas las actividades implementadas se evaluaron 

primero individualmente, y luego como un sistema completo. Esto se realizó por dos razones específicas. En primer 
lugar, analizar si todas las actividades ejecutadas cumplían sus objetivos individuales. En segundo lugar, analizar si 
dichas actividades contribuyeron al objetivo final del sistema implementado en su conjunto para resolver el problema 
planteado y, en tercer lugar, analizar si podría haber mejoras en función de la percepción y las opiniones de los 
alumnos. Se utilizaron diferentes métodos para recopilar datos para evaluar la implementación de la intervención 
educativa. Después de cada una de las sesiones implementadas, los estudiantes recibieron un breve cuestionario con 
una combinación de cuatro preguntas cerradas y cinco abiertas dirigidas a obtener las opiniones de los estudiantes 
sobre la utilidad de cada sesión en particular. La evaluación de la sesión de estrategias de aprendizaje se 
complementó con una hoja de observación que fue completada por los asesores para evaluar la utilidad de la hoja de 
trabajo utilizada y las interacciones desarrolladas en esa sesión. Se llevó a cabo una entrevista de grupo de enfoque al 
final del proyecto, donde los estudiantes eran libres de hablar sobre su experiencia utilizando el nuevo sistema 
implementado. La decisión de usar una entrevista de grupo de enfoque se basó en el hecho de que los estudiantes se 
sienten más cómodos y libres para hablar cuando no se les pregunta directamente y las ideas y los comentarios salen 
"desencadenados" por las ideas o comentarios de otros compañeros. La entrevista de grupo de enfoque se centró 
principalmente en las ventajas y desventajas de las tres nuevas actividades implementadas. Finalmente, se les aplicó 
a los estudiantes un cuestionario muy similar al utilizado en el estudio preliminar para comparar sus opiniones antes 
y después de la implementación del nuevo sistema. Los datos obtenidos de las preguntas cerradas en los 
cuestionarios se analizaron mediante el registro de las respuestas utilizando porcentajes. Los datos de las preguntas 
abiertas y la entrevista de los grupos focales se clasificaron en categorías teniendo en cuenta las respuestas más 
mencionadas y las relacionadas con la naturaleza del problema. Los datos obtenidos de la entrevista del grupo de 
enfoque y el cuestionario también se utilizaron para verificar los datos obtenidos en los otros cuestionarios. 

 
Resultados 

 
Los estudiantes, en general, percibieron que el plan de acción implementado fue muy útil. Mientras que las 

asesorías anteriores fueron vistas por los estudiantes como sólo parcialmente útiles (40-50%: cuestionario 
preliminar), el sistema implementado fue visto como muy útil (98%: cuestionario final) para ayudarlos a ser mejores 
estudiantes autónomos, mejorar sus estrategias de aprendizaje y sentirse apoyados en el CAA. Se realizó un análisis 
de los datos cualitativos obtenidos a partir de las preguntas abiertas tanto de los cuestionarios como de la entrevista 
de grupos de enfoque para verificar este hallazgo general y detallar cómo, en qué y en qué medida los estudiantes 
consideran el nuevo sistema como útil. El análisis de los datos obtenidos resultó en cuatro categorías principales de 
extrema importancia para el aprendizaje autónomo en un CAA. Este artículo expone una de las categorías 
resultantes: el uso de andamiaje para apoyar el desarrollo de los estudiantes autónomos. 

Un sistema exitoso en un CAA debe proporcionar apoyo al alumno no sólo al principio como preparación para la 
inmersión, sino a lo largo del camino, a fin de apoyar a los estudiantes en su aprendizaje y desarrollo como 
estudiantes autónomos. En cuanto a esta categoría, surgieron dos temas principales que los participantes vincularon 
al andamiaje: estrategias de aprendizaje y libertad y confianza: paso a paso. 

Estrategias de aprendizaje 
Desarrollar estrategias de aprendizaje eficaces es básico para convertirse en un alumno autónomo exitoso. Los 

estudiantes de un CAA necesitan tener un buen repertorio de estrategias de aprendizaje de donde elegir, para que 
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éstas les sean útiles, sin embargo, los participantes antes de la implementación señalaron que sus estrategias de 
aprendizaje eran muy simples y no les ayudaban mucho. Después de la sesión en la que se introdujeron algunas 
estrategias cognitivas para el aprendizaje del vocabulario, los alumnos parecieron ver la utilidad inmediata de los 
mismos. Algunos participantes relacionaron el uso de las estrategias con la organización de su aprendizaje y la 
planificación. En resumen se pudo observar que después de la implementación los estudiantes utilizaron las 
estrategias como técnicas que "facilitan la adquisición, la manipulación, la integración, el almacenamiento y la 
recuperación de la información" (Alley & Deshler, 1979, p.13). 

Un hallazgo particularmente interesante fue que la mayoría de los participantes informaron que estaban utilizando 
las estrategias demostradas con frecuencia, pero que las estaban utilizando no sólo para aprender vocabulario, sino 
también para mejorar su escritura y  también las aplicaron a sus otras materias como química. Este concepto de 
expansión o aplicación de la estrategia a otras tareas y situaciones es la etapa final en la adquisición de estrategias de 
aprendizaje según diferentes enfoques de la formación estratégica (Pearson & Dole, 1987, Cohen, 1998; Oxford, 
1990, Chamot 2004). Los estudiantes encontraron el uso de estrategias de aprendizaje tan útil que sugirieron tener 
más sesiones en ciclos futuros ya que sienten que todavía necesitan más apoyo. Por lo tanto, hay una necesidad de 
más sesiones de estrategias de aprendizaje, pero tenemos que ser cautelosos para dar a los estudiantes lo que quieren 
o necesitan, porque "los maestros deben proporcionarles las herramientas apropiadas y las oportunidades de 
practicarlas" (Little, 1995, p. 177), pero esto debe hacerse "según sea necesario" (Ley et al, 2010, p.2). 

Libertad y confianza 
El sistema implementado fue percibido como valioso por los estudiantes porque se sintieron tomados en cuenta y 

respetados. Los estudiantes reportaron que antes se sentían como un ente aislado y ahora se sentían parte de una 
comunidad, lo cual Grounds y Moore (a publicarse en 2017) también encontraron  en su investigación "los usuarios 
parecen querer rehumanizar el CAA y hacerlo pertinente a sus necesidades" . En otras palabras, es necesario volver a 
los comienzos y recordar que “los estudiantes son individuos con diferentes necesidades, estilos e intereses, y que 
nosotros, como educadores y seres humanos, debemos tener en cuenta estas diferencias en lo que proveemos para su 
aprendizaje” (Sheerin, 1989, p.3). 

El apoyo al alumno ofrecido en este CAA no cambia de acuerdo con el desarrollo de los estudiantes como 
estudiantes autónomos, y según la mayoría de los académicos, el andamiaje es temporal. Ludwig-Hardman y Dunlap 
(2003) afirman que "el andamiaje consiste en proporcionar a los estudiantes más estructura durante las primeras 
etapas ... y gradualmente pasarles la responsabilidad" (p.4). El apoyo que necesitan los estudiantes debe tener "un 
cambio de énfasis y un cambio gradual de actitud" (Dickinson & Carver, 1980, p.1) mientras que los estudiantes 
progresan en su desarrollo como estudiantes autónomos. Esto se pudo observar en los participantes quienes 
reconocieron que esta libertad y tratamiento pueden no ser buenos desde el principio. Al final de la implementación 
se observó que los estudiantes parecían mostrar un cambio en su actitud para llegar a ser mejores estudiantes 
autónomos. 

 
Conclusiones 

 
En conclusión, los hallazgos encontrados ayudaron a obtener una idea más clara de lo que los estudiantes 

necesitan o esperan de su CAA y "los centros de auto-acceso son tan buenos como su capacidad para responder a las 
expectativas de sus propios usuarios en cuanto al idioma y al aprendizaje de idiomas" (Esch, 1994, p.1). Para conocer 
las necesidades y expectativas de los alumnos, necesitamos escucharlos, darles su voz porque tienen muchas cosas 
que decir para mejorar nuestras prácticas en el CAA. Este proyecto de investigación-acción y los hallazgos que 
surgieron son sólo un ejemplo de que los estudiantes deben ser tomados en cuenta en cuanto a sus necesidades 
personales (tiempo, emociones, motivación, confianza) y educativas (un sistema accesible y flexible que apoye su 
aprendizaje a través de estrategias de aprendizaje e interacciones entre compañeros) con el fin de ser mejor 
organizados y responsables estudiantes autónomos. 
Implicaciones 

Los resultados de esta investigación confirmaron que los estudiantes son capaces de, y están dispuestos a ser, 
estudiantes autónomos exitosos. Los datos demostraron que los alumnos han adquirido, hasta cierto punto, algunas 
de las características ideales de los alumnos autónomos: muestran responsabilidad, compromiso, organización, 
disciplina y capacidad de autocontrol y autocorrección. Sin embargo, la recopilación e interpretación de los datos 
obtenidos de los estudiantes nos da bases para afirmar que el diseño instruccional del CAA y la forma en que se 
imparte el curso a los alumnos debe ser cambiado. 

La implicación más fuerte de este estudio es que el CAA necesita implementar un sistema de andamiaje que 
brinde apoyo continuo a los estudiantes. Los datos de este estudio sugieren que el tipo de formación proporcionado 
en el CAA a los estudiantes actualmente no es suficiente para ayudarles a convertirse en estudiantes autónomos 
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exitosos. El sistema implementado en esta investigación acción se enfocó en apoyar la formación de los estudiantes a 
través de estrategias de aprendizaje y capacitación lingüística con apoyo de materiales y sesiones de idioma, 
fomentando las interacciones entre ellos. Por lo tanto, si el objetivo del CAA es ayudar a los estudiantes en su 
desarrollo como estudiantes autónomos exitosos, es vital y urgente implementar un sistema de andamiaje que apoye 
a los estudiantes continuamente en su desarrollo. La implementación de un sistema de andamiaje en el CAA también 
puede tener un efecto positivo en la sensación de aislamiento, falta de autodirección y manejo y la disminución en 
los niveles de motivación (Ludwig-Hardman y Dunlap, 2003) que se encuentran generalmente en un CAA. Además, 
un apoyo continuo eficaz es un componente crítico de un programa de retención eficaz (Ludwig-Hardman & Dunlap, 
2003). 

Limitaciones 
Aunque los hallazgos de esta investigación fueron muy positivos y relevantes para el contexto, hay algunas 

limitaciones que deben ser consideradas. La principal limitación de este estudio es que se llevó a cabo en un contexto 
limitado, por lo que, aunque los resultados pueden resonar en otros contextos, éstos no pueden generalizarse. La 
segunda limitación es el número de participantes, sólo 20 estudiantes de un total de 500 participaron en este estudio. 
Dado que este estudio se llevó a cabo como una prueba, se implementó sólo en el tercer y último módulo del curso. 
Además, el plan de acción implementado fue el resultado del problema más inmediato identificado por los 
investigadores y los alumnos en su contexto: el tiempo que desperdiciaban esperando ser atendidos en una asesoría y 
la insuficiencia de éstas. Por lo tanto, el plan de acción implementado se centró en resolver estos problemas. Otra 
limitación del plan de acción fue el tiempo. Dado que los estudiantes del CAA son estudiantes de tiempo completo 
de licenciatura, el plan de acción se ideó usando la misma cantidad de tiempo que se esperaba que los estudiantes 
invirtieran en el sistema anterior. Esto se debió a la consideración de que no sería justo diseñar un plan de acción 
donde los estudiantes y asesores dedicaran más tiempo de lo esperado. Por lo tanto, la sesión de estrategias de 
aprendizaje se limitó a unas pocas estrategias cognitivas de vocabulario. Sin embargo, los estudiantes lograron hacer 
mucho con ellas. 
Comentarios finales 
El uso de investigación acción nos permitió investigar para reflexionar sobre nuestra práctica educativa 
comprenderla para encontrar los problemas, reflexionar sobre ellos para presentar posibles soluciones en la práctica 
con ayuda de la teoría y de esta forma mejorar y enriquecer nuestra práctica educativa con la ayuda de los principales 
implicados en ella, nuestros estudiantes. Como investigadoras y asesoras en un CAA es nuestro interés compartir con 
todos los involucrados en aprendizaje autónomo dentro y fuera de un CAA la importancia de contar con un sistema 
de apoyo continuo que utilice un andamiaje que permita que los estudiantes cuenten con el apoyo necesario en el 
momento  que lo requieran. Obviamente para poder llevar esto a cabo es indispensable escuchar a nuestros 
estudiantes para estar al tanto de cuáles son sus intereses y necesidades actuales e involucrarlos en la toma de 
decisiones ya que ellos son los principales interesados en mejorar su ambiente de aprendizaje.  
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SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO EN LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADOS E 

INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
VILLAHERMOSA 

 
Xiomara del Carmen Abalos Suárez ISC1, M.C. Miguel Guardado Zavala2,  

M.T.C. José Manuel Gómez Zea3, Dr. Junior Jesús Canales Obeso4 y Dr. Alejandro Peña Casanova5  
 

Resumen—El Sistema de Gestión Documental para el Seguimiento Académico en la División de Estudios de Posgrado e 
Investigación del Instituto Tecnológico de Villahermosa tiene como objetivo optimar el proceso de revisión, seguimiento y 
evaluación de los documentos de tesis de los estudiantes pertenecientes a la División antes mencionada; reduciendo 
situaciones de duplicidad de la información, fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos, entre otros.  
 
Palabras clave—Sistema, Seguimiento, Tesis,  Gestión Documental.  
 

Introducción 
 Desde la antigüedad, el hombre ha tenido la necesidad de plasmar todas sus actividades como expresión 

testimonial, sin importar el formato, lenguaje o soporte. Para lo cual, ha utilizado diversos materiales como la 
piedra, el papiro y el papel. Los documentos han sido considerados objetos portadores de información por ejemplo 
libros, manuscritos, diarios y otros.  

Por lo anterior, surge una imperiosa necesidad de adoptar un sistema que permitiera acumular y ordenar 
todos sus papeles y documentos que se relacionaban con la actividad a la que se dedicaban. 

Patricia Russo (2009) define la gestión documental como un conjunto de actividades que permiten 
coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, 
preservación, acceso y difusión de documentos. La gestión de los documentos es casi tan antigua como la escritura, 
nace ante la inquietud de “documentar” sucesos importantes a lo largo de la historia. Dichos documentos fueron 
elaborados en diferentes épocas de la historia, los cuales han sido escritos en piedras, tablas de arcilla y han sido 
transcritos al papiro, papel, medios magnéticos, entre otros para su preservación.  

Generalmente, los documentos contienen información muy importante para las organizaciones y la 
sociedad, utilizando metodologías para la gestión de los mismos y para su preservación como evidencia de los actos 
realizados.  

La gestión de la información y los conocimientos contenidos en los documentos se convierte en una clave 
fundamental para la estabilidad y desarrollo de las organizaciones. Sin importar su tamaño o rubro, todas las 
corporaciones requieren una Gestión Documental.  

En el Instituto Tecnológico de Villahermosa, los Posgrados que se imparten están orientados a la 
investigación, es decir a formar investigadores capaces de generar y aplicar el conocimiento original al desarrollar o 
conducir proyectos de investigación científico-tecnológicos, así como de formar y dirigir nuevos investigadores e 
integrar grupos de investigación multidisciplinario.  

Actualmente los estudiantes de la División de Posgrados del Instituto Tecnológico de Villahermosa para la 
obtención del grado de Maestro, es indispensable que presenten y desarrollen un proyecto de estudio individual de 
carácter técnico, empresarial o docente para su tesis. 

La tesis es un documento que manifiesta el trabajo que el estudiante realiza individualmente durante su formación 
académica; y constituye el planteamiento, procedimiento y resultado de una investigación, de un desarrollo 
tecnológico o de un proyecto final.  
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Villahermosa, Tabasco, México. xiomaraabalos.s@gmail.com (autor corresponsal) 
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Villahermosa, Tabasco, México  mguar_itvh@hotmail.com  

3 El M.T.C. José Manuel Gómez Zea es  Profesor en el área académica de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de 
Villahermosa, Tabasco, México  jgomez.zea@zeatraining.com  

4 El Dr. Junior Jesús Canales Obeso es Profesor en el área académica de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de 
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Es imprescindible la implementación de una herramienta que permita mejorar al Comité Tutorial el proceso de 
planificación, seguimiento, revisión y evaluación de los documentos de Tesis de los estudiantes de Posgrado de la 
División antes menciona. 

 
 

Marco Teórico 
La Ciencia de los Archivos.  
Heredia define a la archivística como la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su 

conservación y organización y los medios para su utilización. 
Es una disciplina relativamente moderna, nace en el siglo XIX con el nombre de Archivología, como técnica 

empírica para el arreglo y conservación de los archivos. Su desarrollo se ha establecido sobre la observación basada 
en la experiencia, que ha desembocado en la fijación de unos principios esenciales.  

En sus orígenes la Archivología, luego la Archivística, nace unidad a la Diplomática, a la Paleografía y a la 
Biblioteconomía, lo que ocasionara una dependencia negativa que retrasara su propia delimitación. La 
independencia se logra hasta épocas muy cercanas, cuando se lleva a la práctica la teoría de que los documentos se 
pueden  organizar de acuerdo a la estructura de la institución de donde procedes, de formas diferentes a los libros de 
las bibliotecas, a las colecciones, con frecuencias temáticas.  

Sobre el principio de Procedencia el Diccionario de Terminología Archivística refiere que es el principio básico 
según en el cual los documentos de archivo de una misma procedencia no deben ser entremezclados con otros de 
cualquier otra, relacionándose con el principio de registro, el cual dicta que los archivos de una misma procedencia 
deben conservar el arreglo establecido por el organismo que los creó, en el orden debido para preservar las 
relaciones y números de referencia.  

La Ley Federal de Archivos de los Estados Unidos Mexicanos define al archivo como un conjunto orgánico de 
documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o particulares en el 
ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades. 

Heredia narra que las funciones del archivo referidas a los documentos son tres: recoger, conservar y servir 
dichas funciones no se limitan a la materialidad de la recogida y al almacenamiento, exigen un control y 
canalización de la producción documental, una conservación y el servicio de difusión, orientación, ofrecimiento, 
facilidad de acceso y consulta.  

Los archivos de acuerdo a su productor, pueden dividirse en dos clases fundamentales: públicos y privados en 
razón de su dependencia con las instituciones, y según su actividad los primeros serán judiciales, militares, 
municipales, etc. Y los segundos personales, nobiliarios, eclesiásticos y de empresas.  

Schellenberg precisa que los documentos archivísticos tienen una estructura física como un contenido 
sustantivo. Según esta definición las características externas son aquellas referidas a la clase, tipo, formato, cantidad 
y forma. 

Las características internas se agrupan en entidad productora, orígenes funcionales, fecha y lugar de producción 
y contenido sustantivo. 

La administración de los documentos, se considera una metodología para regular la producción, circulación, 
uso y control de los documentos de archivos y tiene como objetivo la creación, mantenimiento, utilización y 
disposición de los documentos de una organización a lo largo de su ciclo de vida de forma eficiente. 

Wyffels (1972) expone la teoría de las edades de los documentos, donde plantea que los documentos pasaban 
por tres edades: edad administrativa (documentos recientes), edad intermedia (documentos semi-corrientes) y edad 
histórica (documentos no corrientes o permanentes).  

Aplicaciones Web. 
Lujan (2002) define a las aplicaciones web como un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el 

cliente (el navegador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están 
estandarizados y no han de ser creados por el programador.  

El protocolo HTTP facilita el intercambio de información entre distintos ordenadores. Se sitúa en el nivel 7 
(Capa de Aplicación) del modelo OSI. 

El Cliente es un programa con el que interaccionan el usuario para solicitar a un servidor web el envío de los 
recursos que desea obtener a través de HTTP. La programación del lado del cliente suele estar formada por código 
HTML, código JavaScript o pequeños programas que permiten visualizar contenidos multimedia.  

El Servidor Web es un programa que está esperando las solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP 
por parte de los clientes web. Está formada por paginas estáticas (documentos HTML), recursos adicionales 
(multimedia, documentos adicionales) y programas (scripts).  

Sistemas de Gestión de Documentos.   
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Para Bustelo, un Sistema de Gestión de Documentos es una parte del sistema de información dela empresa 
desarrollado con el propósito de almacenar y recuperar documentos, que debe estar diseñado para coordinar y 
controlar todas aquellas funciones y actividades específicas que afectan a la creación, recepción, almacenamiento, 
acceso y preservaciones de los documentos, salvaguardando sus características estructurales, y contextuales, y 
garantizando su autenticidad y veracidad. 

Los Sistemas de Gestión de Documentos constituyen herramientas eficaces para concretar acciones efectivas en 
una entidad dada. Su aplicación permite la obtención de una mejor organización y utilización del fondo documental 
acumulado por la entidad, producto del desarrollo de sus funciones, lo cual contribuye a la disminución de costos y 
el aumento de la eficacia y eficiencia organizacional. 

Los Sistemas de Gestión de Documentos deben de estar dirigidos a facilitar el trabajo a las personas con los 
documentos; facilitar el acceso a la información evitando fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos, entre 
otras y aprovechar el valor del contenido de los mismos.  

Tesis. Valor e Importancia.  
Para la obtención del grado de Maestro, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa es necesario que los 

estudiantes presenten y desarrollen un proyecto de estudio individual de carácter técnico, empresarial o docente para 
su tesis. 

La tesis es un documento que manifiesta el trabajo que el estudiante realiza durante su formación académica; y 
constituye el planteamiento, procedimiento y resultado de una investigación, de un desarrollo tecnológico o de un 
proyecto final. 

Una de las ventajas más destacadas de realizar la gestión documental empleando aplicaciones informáticas es la 
disponibilidad de la información. De una manera sencilla los actores tendrán acceso instantáneo a todos los 
documentos de tesis de los estudiantes para su seguimiento, revisión y evaluación. Con la finalidad de coadyuvar a 
la eficiencia terminal.  

Ambiente de Desarrollo.   
PHP es un lenguaje de programación empleado en el Instituto, dado que es de uso general de código del lado 

de servidor diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Se considera uno de los lenguajes más flexibles, 
potentes y de alto rendimiento.  

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar directamente 
en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por 
un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. PHP ha evolucionado 
por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas 
independientes. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los sistemas 
operativos y plataformas sin ningún costo. 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como 
orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente en su 
forma del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas aunque existe una forma de JavaScript del lado del servidor. Su uso en 
aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente 
widgets) es también significativo. 

Yii es un Framework PHP basado en componentes de alto rendimiento para desarrollar aplicaciones Web de 
gran escala. Permitiendo la máxima reutilización en la programación web y agilizando el proceso de desarrollo. 
Puede ser utilizado en para todo tipo de aplicaciones Web ya que es liviano de correr y está equipado con soluciones 
de cacheo sofisticadas, es adecuado para desarrollar aplicaciones de gran tráfico como portales, foros, sistemas de 
administración de contenidos, sistemas de comercio electrónico, entre otros. Incluye el patrón de diseño Modelo 
Vista Controlador.  

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management System, DBMS) para bases 
de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases 
de datos.  

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a 
objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la información. 
Fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su 
interactuación con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos 
sistemas operativos.  
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Metodología a Utilizar 
Para el desarrollo de este proyecto, se requiere un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable. Es por ello 

que  el modelo desarrollo en cascada como metodología de desarrollo de software. Según Pressman (2006), es el 
paradigma más antiguo de la ingeniería de software.  

El modelado en cascada ordena las etapas del proceso para el desarrollo del software, el inicio de cada etapa 
debe esperar la finalización de la etapa anterior. Contempla las siguientes fases: Análisis de Requisitos, Diseño del 
Sistema, Diseño del Programa, Codificación, Pruebas, Implantación y Mantenimiento. 

 
MODELACIÓN 

La especificación de requerimientos y la modelación básica realizada en el Instituto Tecnológico de 
Villahermosa corresponde a la finalización de la primera etapa de la aplicación. Se pretende mejorar el acceso al 
Comité Tutorial a la información de los documentos de Tesis de los estudiantes de la División de Posgrados e 
Investigación.  

El sistema estará disponible en todo momento para cada uno de los actores en los servidores de la institución 
para su uso en cualquier equipo con acceso a Internet.  
 Modelación de Requerimientos. 
En la figura 1 se muestra la especificación de los requerimientos funcionales mediante el uso de Diagramas de Casos 
de Uso de UML.  
 Kimmel (2007) define UML como un lenguaje pictórico inventado por necesidad para modelar el software. 
En este modelo se visualiza, especificar, construir y documentar un sistema incluyendo procesos, funciones y 
aspectos concretos del mismo.  
 Modelación de Datos.  
 Para este fin, se recurrió al Modelo Relacional de Base de Datos, mostrándose en la Figura 2. El MRBD es 
un recurso utilizado ampliamente por los desarrolladores que muestra las tablas y sus atributos interrelacionados 
eliminando redundancias.  
 La modelación de los datos es de suma importancia dado que es el recurso más significativo del Sistema y 
con ello, se pretende permitir el crecimiento de nuevas funcionalidad en el futuro.  
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Figura 1. Especificación de Requerimientos Funcionales con Diagramas de Casos de Uso. 
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Figura 2. Modelo Relacional de la Base de Datos. 

 
Conclusiones 

En la primera etapa del desarrollo de la aplicación web que permita mejorar el acceso a la información a los 
documentos de Tesis de los estudiantes de Posgrado del Instituto Tecnológico de Villahermosa contempla la 
especificación de los requerimientos, la modelación UML y el MRBD, la teoría que respalda a la aplicación, la 
metodología y la elección de las herramientas para su desarrollo. 

Todo lo anterior ha sido definido mediante los criterios considerados permitiendo concluir la primera pase del 
desarrollo del proyecto.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS DE 
DOS COMUNIDADES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  

 
Paloma Amílcar Abán-Uc1, Sindy Carolina Pacheco Huh2, Mayanin Asunción Sosa Alcaraz3 

 
Resumen—En el intento por preservar el medio ambiente se ha construido bases sustentables, estables y justas para la 
sociedad, aplicables a la agricultura. En México la agricultura es una actividad predominante en las poblaciones más pobres, 
la cual proporciona seguridad alimentaria a las comunidades rurales. Sin embargo a medida que la población crece las 
necesidades alimentarias también aumentan, obligando a las comunidades a adoptar prácticas agrícolas convencionales. 
Estas técnicas incrementan la producción, pero trae consigo efectos negativos en el medio ambiente y en la salud. A pesar 
de todo, las comunidades rurales aun conservan un conjunto de saberes y prácticas que se basan en los principios de la 
sustentabilidad, que son desarrollados a través del intercambio de conocimientos e interconectados con el medio ambiente. 
Este artículo realiza un análisis de la situación actual de las comunidades de Tepich, Quintana Roo y Ticul, Yucatán, con 
base a ciertos factores ambientales que caracterizan las prácticas agrícolas de estas comunidades. 
 
Palabras clave— Agricultura tradicional, agricultura convencional.  
 

Introducción.   
 La domesticación de las plantas es uno de los acontecimientos importantes en la historia del ser humano, por ser 
el  medio de obtención de alimentos de diversas sociedades del mundo (Smith, 2005; Gepts, 2008); denominada 
agricultura y definida como un conjunto de modificaciones que los grupos humanos realizan al medio ambiente para 
producir plantas selectas con las cuales satisfacen sus necesidades (Zizumbo y Colunga, 1993) alimentarias,  de 
materia prima para sus productos y generadora de ingresos y medios de subsistencia (Convenio de Diversidad 
Biológica, 1992); de modo que la agricultura resulta relevante a nivel mundial.   
 Sin embargo, las formas de apropiación y transformación de la naturaleza por parte del hombre, está ocasionando 
daños globales a causa  de la destrucción ecológica (Leff, 2002). A la par, arrasa con la memoria de la especie 
humana en cuanto a sus relaciones históricas con la naturaleza, en sí con los saberes bioculturales (Boege, 2011)  la 
cual está respaldada en  la memoria tradicional. Este cúmulo de saberes tiene una antigüedad de al menos 10,000 
años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza (Toledo, 2005). No obstante, dicha transmisión de 
saberes bioculturales no son idénticas en todos los continentes, por ejemplo, en el continente europeo resulta escaso, 
mientras que en México se ha conservado en las culturas originarias, en “México se piensa, siente, viven y se 
expresan en 11 familias lingüísticas y 68 lenguas diferentes” (Betancourt, 2011: 77). 
 Estas culturas  dependiendo de la región fueron experimentando y desarrollando técnicas del uso de la tierra para 
producir. Desde este punto de vista, se habla de una agricultura empírica, indígena, rural o tradicional (Posey, 1982; 
Rocheleau et al., 1989; Altieri, 1991;) el cual es un conocimiento que se ha adquirido a través de los años y 
representa experiencias de interacción entre el ambiente y el ser humano sin acceso a insumos externos, capital o 
conocimiento “científico”, transmitida de generación en generación.  
 
Apropiación y transformación de la naturaleza. Los saberes culturales y el conocimiento en la agricultura 
 La agricultura tradicional es desarrollada por los campesinos quienes han denominado y clasificado los procesos 
de la naturaleza (Flores y Ucan, 1983).  Dentro de esos procesos de conocimiento se encuentran relaciones con las 
fases lunares, las estaciones del año, el clima de la región y el suelo. Altieri (1991) menciona que en el este de África 
se siembra y se cosecha de acuerdo a las fases lunares. Un estudio empírico de Kolisko (1978) concluyó que la luna 
en realidad influye dentro de la planta por medio del agua, por lo tanto, afecta su crecimiento. Por otra parte, muchos 
agricultores utilizan como indicador el clima, es decir, esperan la temporada de lluvia y poco después inician la 
siembra (Christanty, et al., 1986; Altieri, 1991). Es común ver que los miembros más viejos poseen un conocimiento 
más detallado y amplio que los jóvenes.  
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 El avance tecnológico trajo consigo la “Revolución Verde” surgida de la segunda guerra mundial  ha ocasionado 
que los  saberes sean desechados de modo que los conocimientos tradicionales han quedado en desuso. México a 
partir de sus nexos comerciales con Estados Unidos e impulso al desarrollo,  opta por “modernizar la agricultura” a 
finales de la década de 1940, para ello incorpora al campo el paquete tecnológico de la revolución verde (Bourlaug, 
2002; González, 2006; Ceccon, 2008): 

● Financiamiento por medio de bancos y subsidios 
● Mecanización de la tierra 
● Uso de monocultivo 
● Tractores y maquinaria 
● Empleo de herbicidas, fungicidas y fertilizantes químicos 
● Tecnología de riego 
● Semillas mejoradas  

 Sin embargo, es importante destacar que la agricultura tradicional no es algo estático. Durante el siglo XX, a 
partir de la revolución verde, campesinos tradicionales han estado bajo presión para abandonar sus estrategias de 
autosubsistencia y practicar la agricultura como negocio (Escobar, 1995). De tal forma que los conocimientos 
tradicionales son visualizados como atrasados, arcaicos o primitivos. De modo que las prácticas agrícolas actuales 
han sido modificadas y los sistemas tradicionales son  difíciles de localizar. No obstante, en la medida que se hace 
más investigación, muchas de las prácticas agrícolas tradicionales que antes fueran consideradas mal guiadas o 
primitivas, están siendo reconocidas como sofisticadas y apropiadas (Altieri, 1991) ante el cambio climático. 
 

Descripción del Método 
 La obtención de la información se realizó de forma cualitativa a un grupo focal de20 ejidatarios -diecinueve 
hombres y una mujer- y dos visitas a las parcelas de Pozo II, perteneciente al ejido de Ticul, Yucatán; para el caso de 
la comunidad de Tepich, Quintana Roo se entrevistaron a 4 personas y se realizaron 3 visitas a sus unidades 
productivas. En ambas comunidades se analizó la situación actual de la agricultura centrándose en la perspectiva de 
los pobladores y productores,  utilizando técnicas de recolección como la observación participante, entrevistas 
semiestructuradas y  revisión de la literatura.  

 
Resultados 

Ticul, Yucatán 
 El ejido de Ticul, Yucatán fue reconocido desde 1925 mediante decreto federal (DOF-16-07-1925) como 
territorio heredado por los pueblos originarios (CONAFOR, 2014: 5),  desde 2011 se encuentra circunscrito a la 
Reserva Estatal Biocultural del Puuc a raíz de dos situaciones, en primera instancia por la extensión territorial de 
monte, selva baja que se ha reforestado gracias a la disminución de las actividades productivas principales 
(CONAFOR, 2014), y en segunda a raíz de la antigüedad de la  zona maya y conocimiento bioculturales 
desarrollados por los grupos maya-campesinos (DOE-21-10-2011). Por otro lado, se encuentra la transformación que 
ha recibido la zona agrícola con la implementación de la política pública de “modernización de la agricultura” 
implementada a finales de 1960 bajo el programa Plan Chac (Albert, 2005; Pérez, 2012) que impactó a la región 048 
de Ticul. El parcelamiento de tierras ejidales por parte del Programa de Certificación de Derechos Ejidales es otro 
del componente que transformó al ejido de manera que el territorio quedó distribuido de la siguiente forma (Tabla 1): 
 

Tierra parcela ha. Tierras de uso común  ha. 

2,645.5 11251.7  

19%  80.8% 

Tabla 1. Distribución de las tierras del ejido de Ticul, Yucatán 
 
 El área parcelada es considerada como zona citrícola, pero previo a haber encontrado su  vocación productiva,  
los agricultores maya-campesinos trabajaron con agrónomos, con quienes experimentaron  con varios productos 
como  el ajonjolí, frijol  y el marañón, según  relata Don Ignacio Rosado Contreras del pozo II “el gobierno ha 
experimentado con nosotros desde hace 50 años, cuando metimos riego, mi tierra parcelada la trabajé desde 1968, 
en una primera etapa, luego sembré estos hace como 30 años y una última etapa la sembré hace 5 años, mire: los 
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injertos de esta última etapa se murieron, el gobierno municipal nos lo dio, yo invertí en el pago de dos empleados 
por seis meses, cobré fertilizante 17-17-17 y herbicida cerillo, aparte pagué la cuota el agua y la energía eléctrica 
de la bomba... todo mi capital lo invertí porque era mi seguro para la vejez, pero sólo dio dos veces el limón italiano 
y se murieron los injertos que planté en 17.5 mecates. Ya casi no viene el técnico de la SAGARPA, él checa que los 
cultivos no tengan plaga. No sé cómo llegan hasta aquí, primero vino la mosca blanca, luego el dragón amarillo… 
El técnico dice que mis cultivos están sanos”. 
 A través de dos visitas a las parcelas del Pozo II se constató la existencia de diversidad de cultivos, los cuales se 
plantan  forma aleatoria a una distancia de 6 metros de diámetro un cultivo del otro: lima, limón italiano, naranja 
dulce,  algunas arbustos de ciruelo, coco, mango, guanábana  y guayaba; de modo que a pesar de haber 
implementado el paquete tecnológico de la revolución verde, los agricultores maya-campesinos no cultivan mono 
cultivo. Los agricultores mantienen cierta flora nativa como la palma Xit, y siembran árboles de monte como el 
Chacá, al respecto de este árbol se guarda simbolismos e historia de origen maya a cerca de su existencia y relación 
profunda con el poblador, agricultor-maya-campesino, pues les sirve para separar una parcela y de la otra. A la par, 
también emplean mojoneras como símbolo de separación entre parcelas que los propios agricultores reconocen y 
respetan, son  los límites de propiedad, siendo esta marca un signo de delimitación pero a la vez un signo compartido 
y transmitido desde la cultura maya, que sigue vigente hasta nuestros días.    
 Los citricultores del pozo II, del ejido de Ticul emplean productos fitosanitarios, sus tierras poseen riego, 
emplean bomba de agua que requiere  electricidad para funcionar.  
 En relación a la fuerza laboral para desmontar, desyerbar, sembrar  y cosechar; en las dos unidades productivas se 
emplea la fuerza hombre para la cosecha y en otras ocasiones se utiliza la desglosadora para la limpieza de la unidad. 
Sin embargo, los agricultores mantienen una relación de alimentación como forma de  combate de plagas  de 
animales como la tusa y las serpientes, mientras que la quema de residuos de árboles secos les sirva a los agricultores 
para combatir a las plagas de ratones y hormigas. Por consiguiente, se  aprecia cómo del sistema roza-tumba-quema 
sigue presente en la manera de cultivar en la citricultura, a la par que el sistema de revolución verde.  
 En cuanto al costo de producción los citricultores aclaran que la producción mediante este esquema resulta 
costoso no sólo a nivel financiero sino que aparte exige tiempo, cuidado y dedicación para que la citricultura arroje 
ganancias por la venta, aunada a esta situación está el precio de venta del mercado.     
 
Tepich, Quintana Roo 
 Tepich, Quintana Roo fue reconocido como ejido en el año de 1934 (INEGI, 1999), su agricultura está basada en 
el sistema tradicional de roza-tumba-quema para la siembra de maíz, frijol, calabaza y jícama, durante el ciclo 
primavera-verano. A comparación del Ejido de Ticul, Yucatán, este no cuenta con apoyos de gobierno que sean 
implementados dentro de la comunidad para la creación de parcelas fructíferas o críticas, sino que únicamente recibe 
un apoyo económico en caso de desastre naturales como los huracanes.  
 Así mismo, Tepich exhibe una situación que se ha presentado en el estado, la cual es la migración interna, esta 
comunidad se encuentra a 174 km de la Riviera Maya lo que ocasiona que las prácticas agrícolas vayan 
desapareciendo poco a poco. Sin embargo, aún existen productores que realizan esta actividad pero con una 
combinación de los conocimientos tradicionales y los conocimientos de la revolución verde. En la tabla 2, se puede 
apreciar la práctica agrícola que es realizada en la comunidad de Tepich, Quintana Roo. 

 
Factor Práctica agrícola Tepich, Q. Roo. 
Variedad de especies. Diversidad de cultivos  
Postura respecto al uso de plaguicidas. Combinación de conocimiento tradicional y 

científica 
Tipo de abono empleado Fertilizante 

Prioridad dada a variedades locales (plantas).  Utilización de variedades locales adaptadas al 
entorno 

Grado de endeudamiento del productor.  Menor endeudamiento.  

Tabla 1. Práctica agrícola detectada en la comunidad de Tepich, Quintana Roo. 

 Estos factores demuestran que las prácticas utilizadas en la comunidad son sustentables pero también se 
encuentra presente el conocimiento científico, en el primer factor se puede apreciar que los productores manejan 
diversos cultivos, las cuales son utilizados para el consumo propio y los excedentes son vendidos para obtener un 
ingreso adicional para la familia, entre los productos identificados son el maíz, el frijol, la calabaza, el camote, la 
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yuca y la jícama; el segundo factor revela que los agricultores hacen uso de sus conocimientos tradicionales, las 
cuales consultan con otros miembros de mayor edad, pero cuando el método utilizado no funciona hacen uso de 
agroquímicos para combatir las plagas, empleando de esta manera el conocimiento científico derivado de la 
revolución verde; el tercer factor, es sobre el abono empleado para los cultivos, donde se demuestra que la mayoría 
de ellos utiliza el fertilizante químico, ya que es una forma segura y rápida de aprovechar lo sembrado y no tener 
pérdidas en el momento de cosecharlas; el cuarto factor demuestra que los productores utilizan semillas de la región, 
las cuales son seleccionados por ellos en el momento que se cosecha y las guardan para la siguiente temporada, lo 
que beneficia al productor porque esta semilla ya está adaptada al ambiente. Sin embargo, algunos productores hacen 
el uso de las semillas mejoradas pero sin cambiar el tipo de cultivo de la región; y el quinto factor demuestra que los 
productores no utilizan maquinaria para la siembra y cosecha de los cultivos, lo que favorece al productor porque 
presenta menos nivel de endeudamiento y la mano de obra es familiar, así mismo el producto es consumido por la 
familia por lo que no ven la necesidad de comprar productos externos a excepción de aquellos con los que no cuenta. 
 De la misma forma los productores de la comunidad han mencionado que los procesos de siembra y productos a 
cosechar se realizan dependiendo de las estaciones del año y las fases de la luna; y en el momento de la cosecha 
realizan una ceremonia llamada “primicia” en donde es ofrecida la primera cosecha y agradecen por los cultivos. 
Demostrando de esta manera que aún conservan sus tradiciones y su cosmovisión.  

Comentarios finales 
Resumen de resultados 
 Estas prácticas realizadas en la comunidad demuestran que hay una combinación del conocimiento tradicional 
con el científico, pero también demuestra que hay muchos por realizar ya que la mayoría de productores no conocen 
otras prácticas sustentables que pueden utilizarse para evitar el uso de agroquímicos, como plaguicidas y fertilizantes 
para su producción, por lo que es necesario capacitarlos para la elaboración de fertilizantes y plaguicidas orgánicos.   
 Existen instituciones que promueven estrategias direccionados al sector agrícola entre esas se encuentra la 
PACMyC SEDESOL, CONANP, CONAFOR  y CONACULTA, instituciones que apoyan el rescate de la cultura y 
la mejora de los sistemas productivos principales de zonas de reserva para el aprovechamiento sustentable. Sin 
embargo, la información no llega a los productores, aunado a esto, estas prácticas agrícolas también se ven afectadas 
por otros factores que se presenta en el estado que es la migración interna, ya que su principal actividad económica 
es la terciaria, por lo que ha ocasionado una disminución en estas prácticas en las comunidades cercanas a la zona 
turística del estado, tal es el caso de Tepich, Quintana Roo que con el paso se los años cada vez hay menos 
agricultores y personas interesadas en realizarlas por lo que el conocimiento tradicional se va perdiendo.  

Recomendaciones 
 Las instituciones educativas del estado de Quintana Roo como la Universidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo y el estado Yucatán, han estado impulsando carreras en el área medioambiental como Ing. en Sistemas de 
Producción Agroecológicos, técnicos en agricultura protegida, que como medida de empleo y autoempleo en los 
alrededores pueden apoyar a los productores para el mejoramiento de sus sistemas productivos.    
Por lo que se recomienda 

● Promocionar los programas de las diferentes instituciones gubernamentales para el apoyo de la producción 
agrícola en las comunidades rurales, dándolas a conocer a los responsables o encargados de la comunidad.  

● Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los productores sobre otras prácticas sustentables. Este tipo 
de capacitación las manejan las instituciones públicas que se dedican a la parte agrícola, las cuales el 
productor puede solicitar. Así mismo, existen instituciones educativas donde los alumnos de las áreas de la 
agricultura pueden realizar sus prácticas y aplicar sus conocimientos. 

● Establecer convenios para la venta de los productos agrícolas. Para realizar esto se necesitara el apoyo de 
instituciones públicas, privados o educativas, en donde se pretende ayudar a los agricultores-campesinos a 
vender sus productos de la temporada. 

 Estas recomendaciones pueden ayudar a que los agricultores no tengan que depender de algún agroquímico para 
su cosecha, así como de buscar la posibilidad de que estas prácticas se sigan realizando ya que es una forma 
sustentable y saludable para el medio que nos rodea.  
 
Conclusión 
 La agricultura juega un papel importante como fuente autoconsumo y producción. El reto es avanzar hacia una 
agricultura menos dependiente de tecnologías complejas, que aprovechen el conocimiento profundo respecto al 
funcionamiento biodiverso para reducir el desgaste del suelo a partir  del conjunto de conocimientos empíricos de los 
agricultores tradicionales y los aportes de  conocimientos más sistematizados sobre las explicaciones del porqué y en 
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qué rango de condiciones sus prácticas resultan exitosas.  
 Las unidades productivas presentan una combinación de técnicas ancestrales, conocimientos indígenas, uso de 
plaguicidas y fertilizantes, mecanización de las tierras que les ha servido para producir excedentes, y en 
consecuencia pueden comercializar con otros lugares su producción. Sin embargo, su cultura prehispánica se 
transforma y adapta, y en ocasiones es desechada en pro de la obtención de mayores ganancias, pero exponiendo su 
salud. Por ello, se recomienda capacitación  agroecológica y rescate de técnicas productivas ancestrales que 
disminuyan las afectaciones al ecosistema y sistema de siembra. Los productores y las instituciones públicas 
deberían considerar la mezcla de diversos conocimientos y prácticas agrícolas para rescatar el mejor uso y 
productivas de la tierra, a través de una nueva practica agrícola amigable con el medio ambiente.  
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Resumen— En esta investigación se buscó determinar si las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) impactan 
en el comportamiento organizacional de las PYMES del sector servicios de los municipios de Cunduacán, Jalpa de 
Méndez y Nacajuca, Tabasco, y si esto influye en la productividad de las mismas. La investigación es de tipo exploratoria 
y descriptiva con un enfoque mixto, el instrumento utilizado para la recolección de información fue el cuestionario. Se 
encontró que la resistencia al cambio, la motivación y la capacitación son factores relevantes en el uso de las TIC y que a 
pesar de que se han obtenido beneficios, estas empresas todavía poseen problemas respecto a su uso,  por lo cual no logran 
obtener todavía el óptimo aprovechamiento de las mismas. 
 
Palabras clave— TIC, PyMES, comportamiento organizacional, productividad.  
 

Introducción 
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, herramientas y programas 

que se utilizan para procesar, administrar y compartir información mediante diversos soportes tecnológicos, como 
son los teléfonos inteligentes, computadoras, tablet, televisores y video juegos.  Slusarczyk y Pozo (2015) las 
definen como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular 
información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización. Las TIC han 
incursionado fácil y rápidamente en diversos ámbitos de la vida cotidiana de nuestra sociedad y una de ellas es el 
sector de servicios, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), las cuales desempeñan un papel 
importante en la economía, contribuyen de forma importante a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la 
recuperación económica de ciertas regiones y también al progreso tecnológico. Su competitividad depende 
fundamentalmente de la capacidad del gerente o propietario, de la inversión en intangibles (conocimiento) y en 
equipos tecnológicos, y de su capacidad de innovación de flexibilidad (OCDE, 1993). 

También, es necesario precisar que las TIC no hacen que la empresa sea más productiva sólo por el simple hecho 
de contar con ellas, ya que también es de suma importancia para la organización poder contar con un personal que 
tenga conocimientos o que esté adecuadamente capacitado para el uso de estas tecnologías, o en su caso, que dicha 
fuerza laboral también esté en la mejor disposición de adoptar éste tipo de herramientas y no oponerse al cambio e 
innovación tecnológica, por ello, fue necesario conocer y estudiar de qué manera las utilizan, y cómo influyen las 
tecnologías en las actitudes y el desempeño de las personas dentro de las organizaciones.  

 
PyMES del sector servicios 
Son aquellas empresas cuya función principal es brindar una actividad que las personas necesiten para satisfacer 

sus necesidades colectivas (de recreación, de capacitación, de atención a la salud, educación, sanidad, de 
asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, de organización de una fiesta, de luz, gas, 
atención a la dependencia, etc.) a cambio de un pago.  Las actividades de una empresa de servicios son intangibles 
(no puede percibirse con los sentidos), aunque sí podemos observar que se ha creado toda una red de personal y 
equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido. 
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Comportamiento organizacional 
El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y 

estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización (Robbins, 2004). El trabajo de los individuos en las 
organizaciones es fundamental porque de ahí deriva que se logre el éxito, de igual forma se necesita que una 
organización implemente nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo cotidiano. Hoyos  y Valencia 
(2012), en su artículo, “El  papel de las TIC en el entorno organizacional de las PYMES”, concluyen que, aunque la 
inserción de las TIC en las PYMES puede generar ventajas competitivas y mejoras en el rendimiento de la 
productividad, estos procesos deben de ir acompañados con otras estrategias de desarrollo organizacional como la 
gestión del cambio y la capacitación del personal, para el logro de un trabajo sinérgico que acompañe su buena 
inserción y sostenimiento dentro de la organización.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
Las TIC, según  Pérez, Martínez, Carnicer y  Vela (2006), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e 
imágenes, manejables en tiempo real. Por su parte, Maldonado, Martínez, García, Aguilera, & González, (2010)  
establecen que son un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión 
digitalizada de la información. Para Mayta y León (2009), las TIC son “el conjunto de tecnologías que permiten la 
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 
forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética”. En el 
mundo actual, la tecnología beneficia mucho a las personas y a las organizaciones, debido a que ciertas tareas 
cotidianas, se simplifican lo cual les da una mayor comodidad a los empleados, y a la empresa le puede beneficiar, 
en su productividad y por ende, en sus ganancias económicas.  

Productividad  
Para Belcher (2008) la productividad es un indicador qué refleja que tan bien se están usando los recursos de una 

economía en la producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y productos 
obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc. 
son usados para producir bienes y servicios en el mercado. El INEGI (2012) la define como una medida de la 
eficiencia con que se utilizan y combinan los factores productivos y los insumos para producir una determinada 
cantidad de bienes y servicios. Un incremento de la productividad implica que se logra producir más con la misma 
cantidad de factores e insumos, o bien, que estos se requieren en menor cantidad para producir el mismo volumen de 
producto. Para alcanzar una productividad adecuada en la empresa, se deben emplear técnicas o formas de 
alcanzarla, las cuales deben resultar exitosas y de mucho beneficio a la organización.  

Metodología utilizada 
Enfoque y tipo de investigación 
El tipo de investigación  que se realizó es exploratoria y descriptiva,  con un enfoque mixto, ya que se necesita 

del seguimiento riguroso del proceso para realizar la investigación, la búsqueda de la información en la realidad 
externa al individuo y la objetividad que posee el enfoque cuantitativo, aunado, a la recolección de los datos 
consistente en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, que son, sus emociones, experiencias, 
significados y otros aspectos subjetivos del enfoque cualitativo, lo cual permitió conocer las emociones y actitudes 
del personal encuestado. 

 
Universo y ámbito de estudio  
Para la búsqueda y selección de las pequeñas y medianas empresas de los municipios objeto de estudio, se 

consultó información de las bases de datos empresariales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 
2014) así como del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2016), quedando el universo de estudio 
conformado por 73 pequeñas  y medianas empresas del sector servicios de los municipios de Cunduacán, Jalpa de 
Méndez y Nacajuca, Tabasco. 

Diseño del instrumento para la recolección de información 
La obtención de la información se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta, usando como instrumento de 
recolección un cuestionario diseñado para aplicarse a los gerentes de las PyMES del sector servicios de los 
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municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, Tabasco. Para mayor facilidad del análisis de la 
información el cuestionario se integró de 3 secciones: 
Sección A: Tecnologías de la Información y Comunicación  
 Sección B: Comportamiento Organizacional  y  
Sección C: Productividad 

 
Aplicación del instrumento y recolección de información 

El cuestionario fue aplicado solo a 27 de los 38 gerentes de las medianas empresas comerciales de Villahermosa, 
Tabasco, establecidos en el universo de estudio, toda vez que hubo algunos inconvenientes  en la aplicación del 
cuestionario, entre ellos, que nueve empresas no dieron acceso a sus instalaciones y se negaron a proporcionar 
información debido a sus políticas empresariales, una de ellas no pudo ser localizada en el domicilio con el que 
aparecía en la base de datos y en una de ellas no pudo ser encuestado el gerente debido a que se encontraba ocupado 
atendiendo a clientes y proveedores. 

Resultados 
A continuación se muestran los principales resultados obtenidos considerando las secciones más relevantes para su 
análisis.  
 
Sección A: Tecnologías de la Información y Comunicación  

Actualmente la presencia de la tecnología dentro de las empresas se hace cada vez más grande, esto como una 
rápida respuesta a las múltiples demandas y al crecimiento empresarial. Por lo que muchas de ellas adoptan 
diferentes tipos de tecnologías para el buen manejo y control de sus empresas. Como se puede apreciar en la 
ilustración No. 1, el tipo de tecnología que las empresas proporcionan a sus empleados para llevar un control de sus 
procesos y de acuerdo con los 27 cuestionarios aplicados a los gerentes el 100% proporciona equipos de cómputo 
como Computadoras de escritorio, Laptop, Tablet,  Impresoras, Escáneres, etc. El 81% utiliza Servidores (Internet, 
Intranet, etc.). Un 67% equipos de Telefonía (Teléfono fijo, Celular, Fax, etc.) y el 11% restante utiliza Equipo de 
Radiocomunicación (Portátil, Base, etc.).  

 
 

 
 
Las capacitaciones que la empresa brinda a sus trabajadores influyen mucho en la manera que estos últimos 

realizan y desempeñan sus actividades, sobre todo cuando se trata de capacitaciones en el área de tecnología, ya que 
de esta forma los empleados podrán conocer y realizar de manera óptima sus funciones asignadas. En la ilustración  

Ilustración 1. Tipo de tecnología que proporciona la empresa. 
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No. 2  se muestra el periodo en que los gerentes de las empresas encuestadas  capacitan a su personal, un 48% 
más de dos veces al año, un 37% solo una vez al año,  un 4% cada dos año y el11% restante no lo hace. Tener 
capacitado al personal en cuestiones de herramientas tecnológicas resulta una buena inversión ya que pueden 
resolver problemas relacionados a las TIC y desempeñar su trabajo correctamente. 
 
 
 Sección B: Comportamiento Organizacional 

En la ilustración No. 3 se muestran los beneficios proporcionados por las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) al trabajo en equipo dentro de la organización, un 89% manifestó que ahorran tiempo y 
esfuerzos, un 74% que mejora el desempeño de las actividades laborales y un 56% les permite alcanzar los objetivos 
propuestos., ningún gerente reflejó que el uso de las TIC no le proporciona ningún beneficio al trabajo en equipo de 
los empleados. 

 

 
 
 
El uso e implementación de las TIC  dentro de las empresas hace que sus empleados tengan diferentes 

comportamientos, en la ilustración No. 4 se presenta la evaluación en una escala del 1 al 10, de algunos de los 
comportamientos que los gerentes observaron que reflejan sus empleados al hacer uso de las tecnologías dentro de 
sus empresas, donde los resultados obtenidos fueron: un 85% se ve motivado, 56% se siente cómodo al hacer uso de 
estas, el 44% se estresa y solo un 8% manifiesta  miedo.   

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2.  Periodo de capacitación del personal. 

Ilustración 3.  Beneficio de las TIC en el trabajo en equipo. 
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Sección C: Productividad 

En la ilustración No. 5 se muestra en escala del 1 al 10, donde los gerentes realizaron una evaluación y 
compararon la productividad que los empleados tenían antes de que la empresa contara con las TIC, con el de la 
productividad actual contando con estas tecnologías,  donde se obtuvo que: el 59% de los gerentes menciona que la 
productividad de los empleados aumento y un 41% expresa que esta se mantiene igual de bien.  

  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.  Comportamiento que se reflejan  al usar las TIC. 

Ilustración 5.  Productividad de los empleados con el uso de las TIC. 
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La productividad de los empleados se ve reflejada en la productividad de la empresa, y para medir dicha 
productividad hay factores que se tienen que considerar como resultado del uso de las TIC, de acuerdo a la 
información obtenida se encontró lo siguiente: el 85% de los empleados ahorran tiempo al realizar sus actividades, 
el 52% desempeñan correctamente sus tareas en horarios establecidos y un 48% mejoró en la interacción con el 
cliente. (Ver ilustración No. 6). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 
El desarrollo de este proyecto de investigación, permitió obtener un diagnóstico del impacto que tienen las TIC 

en el Comportamiento Organizacional de las PyMES del sector servicios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y 
Nacajuca, Tabasco, con la finalidad de sugerir propuestas que mejoren la productividad de dichas organizaciones.  
Se concluye que las TIC si impactan en el comportamiento organizacional del personal de estas empresas, pero a 
pesar de los beneficios que las empresas están obteniendo con el uso de las TIC, todavía hay algunos aspectos que se 
deben de mejorarse para el óptimo aprovechamiento de estas tecnologías,  por lo que se proponen algunas 
estrategias que atiendan estas necesidades. (Ver tabla No. 1). 
 

ESTRATEGIAS 
QUÉ CÓMO QUIÉN 

Reemplazar los 
equipos y/o software 
tecnológico que no esté 
en buen estado y que no 
funcionen bien. 

Promoviendo políticas 
empresariales que 
permitan una buena 
inversión en herramientas 
y equipo tecnológico. 

Gerente de la 
empresa. 

Capacitar 
frecuentemente a los 
empleados en el área 
tecnológica. 

Detectando en qué 
aspectos tecnológicos 
tienen más debilidades 
los empleados. 

Encargado del área 
de tecnología. 

Eliminar la resistencia 
al cambio que tienen los 
empleados con  las 
tecnologías. 

Familiarizando a los 
empleados con los 
beneficios que 
proporcionan las  
tecnologías. 

Encargado del área 
de tecnología. 

Tabla No. 1 Estrategias propuestas. 
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Ilustración 6.  Elementos que han mejorado con el uso de las TIC. 
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EVALUACIÓN SENSORIAL DE FRITURAS DE MALANGA 
(Colocasia esculenta) 

Antonio Acosta Uriostegui1, Dora Centurión Hidalgo2, Carlos Alberto Corso Sosa3, Ana María Díaz 
Rodríguez4, José Rodolfo Velázquez Martínez5  

 
Resumen 

Resumen—La malanga (Colocasia esculenta) es un tubérculo comestible tropical con gran potencial de desarrollo en 
Tabasco, con el cual se han realizado diversos productos como elaboración de botanas y harina para la producción de 
panificación. El objetivo fue evaluar sensorialmente las frituras de malanga (Colocasia esculenta) obtenidas con 
diferentes tiempos y temperaturas de freído. Las frituras de malanga se elaboraron en una freidora eléctrica a dos 
temperaturas, tres tiempos de prefreído y dos espesores. Las muestras de 0.7 cm fritas por 3 min a 175°C, presentaron 
el menor contenido de humedad y el mayor de grasa. El análisis sensorial demostró un alto nivel de aceptación de la 
fritura obtenida con 1 cm con un freído a 175ºC por 5 min, considerándose como frituras con calidad. 

Palabras claves- Tubérculo, prefreído, aceptación 

Introducción 
El freído es un proceso complejo de cocción de los alimentos en aceite o grasa caliente a temperaturas entre 

140-180 °C el cual implica la transferencia de calor realizando cambios físicos y químicos y el desarrollo de 
textura tales como tostado o crujencia en el alimento. Durante el freído, los alimentos pierden agua, la cual se 
transforma en vapor, y se forma una costra con numerosas cavidades, poros y una gran superficie donde la grasa 
llena los volúmenes producidos por la pérdida de agua (Costa, 2004). En México, el freído es uno de los métodos 
culinarios más frecuentemente utilizado en la preparación de una amplia variedad de alimentos en donde se 
ubican los productos vegetales (tubérculos) como la papa, camote, yuca y por supuesto la malanga. Esta última 
es un tubérculo con muchas propiedades nutrimentales como vitaminas y minerales que ayudan a un sano 
desarrollo y con el proceso de freído se puede obtener el método de conservación de sus nutrientes y además el 
freído le proporciona favorables características organolépticas. La grasa y aceites utilizados en el freído son 
absorbidos por el alimento y forman parte de la dieta; la ingesta de aceite absorbido es de un 4% a un 14% del 
peso total del alimento, dependiendo del tipo de freído empleado.  

El prefreído es necesario para inactivar las enzimas que permanecen activas y para eliminar la humedad 
superficial y prevenir que los trozos se peguen durante el congelado (Aguilera, 2002). A nivel nacional los 
aceites comestibles de uso más frecuente empleados en el freído de los alimentos son: aceite de soya, aceite de 
maíz, aceite de girasol, aceite de canola y aceite de oliva (PROFECO, 2002). 

La evaluación sensorial de los alimentos, constituye hoy en día un pilar fundamental en el desarrollo de 
productos alimenticios; se puede medir el grado de satisfacción que brindará un determinado producto y permite 
anticipar la aceptabilidad que tendrá el alimento. 

 
Descripción del Método 

La malanga (Colocasia esculenta) se adquirió en el mercado municipal de Teapa, Tabasco, y fue trasladada al 
Laboratorio de Frutas y Hortalizas de la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. Se lavaron y se descortezaron los tubérculos para retirar el exceso de impurezas 
que vienen adheridas a los mismos. Los tubérculos fueron lavados con una solución de hipoclorito al 0.8% 
(Bonilla, 2009). El proceso de cortado de los tubérculos, se realizó de forma manual, mediante un cortador 
metálico de uso doméstico convencional el cual cuenta con un dispositivo para poder regular la altura de la hoja 
metálica afilada, con el propósito de conseguir el grosor y tamaño del corte deseado en forma de paralelepípedo. 
Las dimensiones del corte de las tiras de malanga fueron de 0.7 x 0.7 x 5 cm y 1 x1 x 5 cm. Se envasaron 200 g 
de cada tratamiento en bolsas de polietileno con cierre hermético, se pesaron para determinar el rendimiento final 
del proceso y se almacenaron a -4° C por una semana. Se colocaron las tiras congeladas en una freidora eléctrica 

1 Antonio Acosta Uriostegui es estudiante de la licenciatura Ingeniero en Alimentos en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, México. urios92_antonio@hotmail.com 
2 La M.C. Dora Centurión Hidalgo es Profesora Investigadora de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México. dora.centurion@ujat.mx 
3 El Dr. Carlos Alberto Corso Sosa es Profesor Investigadora de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, México. corsosa@yahoo.com.mx 
4 La M.C. Ana María Díaz Rodríguez es Profesora Investigadora de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México. amariadr@hotmail.com 
5 El Dr. José Rodolfo Velázquez Martínez es Profesor Investigador de Ingeniería en Alimentos en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, México. jrodolfovelazquez@g.mail.com 
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con capacidad de 3 litros con una resistencia eléctrica de 1790 W ubicada en el fondo, 127 voltios, Marca T-Fal, 
Modelo FR404653 y un termostato ajustable FR404653/87 utilizando aceite de canola para aplicarles un 
tratamiento de prefreído. El diseño experimental se estableció como uno completamente al azar con un arreglo 
factorial de (2x 2x3): grosor (0.7, 1.0 cm), temperatura de prefreído (170, 175 °C) y tiempo de prefreído (2, 3, 5 
min). Las tiras se volvieron a envasar en bolsas de polietileno con cierre hermético y se almacenaron a -4 °C por 
quince días. El freído de las tiras se llevó a cabo en una freidora eléctrica con aceite a 175°C para observar y 
determinar el tiempo necesario en que cada tipo de fritura alcanzó la consistencia crocante deseada (Aguilera, 
2002). 

La evaluación sensorial de las muestras constituye, hoy en día, un pilar fundamental en el desarrollo de 
productos alimenticios; se puede medir el grado de satisfacción que brindará un determinado producto que 
permite anticipar la aceptabilidad que tendrá el alimento. La evaluación sensorial se realizó mediante una prueba 
hedónica de nueve puntos registrando los resultados. En este caso, los consumidores hicieron uso de sus sentidos 
como herramientas de trabajo ya que, de acuerdo con Witting, (2001), de ellos dependió en gran medida el éxito 
y confiabilidad de los resultados. Las muestras fueron evaluadas con base en su textura, sabor, color, crujiente o 
crocante y apariencia general (Belayneh et al., 2013). Finalmente, se determinó el contenido de humedad en cada 
producto final (AOAC, 2000). 

 
Resultados 

Se puede apreciar que conforme aumenta el tiempo de prefitura disminuye el rendimiento y que, en los 
tiempos de 2, 3 y 5 minutos, la fritura de 0.7 cm de grosor presentó menor contenido de humedad que las del 
mismo tiempo, pero con el grosor de 1 cm (Cuadro 1). El mayor rendimiento fue para la dimensión 1x1x5 cm y la 
dimensión 0.7x0.7x5 cm es menor; en la primera hay mayor superficie de exposición por lo que se presentó 
mayor pérdida de agua (Costa, 2004). 

 
Cuadro 1. Parámetros de las frituras de malanga. 

 

Temperatura 
(°C) 

Dimensión  
(cm) 

Tiempo 
(min) 

Rendimiento 
(%) 

Humedad 
fritura 
(%) 

170 

0.7x 0.7 x 5 
2 60 55 
3 53 35 
5 44 25 

1 x 1 x 5 
2 68 60 
3 63 45 
5 56 30 

175 

0.7 x 0.7 x 5 
2 63 20 
3 53 10 
5 48 5 

1 x 1 x 5 
2 70 40 
3 65 30 
5 52 20 

 
Comparando los resultados de las frituras obtenidas a 175°C se puede observar que las frituras de 1 cm y 

prefritas por 2 min presentaron el mayor contenido de humedad. Por el contrario, las frituras de 0.7 cm y fritas 
por 3 min presentaron el menor contenido de humedad. El tratamiento de la fritura de 1 cm de espesor con tiempo 
de prefreido a 170°C por 5 minutos, fue el que presentó la mejor aceptación en cuanto a la textura, color, sabor, 
crujencia y apariencia. Finalmente, la fritura con el tratamiento de 0.7 cm de espesor con tiempo de prefreido de 3 
minutos a 170°C fue la más aceptada en todos sus aspectos de acuerdo a las pruebas sensoriales realizadas. 

Con respecto a la evaluación sensorial, en la Figura 1A se observa que representa la evaluación sensorial de la 
fritura con grosor de 1 cm, prefrita por 5 min a 170 ºC, fue la de mayor puntuación para los cinco parámetros 
evaluados, mientras que la figura 1B la fritura con grosor de 0.7 cm con 3 min de prefritura fue la mejor evaluada 
en textura, apariencia, crujiente y sabor; sin embargo, bajo estas mismas condiciones la fritura con 5 min de 
prefritura fue mejor evaluada en el color.   
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A  B  

Figura 1. Evaluación sensorial de prefrituras de malanga a 170 ºC  

  
C  D  
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Comentarios Finales 
El mejor rendimiento de las frituras fue para las que tuvieron una prefritura de 2 min tanto para las de grosor 

de 0.7 y la de 1 cm sin presentar efecto de la temperatura, resultando con ello que la mayor pérdida del contenido 
de humedad fueron las prefritas a 175°C con el grosor de 0.7 cm. Los parámetros de textura, apariencia, color, 
sabor y crujiente mejor aceptados fueron para las frituras de 0.7 cm de grosor prefritas a 175°C con un tiempo de 
prefritura de 5 min. 
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MOVILIDAD SUSTENTABLE Y REESTRUCTURACIÓN URBANA 
EN LA ZONA METROPOLITANA DE POZA RICA 

 
M. en C. Blanca Inés Aguilar Frías1, M. en C. Jesús Martínez Bocardi2,  

Mtro. Héctor Rivera Torres3 y Arq. Estefania Rivera Vertiz4   
 

Resumen— La movilidad urbana sustentable es el mecanismo estructurador de la ciudad a través de sistemas multimodales 
e integrados de transporte que deben garantizar la conectividad y accesibilidad de personas y mercancías de manera 
eficiente, segura y de calidad a través de una estructura urbana densificada y plateada con nodos de interconexión.  
Palabras clave— movilidad, estructura urbana, zona metropolitana, sustentabilidad,  
 

Introducción 
La ciudad de Poza Rica pertenece al tercer estado con mayor población del país; es una de las 7 ciudades con un 

proceso de conurbación y crecimiento destacable en el estado llegando a consolidarse como una de las Zonas 
Metropolitanas del mismo; fue en su época de mayor esplendor, la ciudad surgida gracias al mayor aporte de la 
economía de la República Mexicana, es decir, el distrito y campo petrolero de Poza Rica.  En la figura 1 se observa 
la ventaja comparativa en cuanto distancia  y tiempo que separa la Zona Metropolitana de Poza Rica5 (ZMPR) con 
capital de la república, aproximadamente 3 horas 16 minutos para los 263 km que los separan esto es posible a 
través de la nueva autopista México-Tuxpan.  

 
Fuente: Mapa cortesía de www.mapsofworld.com 

Descripción del Método 
Modelo de desarrollo urbanos basado en Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable. DOTS  
La contaminación ambiental en las grandes ciudades  creó la necesidad de modificar el esquema uso de suelo, 

principalmente por la gran controversia de inversiones en el rubro de vialidad, ya que facilitó un torrente de 
expansión urbana desmedida. El programa de movilidad urbana sustentable  basado en la visión del Instituto de 
Políticas para el transporte y el Desarrollo6 (ITDP) introduce la visión de ciudades compactas y densas que 
favorezcan el aprovechamiento del territorio urbano creando plazas agradables para el disfrute del usuario y siendo 

1 M. en C. Blanca Inés Aguilar Frías es docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Veracruzana Zona Poza Rica-
Tuxpan, Veracruz, México. baguilar@uv.mx (autor corresponsal). 

2 M. en C. Jesús Martínez Bocardi es docente de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Veracruzana Zona Poza Rica-
Tuxpan, Veracruz, México. jmartinezb@uv.mx    

3 Mtro. Héctor Rivera Torres es Director  de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana Zona Poza Rica-Tuxpan, 
Veracruz, México hrivera@uv.mx  

4 Arq. Estefanía Rivera Vertiz es docente en la Lic. en Arquitectura en la Universidad del Golfo de México Campus Poza Rica, 
Veracruz, México.  estefania.rivera@live.com 

5 La Zona Metropolitana de Poza Rica está considerada la número 52 del país y dentro de las 8 del estado de Veracruz reconocidas 
por INEGI, CONAPO y SEDESOL. Está conformada por los municipios de Cazones, Coatzintla, Papantla, Poza Rica y Tihuatlán. 
6 El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), fundado en 1985, es un organismo 
internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global. 

 
Figura 1. Localización dela Zona Metropolitana de Poza Rica.  
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estos espacios seguros y de fácil acceso para peatones y ciclistas, todo con apoyo de un transporte de calidad, 
diversificado y amigable con el ambiente. 

Los sistemas integrados de transporte masivo tienen una reciente historia en México. Las iniciativas para mejorar 
la cada vez más comprometida movilidad urbana, empezaron en las grandes metrópolis y ciudades, tomando como 
referencia los modelos impulsados a nivel internacional, basados en una movilidad urbana sustentable que integra 
los sistemas de transporte público urbano masivo, con el desarrollo urbano y las políticas de infraestructura vial 
para: 

• Avanzar en la modernización tecnológica y administrativa de los sistemas integrados de transporte; 
• Hacer un uso racional de la infraestructura vial y de los recursos públicos; 
• Disminuir los costos sociales y medioambientales; 
• Liberar espacios para el encuentro y convivencia ciudadana; y  
• Generar cambios culturales e institucionales a favor de un transporte público de calidad. 

Referencias para la Zona Metropolitana de Poza Rica. 
La ZMPR7 con 513,518 habitantes, con una superficie bruta de 7,511 esto es incluyendo vialidades y espacios 

públicos y 44.8 habitantes por hectárea, cuenta con taxis colectivos y autobuses urbanos pero el sistema BRT se 
reporta en planeación8. Tan solo el municipio de Poza Rica ocupa el 0.09% de la superficie del estado. Cuenta con 
52 localidades y una población total de 185,242 habitantes9. En 2011, de acuerdo a datos de la Secretaria de  Energía 
se identificó que:  

El autotransporte de pasajeros fue la modalidad con más pasajeros-kilómetro transportados y con la mayor cantidad de 
combustible consumido de todas las modalidades de transporte de pasajeros. Los vehículos particulares consumieron 84.6% del 
combustible empleado por el autotransporte, del cual 98.2% fue gasolina. La intensidad energética de los vehículos particulares fue 
1.0 MJ por pasajero-kilómetro en 2010. Los autobuses registraron un nivel de intensidad energética de 0.4 MJ por pasajero-
kilómetro. Esto demuestra su mayor eficiencia con respecto a los vehículos particulares. A pesar de que el país cuenta con una 
amplia red de autobuses interurbanos, el consumo de energía de los autobuses fue 50% menos que el de los automóviles.  
(SENER 2011) 

Lo anterior es un punto de inicio para observar que la movilidad urbana sustentable (que impulsa el desarrollo 
urbano por medio de políticas que se apuntalan con una visión de accesibilidad a todos los sectores de la ciudad a 
través del diversificar las modalidades de transporte) es lo ideal para una población con las particularidades de la 
ZMPR.  

Las ciudades mexicanas crecen vertiginosamente y para nuestro interés particular, las veracruzanas. Por lo que es 
necesario implantar sistemas de movilidad sustentable donde el transporte urbano disponga una variedad de 
opciones para el usuario y ciertas concesiones para facilitar su introducción en la sociedad, todo con la firme 
convicción de progreso y mejora de la calidad de vida de los citadinos. El transporte público influye en los patrones 
de viaje, ya que puede trasladar grandes volúmenes de personas ocupando un pequeño espacio vial, como se muestra 
en la figura 2. Este es un servicio prestado a la comunidad otorgando la oportunidad a aquellos que no poseen 
medios de transporte propios para satisfacer sus necesidades laborales, sociales y recreacionales. 

 
Fuente: Comisión Europea –Botma & Papendrecht. 

7 La metrópoli es una ciudad principal, donde se concentra la cultura y la economía de una región o un país. Generalmente está conformada por 
una ciudad principal y otros poblados aledaños que en conjunto forman una gran área metropolitana. Usualmente la metrópoli es también un 
centro de conexiones internacionales. La palabra en sí tiene su origen en el griego y en el latín, cuyo significado se traduce literalmente como la 
“ciudad madre” (meter= madre, polis=ciudad o pueblo). 
8 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, SEDESOL, La Expansión de las Ciudades 1980 - 2010, BANOBRAS, Reporte de proyectos del 
Fondo Nacional de Infraestructura, 2012 
9 INEGI. 2010 “Censo de población y vivienda 2010. Principales resultados por localidad. 

 
Figura 2. Espacio Urbano y movilidad.  

Personas que circulan cada hora por un espacio de 3.6 m de ancho. 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

29

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml


El automóvil individual, ambientalmente, es menos adecuado para la ciudad que otros medios de 
desplazamiento. El gran contraste es el uso masivo que se hace de este, así como las inversiones destinadas a crear 
espacios para su circulación. En la figura 3 se puede observar la distribución por municipios de la ZMPR, en lo 
referente a automóviles y camiones de pasajeros registrados en circulación concernientes al año 2015. 

 
Fuente: INEGI. Conociendo México. Estadísticas de vehículos de motor registrados. 2015 
En 2015 constaban registrados en Poza Rica 85,917 vehículos automotores, excluyéndose las motocicletas de los 

cuales 61,453 son automóviles; y, 486 camiones de pasajeros registrados en circulación. Con ello ocupa el cuarto 
lugar en existencia de automóviles registrados en circulación en el estado y el séptimo en camiones de pasajeros. 

Durante el periodo de gobierno local de 2014, en el impacto ambiental que realizo el ayuntamiento, la Secretaria 
del Medio Ambiente con sede en la Ciudad de Xalapa, autorizo se demolieran los 217 árboles que estaban 
obstruyendo y atrasando el paso del distribuidor vial. Esta obra agilizó la desaparición de las áreas verdes del 
camellón que formaba parte del boulevard Adolfo Ruíz Cortines y con ello una zona de amortiguamiento para la ola 
de calor de esta zona sedienta de concreto. En la figura 4 se puede observar cambios derivados por la construcción 
de vialidad elevada para uso del transporte particular afectándose áreas verdes del centro de la ciudad de Poza Rica.  

 
Fuente: Fotografías cortesía de 1) e-consuta.com   2) noticiasveracruz.com   3) Diario de Poza Rica 
Los fondos federales del periodo 2011 fueron ejercidos al 65% en la infraestructura vehicular pasando solo al 

9.3% en 2015. Para  2013 en pavimentación se ejerció el 88.9% bajando a 65% en 2015. Mientras que la 
infraestructura peatonal en 2014 fue de 5.9% en 2015 no pasó de 23%. Esto es notorio puesto que en la repartición 
nodal en viajes a la escuela los que se realizan caminando llega al 57% y los realizados en automóvil representan 
13% (ITDP México). La figura 5 describe gráficamente las inversiones por tipo de infraestructura, el reparto modal 
así como la ubicación de las principales áreas urbanas de la ZMPR.  

 
Figura 3.- Automóviles y camiones de pasajeros registrados en circulación en ZMPR, 2015. 

       
       1         2       3 

Figura 4.- Distribuidor vial de Poza Rica y sus repercusiones ambientales.  
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Fuente: Invertir para movernos.  
El nuevo urbanismo vislumbra en la actualidad planificar las ciudades en el marco de la sustentabilidad. Un de la 

política que en nuestro país ha tenido eco y se lleva acabo con intentos varios sobre la arquitectura, el entorno, el 
transporte, la movilidad, todo en caminado a mejorar el espacio habitable del ser humano: la ciudad. Por lo tanto se 
generan diversas áreas de oportunidad a tratar y el elemento inicio es el diagnóstico de la forma y el desarrollo 
urbano de una localidad. El estándar DOTS de las ciudades sostenibles recomienda revisar 8 aspectos básicos del 
diseño urbano, en la figura 6 se describen y se muestra el puntaje asignado para cada aspecto:  

Caminar. Desarrollar barrios que promuevan la caminata 
Pedalear.  Priorizar las redes de transporte no motorizado 
Conectar. Crear redes densas de calles 
Transporte. Localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad. 
Mezclar. Planear para usos de suelo mixtos. 
Densificar. Optimizar la densidad y la capacidad del transporte público. 
Compactar. Crear regiones compactas con viajes cortos. 
Cambiar. Aumentar la movilidad regulando el uso del estacionamiento y las calles. 

 
Fuente: ITDP México. Desarrollo Orientado al Transporte.  

Aplicación de modelo DOTS en ZMPR.  
Para ITDP México debe replantearse la expansión urbana por medio de políticas dirigidas a la transformación 

sustentable. Seguir estas políticas implica re-densificar el territorio, uso mixto en edificios, establecer una red de 

 
Figura 5.- Fondos federales ejercidos en proyectos de movilidad urbana, ZMPR 2015. 

 
Figura 6.- Aspectos básicos del diseño urbano basado en DOTS.  
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transporte público e infraestructura peatonal y ciclista priorizando estas últimas. Así es como al observar las zonas 
susceptibles de intervención encontramos tres grandes áreas que se muestran en la figura 6. La zona 1 identificada 
como la colonia Cazones, zona 2 colonia independencia, zona 3 colonia México. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de Google maps. 
Ya que estas oportunidades van desde diseñar los edificios nuevos o su adaptación al modelo DOTS, asistiendo 

los Centros de Transferencia Modal así como el área de influencia de la ZMPR creándose necesariamente una visión 
institucional que rompa barreras y así favorecer la transformación de los espacios urbanos. 

Inicialmente se plantean dos rutas de bajo es modelo DOTS estableciendo los nodos de interconexión con 
diferentes modalidades de transporte.  La primera en sobre el Blvd. Adolfo Ruíz Cortines (sentido norte-sur) y, la 
segunda, a lo largo de las Av. Puebla y Av. 20 de noviembre (sentido este-oeste). 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de Google maps. 
Las vialidades se verían intervenidas para la aplicación de este modelo contando con espacios exclusivos o 

confinados para el transporte sustentable, así como para dar lugar a ciclo vías de doble sentido, estableciendo plazas 
de interconexión con rutas y modalidades, aplicando una política para edificios de uso mixto, esto es, que en planta  
baja sea utilizado como comercio y en plantas superiores habitación u oficinas. Reduciéndose así la generación de 
viajes al centro de la ciudad debido a que se acercará las zonas de abasto y  trabajo lo que propicia un mayor uso de 
la luz diurna para actividades cotidianas, lo que implica una mayor posibilidad de ejercitarse al favorecerse el 
desplazamiento a diferentes puntos al reunirse aspectos como imagen urbana, seguridad, accesibilidad, etc. La 
convivencia con las nuevas generaciones de usuarios colabora con la formación de los ideales ambientales, como se 
puede observar en la figura 7.  

 
Figura 6.- Área urbana y vialidades principales de la ZMPR.  

 
Figura 6.- Primeras líneas de transporte sustentable diseñadas bajo el modelo 

DOTS en la ZMPR. 

1 
 

2 3 
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Fuente: Pablo Garcés Ramírez, fotógrafo. 

Comentarios Finales 
Resumen de resultados 
En el presente documento se estudió un planteamiento de movilidad sustentable basada en la creación de dos 

líneas de transporte urbano con interconexión modal hacia las localidades de la ZMPR. Las recomendaciones son en 
torno a establecer la importancia de un desarrollo urbano sostenible a largo plazo para una ciudad con retos sobre su 
expansión urbana y el aprovechamiento de su superficie territorial aprovechando su ventaja comparativa de 
equipamiento modificándolo a un uso mixto del suelo y la interconexión modal con su zona de influencia. 

Conclusiones 
Se muestra la necesidad de un trabajo integración de intereses para el bien común debido a la importancia 

regional de la ZMPR. El establecimiento de un plan metropolitano basado en la metodología de ITDP México para 
el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales, económicos y ambientales.  

Recomendaciones 
El investigador interesado en el tema pueden centrar se en diversos aspectos tales como desarrollo de rutas, 

conectividad, regeneración urbana, accesibilidad, parques y jardines, imagen urbana. 
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ENGAGEMENT EN DOCENTES UNIVERSITARIOS  
 

Dra. Norma Aguilar Morales1, Dra. Deneb Elí Magaña Medina2,  
Dra. Candelaria Guzmán Fernández3 y Dra. Gilda María Berttolini Díaz4   

 
Resumen— Se considera al Engagement como un estado mental positivo hacia el que implica vigor, considerado como altos 
niveles de energía, disposición mental y dedicación, lo que se traduce en una alta implicación hacia el trabajo. En el ámbito 
académico universitario es frecuente observar falta de compromiso por parte de algunos docentes, lo que afecta el buen 
desempeño de sus actividades. Es por ello que se busca identificar la presencia del Engagement en los profesores 
universitarios y medir cuál de las tres dimensiones influye más: vigor, dedicación o absorción. El diseño es no experimental, 
exploratorio y descriptivo transeccional, con un enfoque cuantitativo. La técnica empleada, la encuesta. 
.  

Introducción 
 

 Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker (2002), han definido el Engagement como “un estado mental 
positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por vigor (altos niveles de energía y resistencia mental), dedicación 
(alta implicación laboral) y absorción (alto estado de concentración e inmersión)”.Esta apalabra proviene del idioma 
ingles el cual traducido al español significa “enganchado”, a los trabajadores que tienen engagement se les llama 
trabajadores engaged. Los empleados engaged hablan positivamente acerca de la compañía, tienen un sentido de 
pertenencia hacia la organización y están listos a dar un esfuerzo extra para contribuir al éxito de ella, sintiéndose 
orgullosos de ser parte de ella. 

 
Una de las problemáticas que se presenta en la división académica en estudio es que se ha observado la falta de 

compromiso por parte de algunos profesores, lo que afecta el buen desempeño de sus actividades y afecta a indicadores 
tan importantes como la eficiencia terminal, los índices de reprobación y la tasa de titulación. 

 
Descripción del Método 

Diseño y tipo de estudio 
El diseño del estudio es no experimental, exploratorio y descriptivo transeccional (Hernández, Fernández y 

Batipsta, 2010), con un enfoque cuantitativo. Exploratorio porque la información que se busca es sobre un tema que 
resulta un poco conocido y servirá para familiarizarnos más con el fenómeno, y descriptivo puesto porque se trata de 
especificar las propiedades, características y rasgos del engagement para su mayor comprensión. 

 
Población y muestra.   
La población está integrada por los profesores adscritos a la división de ciencias económico administrativas de una 

universidad pública, empleando un muestreo estratificado, tomando como estratos a los profesores de cada una de las 
categorías académicas (Profesores de Tiempo Completo, Profesores de Medio Tiempo y Profesores de Asignatura) 
adscritos a los cuatro programas de Licenciatura de la división académica. 

 
Técnica e instrumento.   
La técnica empleada será la encuesta y el instrumento será el cuestionario llamado UWES (Utrecht Work 

Engagement Scale,  Encuesta de Bienestar y Trabajo) de Schaufeli, Bakker y  Salanova (2006).  La operacionalización 

de las variables del instrumento se puede observar en la tabla 1: 

 

1 La Dra. Norma Aguilar Morales es Profesora de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 
gialca@hotmailcom (autor corresponsal). 

2 La Dra. Deneb Elí Magaña Medina es Profesora de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 
deneb:72@yahoo.com 

3 La Dra. Candelaria Guzmán Fernández es Profesora de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
México, candyguzmanf@hotmail.com 
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gildaberttolini@hotmail.com 
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Tabla 1.- Operacionalización de las variables del cuestionario de engagement 
 

Variable Definición 

Vigor 
Se refiere a los altos niveles de energía y resiliencia, la 
voluntad de dedicar esfuerzos, no fatigarse con facilidad, y 
la persistencia frente a las dificultades 

Dedicación 
Se refieren al sentido o significado del trabajo, a sentirse 
entusiasmado y orgulloso por su labor, y sentirse inspirado 
y retado por el trabajo. 

Absorción 
Se refiere a estar felizmente inmerso en su trabajo y 
presentar dificultad para dejarlo, de tal forma que el tiempo 
pasa rápidamente y uno se olvida de todo a su alrededor. 

Nota: elaboración propia con base en Schaufeli, Bakker y Salanova (2006). 

 
 

Desarrollo 
  
Revisión de la Literatura 
 
Kahn (1990) fue el primer autor en introducir en el ámbito académico el concepto de engagement, concibiéndolo 

como la energía concentrada que se dirige hacia metas organizacionales. Describía a los empleados con engagement 
como personas física, cognitiva y emocionalmente conectadas con sus roles. En el idioma español existen conceptos 
similares como compromiso o implicación laboral. La expresión más cercana a este sería vinculación con el trabajo. 

 
Ha sido la investigación sobre el burnout la que estimuló el desarrollo del campo de estudio del engagement.  A 

diferencia de aquellos que están quemados en el trabajo, los empleados con engagement presentan un elevado sentido 
de conexión y compromiso en la actividad laboral, y en lugar de ver su trabajo como estresante lo ven como un reto. 
El engagement se caracteriza por los altos niveles de energía, participación y eficacia, todo lo opuesto a las tres 
características del burnout (cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal) Maslach y Leiter 
(1997). El engagement también se define como un estado mental positivo de realización relacionada con el trabajo, 
que se caracteriza por tres elementos: vigor, dedicación y absorción (Bakker, Demerouti y Xanthopoulou, 2011). 

 
El vigor se asocia con altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, por el deseo de esforzarse 

en la tarea que se está realizando, incluso cuando se presentan dificultades. La dedicación hace referencia a una alta 
implicación laboral, aunando la manifestación de un sentimiento de entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el 
trabajo. Por último, la absorción se produce cuando la persona está totalmente concentrada en su trabajo, el tiempo 
pasa rápidamente y tiene dificultad al dejar lo que está haciendo.   

 
Cada vez más estudios muestran el vínculo entre el compromiso de los empleados (employee engagement) y los 

resultados que obtienen las organizaciones. Un empleado más feliz en su trabajo traslada esta felicidad a los clientes o 
usuarios; los cuales perciben el trato especial. Un empleado más satisfecho con su trabajo es más productivo y 
estadísticamente sufre de menos bajas médicas por malestares menores o enfermedades crónicas como estrés, 
depresión o presión arterial. 

 
Un empleado engaged contribuye de una manera eficiente a la productividad de la empresa, independientemente 

del área en la cual éste se desarrolle. El engagement también puede ser definido como un factor de productividad y 
eficiencia, puesto que este concepto se define por características muy particulares que se genera en los empleados para 
la empresa en que laboran. La productividad es un factor evaluado en la empresa constantemente, ya que gracias a esto 
la empresa alcanza el éxito, porque la productividad se refiere a la realización eficiente y eficaz de las actividades de 
la empresa. 

 
El engagement en el trabajo se asume como el polo opuesto al burnout. Al contrario de los que padecen burnout, 

los empleados con engagement tienen un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su trabajo y 
se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad. Existen dos escuelas 
de pensamiento acerca de la relación entre el engagement y el burnout. En primer lugar Maslach y Leiter (1981), 
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asumen que engagement y burnout son los polos opuestos de un continuo de bienestar en el trabajo en el cual el burnout 
representa el polo negativo y el engagement el polo positivo. Debido a que Maslach y Leiter (1981) definen el burnout 
en términos de agotamiento, cinismo, y baja eficacia profesional, el engagement entonces se caracteriza por energía, 
involucración y eficacia. Por definición, estos tres aspectos del engagement constituyen los opuestos de los tres 
aspectos correspondientes en el burnout. 

 
Respecto a la organización, el engagement propicia satisfacción laboral, compromiso organizacional, baja intención 

de abandono del trabajo, desempeño de tareas, disminución de quejas y salud. Este concepto es más extenso, sin 
embargo, no solo abarca un pequeño concepto, también proporciona características del engagement en una 
organización, se dice que la felicidad, retomado la filosofía de Aristóteles, se ve reflejado en el engagement, pues este 
se considera como un estado mental que requiere de ciertas características individuales, es decir la manera de ser de 
cada individuo y de factores externos, es decir; de la variables que se presentan en el ambiente laboral además este 
surge por la voluntad de la persona y se manifiesta  tanto  como  en los conocimientos y lo práctico y al momento de 
aplicarlo a la organización se logra vivir bien y obrar bien puesto que los trabajadores están implicados en el trabajo, 
tanto que están centrados en las actividades que realizan y en la metas de la empresa y esto les produce felicidad, les 
permite estar tranquilos y sin estrés.  

 
Podría llegar a considerarse que las empresas tienen una ventaja competitiva al contar con empleados enganchados, 

debido a que éstos manifiestan un mayor compromiso ante la organización, actividades y políticas que la conforman. 
Un empleado enganchado manifiesta agrado por su trabajo motivo por el cual se supone debe influir para una estancia 
laboral interesante y duradera disminuyendo las intenciones de abandonar el trabajo. 

 
De acuerdo a Cárdenas (2014), el HR Investment Center ha realizado varios estudios de “engagement”. Uno de 

ellos ha demostrado que en las empresas altamente exitosas los empleados presentaban comportamientos distintos a 
los de las empresas promedio, tales como los siguientes: 

 
• Están deseosos de exceder el nivel de esfuerzo esperado para sus posiciones. 
• Se sienten inspirados por hacer mejor su trabajo. 
• Hacen contribuciones significativas a la empresa con el trabajo que realizan. 
• Se sienten personalmente motivados por ayudar al éxito de la empresa. 
• Sienten que forman parte de una gran comunidad de trabajo. 
• Se sienten valorados por su contribución a la empresa. 
 
Las consecuencias del engagement se refieren básicamente a las actitudes hacia el trabajo y la organización (por 

ejemplo la satisfacción en el trabajo, el compromiso organizacional y la poca intención de abandonar la organización), 
el desempeño en las tareas y la salud. Los empleados engaged están satisfechos con el trabajo y se sienten más leales 
y comprometidos con la organización en la que trabajan, y por lo tanto tienen menos intenciones de abandonarla que 
aquellos trabajadores que no son engaged. 

 
Estos trabajadores tienen niveles de motivación más altos para aprender nuevas cosas y tomar nuevos retos en el 

trabajo. Finalmente, existe también evidencia empírica de que el engagement tiene como consecuencia el aumento de 
los niveles de salud y consecuentemente bajos niveles de depresión y tensión nerviosa.  

 
 

Comentarios Finales 
Resultados 

       
Actualmente se lleva un avance del 46% de avance en la aplicación de las encuestas de acuerdo a la muestra, se 

presentan los resultados preliminares.  En la tabla 2 se presentan los descriptivos de las dimensiones de estudio. 
 

 
Tabla 2.- Descriptivos por dimensión de estudio del engagement. 
 

Dimensión N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
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Vigor 75 14 30 25.85 3.634 
Dedicación 75 17 30 26.52 3.508 
Absorción 75 9 30 22.97 4.756 
N válido (por lista) 75         

            
 
     En la tabla 2 se puede observar que la media más baja (22.97) se registró en la dimensión absorción, lo cual indica 
que los profesores no se encuentran tan inmersos en su trabajo como para que sientan que el tiempo pasa muy rápido 
en su jornada laboral. A su vez, la dimensión que muestra la media más alta (26.52) es la de vigor, lo cual muestra que 
los profesores demuestran energía y esfuerzo hacia su trabajo. 
 
    Por otra parte, para analizar las dimensiones del cuestionario de engagement en relación a los tipos de contrato 
laboral de los profesores, se empleó el análisis de varianza ANOVA. En la Tabla 25 se presenta el ANOVA que 
corresponde a la variable tipo de contratación de la población bajo estudio.   

 
Tabla 3.- Análisis de varianza ANOVA en relación al tipo de contrato de los profesores 

Dimensiones / Categoría N Media Desviación 
estándar F Sig. 

Vigor Asignatura 30 25.80 2.821 0.778 0.463 

Medio 
Tiempo 6 24.17 5.565     

Tiempo 
Completo 39 26.15 3.877     

Total 75 25.85 3.634     

Dedicación Asignatura 30 25.80 3.488 1.878 0.160 
Medio 
Tiempo 6 25.33 3.983     

Tiempo 
Completo 39 27.26 3.377     

Total 75 26.52 3.508     
Absorción Asignatura 30 22.17 5.066 0.732 0.485 

Medio 
Tiempo 6 23.17 3.869     

Tiempo 
Completo 39 23.56 4.650     

Total 75 22.97 4.756     
           

    En la tabla 3 se puede observar que aunque no hay una diferencia estadísticamente significativa en las dimensiones 
con relación al tipo de contratación de los profesores, en las dimensiones vigor (24.17) y dedicación (25.33), los 
profesores de medio tiempo presentan las medias más bajas. A su vez, en la dimensión absorción (22.17) son los 
profesores de asignatura los que presentan la media más baja. 

 
Los resultados aún no son definitivos, ya que aún no se completa ni el 50% de la muestra, sin embargo, en el avance 

que se lleva, se puede observar que los profesores de medio tiempo y asignatura son quienes presentan las medias más 
bajas. En un medio como el de educación superior, donde el aprendizaje constante y la innovación forman parte del 
quehacer cotidiano, la falta de entusiasmo por el trabajo puede traer serias consecuencias para este tipo de organización. 

 
 Recomendaciones 
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 La presente investigación deja abiertas varias líneas que podrían explorarse en futuros trabajos, sobre todo en lo 
referente a las consecuencias negativas, traducidas en bajos indicadores de desempeño que acarrea a la organización 
la falta de engagement en sus colaboradores. 
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APENDICE 

Cuestionario utilizado en la investigación 
 

Encuesta de Bienestar y Trabajo (UWES) © 
Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en el trabajo. Por favor, lea cuidadosamente 

cada pregunta y decida si se ha sentido de esta forma. Si nunca se ha sentido así conteste ‘0’ (cero), y en caso contrario 
indique cuántas veces se ha sentido así teniendo en cuenta el número que aparece en la siguiente escala de respuesta 
(de 1 a 6). 
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1. ________ En mi trabajo me siento lleno de energía  
2. ________ Mi trabajo está lleno de significado y propósito  
3. ________ El tiempo vuela cuando estoy trabajando  
4. ________ Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo  
5. ________ Estoy entusiasmado con mi trabajo  
6. ________ Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí  
7. ________ Mi trabajo me inspira  
8. ________ Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar  
9. ________ Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo 
10. ________ Estoy orgulloso del trabajo que hago  
11. ________ Estoy inmerso en mi trabajo 
12. ________ Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo  
13. ________ Mi trabajo es retador  
14. ________ Me “dejo llevar” por mi trabajo 
15. ________ Soy muy persistente en mi trabajo  
16. ________ Me es difícil ‘desconectarme’ de mi trabajo  
17. ________ Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando 
 

© Schaufeli & Bakker (2003). The Utrecht Work Engagement Scale is free for use for non-commercial scientific 
research. Commercial and/or non-scientific use is prohibited, unless previous written permission is granted by the 
authors. 
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Diseño, fabricación y validación de túnel de viento para el estudio de 
perfiles aerodinámicos 

 
Ing. Xochil Aguilar Osorio MA1, Ing. Emilio Álvarez García DC2 

Ing. Luis Velázquez Cruz E.A.C3, Ing. Isidro Javier Domínguez D.C4.   
 

Resumen─ En la presente investigación centra su atención en el diseño, fabricación y validación de un TUNEL DE 
VIENTO que permite estudiar y evaluar el comportamiento de perfiles aerodinámicos de TURBINAS EÓLICAS, tanto 
de eje vertical como horizontal a escala de laboratorio y de Planta Piloto. El túnel de viento está formado por un 
ventilador centrífugo de tiro de aire forzado, una cámara de corrección, el difusor, la cámara de rectificación del viento, 
un contractor o tobera, y un tramo recto a la salida. La instalación experimental permite sobre los principios de la 
aerodinámica trabajar con variación de parámetros tales como, geometría de las turbinas eólicas, velocidad del viento, 
presión, materiales utilizados en el diseño y fabricación de los alabes y palas de las turbinas eólicas, ángulo de ataque, etc. 
De igual manera el mismo se instrumentó con los instrumentos de medición establecidos para tales efectos.  
Palabras claves: Turbina eólica, Túnel de viento, perfiles aerodinámicos, instalación experimental, diseño, fabricación, 
materiales de ingeniería. 
Palabras clave─ Turbina eólica, Túnel de viento, perfiles aerodinámicos, instalación experimental, diseño, fabricación, 
materiales de ingeniería. 

Introducción 
El presente trabajo centra su atención en el diseño, y fabricación de una instalación experimental (TUNEL DE 
VIENTO) a escala de laboratorio y Planta Piloto, para estudiar y evaluar el comportamiento de TURBINAS 
EÓLICAS. La instalación experimental permite sobre los principios de la aerodinámica trabajar con variación de 
parámetros tales como, geometría de las turbinas eólicas, velocidad del viento, presión, materiales utilizados en el 
diseño y fabricación de turbinas eólicas, ángulo de ataque, etc.  Como parte fundamental para garantizar un diseño 
optimo, se utilizan los métodos computacionales y de simulación, tales como: (SolidWorks e Inventor). Análisis 
Multifísico Computacional (Autodesk Simulation Multiphysics y COMSOL) y túnel de viento Virtual (Project 
Falcon). 
Un túnel aerodinámico es una herramienta científico‐tecnológica que sirve para estudiar las acciones del viento 
sobre obstáculos de geometrías diversas, y los fenómenos físicos en los que la participación del aire en movimiento 
es determinante, mediante la generación de una corriente fluida cuyas características (velocidad, turbulencia, 
temperatura, etc.) son conocidas. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la aerodinámica, se establece una clara división según la geometría del 
obstáculo a estudiar. Así pues, se puede hablar de aerodinámica aeronáutica o aerodinámica civil. En la primera los 
cuerpos a ensayar son fuselados y ensamblados para perturbar poco la corriente que fluye a su alrededor, de manera 
que la capa límite permanece adherida al obstáculo, evitando en lo posible su desprendimiento. La segunda se 
caracteriza porque dichos objetos no son cuerpos fuselados, sino cuerpos con aristas (casas, puentes, torre). Sobre 
estos dos casos trata el túnel aerodinámico desarrollado en esta investigación. 
La finalidad de los ensayos en túneles aerodinámicos es: suministrar a los diseñadores información sobre las 
particularidades del viento en las proximidades del objeto en consideración; proveer información sobre la 
distribución de presiones; y si la estructura es flexible y susceptible de experimentar fenómenos aeroelásticos, 
proporcionar los datos necesarios sobre las vibraciones inducidas por el viento, todo ello con una precisión mayor 
que la que se puede obtener con otros medios aparentemente más económicos. 
En cuanto a la geometría, existen dos tipos básicos de túneles aerodinámicos, de circuito cerrado y circuito abierto, y 
dos tipos básicos de cámaras de ensayos, cerradas o abiertas. Cada uno de estos diseños geométricos presenta 
ventajas y desventajas. Como características más relevantes de los túneles de circuito abierto se pueden destacar: 
1. El costo de la construcción es normalmente menor. 
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2. No existen problemas en visualización de flujo con humo (toxicidad, calidad de la visualización) ya que el aire se 
renueva continuamente. 
3. Si el túnel está dentro de un espacio cerrado, dependiendo de su tamaño pueden ser necesarios estudios del flujo 
de aire a la entrada y salida del mismo para asegurar un flujo correcto en la cámara de ensayos. Por otra parte, si está 
en un espacio abierto también las condiciones meteorológicas podrían llegar a afectarle. 
4. El túnel consume una gran cantidad de energía en el momento en que empieza a funcionar por lo que es 
conveniente utilizarlo cuando su uso vaya a ser prolongado2. 
5. Son bastante ruidosos, generalmente.  
6. Por su parte, sobre los túneles de circuito cerrado se pueden destacar los siguientes aspectos: . El flujo está bien 
controlado y es independiente de las demás condiciones del edificio o espacio en el que esté localizado el túnel; en 
muchos casos se requiere menos energía para su utilización, ya que se controla la recirculación del flujo de aire (esto 
es especialmente importante en túneles aerodinámicos grandes);  produce menos ruido; el costo suele ser mucho más 
elevado; el aire del túnel realiza un recorrido cíclico, no se puede prolongar mucho el uso de visualizaciones con 
humo(ya que éste lo acabaría llenando); si el túnel se usa para ensayos muy largos, puede ser necesario un método 
de refrigeración del aire del mismo (o prever una forma de renovación del aire del circuito). 

Descripción del método 
Las clasificaciones básicas de un túnel de viento son: de acuerdo a su arquitectura básica (circuito abierto - circuito 
cerrado); de acuerdo a la velocidad (subsónico - transónico - supersónico - hipersónico); de acuerdo a la presión 
(atmosférico, densidad variable); de acuerdo al tamaño (ordinarios - escala real). Existen otros túneles que son 
únicos en su categoría (meteorológicos, túneles de choque, chorro plasmático, tiro caliente). 
Las posibilidades de uso de un túnel de viento pueden dividirse en diferentes áreas:   
Aerodinámica y teoría de fluidos: medición de caudal, distribución velocidad y presión, número de Reynolds, 
visualización de flujo, arrastre sobre cuerpos esféricos y perfiles especiales, gradiente de presiones sobre perfiles 
aerodinámicos, medición de fuerzas de arrastre y sustentación sobre perfiles aerodinámicos, investigación del 
desarrollo de la capa límite en objetos mediante la medición de la distribución de carga total, efecto de las corrientes 
de aire sobre automóviles, trenes, edificios, esculturas, corrientes de aire sobre líneas de transmisión, antenas, vallas 
publicitarias, avisos informativos, semáforos, evaluación de equipos para deportes, termodinámica y transferencia de 
calor, procesos químicos (balances de materia y energía, convección libre y forzada, manejo de carta sicométrica, 
procesos de secado de productos vegetales, dispersión de contaminantes). 
La Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM) estimula la formación de grupos de investigación que aborden 
el conocimiento de la realidad nacional desde diversos ángulos: científico, tecnológico, social, cultural, económico. 
En estos equipos se propiciará la participación de profesores y estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecánica y 
Energías Renovables, privilegiando la interdisciplinariedad y la formación misma de investigadores y estudiantes 
vinculados a las investigaciones.  
La implementación en el laboratorio de Tribología e Ingeniería de Materiales de la UTCAM, de un túnel de viento 
permite la realización de investigaciones, diseños, prácticas de laboratorio para estudiantes, proyectos de tesis, 
trabajos en conjunto con la industria y muchos más, se abre la posibilidad de generar un pequeño centro de 
investigación, y enriquecer las actividades académicas que se desarrollen por parte del Grupo de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico e Ingeniería de Materiales  (GIDTIM) de la UTCAM.  
Existen básicamente dos tipos de túneles de viento (circuito abierto y cerrado) y dos configuraciones para la cámara 
de pruebas (sección abierta y cerrada). En general, el tipo de túnel de viento que se decida construir, depende de las 
bases disponibles y del propósito al cual va a ser empleado. (Barlow, 1999) 
Estos dos tipos de túneles presentan básicamente las mismas partes: cámara de pruebas; difusor; acondicionadores 
de flujo; sección de área constante; malla de seguridad del ventilador; transición de sección rectangular a circular; 
ventilador (sistema de propulsión); retorno o segundo difusor; acondicionadores de flujo; sección de área constante; 
intercambiador de calor, difusor de ángulo pronunciado; cámara de ajustes; mallas acondicionadoras de flujo y 
contracción. 
Túnel de viento de circuito abierto, en este caso el flujo que sale no recircula directamente por el túnel (Figura 1). 
Generalmente presenta las mismas partes que en el túnel de circuito cerrado. Ambos se definen como túneles tipo 
soplador, estos son impulsados por un ventilador centrífugo, y tipo succión donde se utiliza un ventilador axial.  
  
 
 
 

Figura 1 – Túnel de viento abierto con cámara de prueba en el centro. Fuente: 
https://ingaeronautica.files.wordpress.com 
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Diseño del tramo recto a la salida del ventilador centrifugo  
A partir de los criterios generales de diseño de túneles de viento se definieron las dimensiones del tramo que se 
encuentra a la salida del ventilador centrífugo, lo que lo convierte en un túnel de tipo soplador. Para el diseño de esta 
parte se considera las dimensiones de la salida del ventilador y se prolonga a una longitud de 54 cm, para una 
sección transversal de 28 x 34 cm, lo que genera un área de 952 cm2 (Figura 2).  

  
Figura 2 - Dimensiones del tramo recto a la salida del ventilador. Fuente: Elaboración propia. 

A la salida de esta sección se alcanzan velocidades promedios de 5 - 14 m/s. Algo importante a señalar es que para 
mediciones echas en esta sección con el anemómetro las velocidades se mantienen estables en toda la sección 
transversal.  
 
Diseño del Difusor. 
El propósito del difusor es disminuir la velocidad del flujo con la menor pérdida de energía posible. Menor pérdida 
de energía significa máxima recuperación de presión. 
Generalmente es deseable reducir la velocidad en la menor distancia posible, sin caer en la separación del flujo. 
El flujo a través de un difusor depende de su geometría, definida por su relación de áreas y el ángulo de difusión 
(2θ). 
Comúnmente la sección de entrada al difusor es rectangular y la salida circular, para calcular el ángulo equivalente 
utilizaremos R1 como la mitad del diámetro hidráulico a la entrada del difusor, R2 la mitad del diámetro de la 
circunferencia a la salida del difusor y L la longitud que los separa. De esta forma el ángulo equivalente al de un 
cono difusor está dado por la ecuación 1.1. 

 
       
 

                                                                                            (1.1) 
Figura 3 – Esquema del Difusor. 

Fuente: Elaboración propia  
Donde:  
R2 - Radio hidráulico de la sección final del difusor 
R1 - Radio hidráulico de la sección inicial del difusor 
L - Longitud del Difusor.  
D - Diámetro hidráulico.  
Ar – Relación de áreas; Ar = A2/A1 
Para el diseño del túnel propuesto el difusor se coloca a continuación del tramo recto descrito anteriormente (Figura 
4). El objetivo del mismo es disminuir la velocidad del viento e incrementar presiones.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Dimensiones del difusor. Fuente: Elaboración propia. 
El valor de 2θ no debe ser mayor a 5º y la relación de áreas (Ar) no debe ser mayor a 2.5. 
Un aspecto importante a considerar durante el diseño de túneles de viento es conservar la estabilidad del flujo en el 
difusor, de lo contrario la recuperación de presión fluctuará con el tiempo al igual que la velocidad a pesar de 
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mantener una entrada de potencia constante. Para relaciones de áreas o ángulos mayores deberá utilizarse pantallas 
para corregir el flujo. 
Para determinar las pérdidas en el difusor, es necesario considerar el coeficiente de pérdidas por fricción, y el 
coeficiente de pérdidas de expansión. 
 
Diseño de la cámara de rectificación o de ajuste. 
Esta cámara, es el espacio necesario para estabilizar el flujo en el túnel y es donde se colocan las mallas de 
seguridad y el acondicionador de flujo. Su longitud recomendada es de 0.5 veces su diámetro hidráulico.  
La cámara de ajustes reduce principalmente las variaciones de velocidad en la dirección del flujo, y presenta muy 
baja influencia en la variación de la velocidad de las líneas aerodinámicas debido a que la caída de presión a través 
de esta cámara es baja. 
A partir de las recomendaciones establecidas por diferentes autores se diseñó la cámara de ajuste del túnel propuesto 
en este trabajo (Figura 5).  

  
Figura 5 - Dimensiones del difusor. Fuente: Elaboración propia. 

Esta sección del túnel tiene la misma área de la sección de la salida del difusor y una longitud de 74 cm. En la 
misma al centro de su longitud se coloca una malla de rectificación, la cual hace que el perfil de velocidad del viento 
sea más uniforme mediante la caída de presión estática, la cual es proporcional a la velocidad al cuadrado, y por lo 
tanto reduce el espesor de la capa límite.  
Esta malla también refracta el flujo incidente hacia la normal local y reduce la intensidad de turbulencia en todo el 
campo de flujo. 
La porosidad de una malla está en función del diámetro del alambre y densidad de la malla como indica la ecuación 
1.2 y ecuación 1.3. Los valores típicos para la malla de un túnel de viento son de 0.5 a 0.8. 
 

        
    (1.2)                                                                                                              (1.3) 
  

Figura 6 – Parámetros de la malla.  
Fuente: Elaboración propia. 
Donde:  
dw – Diámetro del alambre.  
Wm – Ancho de la celda del mallado.  
ρm – Densidad de mallado.  
βs – Porosidad.   
 
Diseño del cono de contracción. 
Esta parte del túnel de viento tiene dos funciones básicas: 
1. Incrementar la velocidad del aire, lo cual permite que la instalación del acondicionador de flujo y mallas, sea en 
una zona de baja velocidad, reduciendo así las pérdidas, ya que éstas dependen directamente de la velocidad al 
cuadrado. 
2. Reduce la variación de velocidad. 
El diseño de la contracción se centra en que se debe lograr uniformidad y estabilidad del flujo al momento de salir, 
evitando la separación del mismo (espesor de capa límite al mínimo). Este caso también es deseable una longitud de 
contracción no muy larga. Las dimensiones de diseño para el túnel propuesto se muestran en la  

figura 7. 
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Figura 7 - Dimensiones de la sección de contracción. 
El diseño de la contracción está limitado por dos restricciones opuestas. La primera restricción establece que la 
longitud de la contracción debe ser lo suficientemente larga para no generar disturbios en la uniformidad del flujo a 
medida de la sección transversal cambia. En contraposición está el requerimiento que establece que la contracción 
debe ser lo más corta posible para minimizar el crecimiento de la capa limite antes de llegar a la cámara de pruebas.  
Por tal motivo el diseño de la contracción requiere de un balance entre estas dos restricciones. Reshotko sugiere una 
relación largo ancho para el diseño de la contracción de 1.25. (McLeod, 2000). 
 
El diseño de la contracción es realizado tradicionalmente a “ojo”, y en algunos casos bajo adaptaciones a métodos de 
aproximación, ajustándose a formas experimentalmente exitosas. La experiencia ha demostrado que el radio de 
curvatura debe ser menor a la salida que a la entrada. 
 

Comentarios finales 
    Resumen de Resultados 
El diseño del túnel propuesto se realiza ensamblando las partes antes diseñadas y montándolas sobre una estructura 
base (Figura 8).  
 

 
Figura 8 - Dimensiones del túnel de viento. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en el túnel diseñado y construido las pruebas se hacen a la salida del mismo después de la 
cámara de contracción. 
 

 
    

Fig.9- Túnel de viento TVE3-10 para ensayos de turnias eólicas a nivel de laboratorio. 
Finalmente, el túnel TVE3-10 está formado por el ventilador centrífugo de tiro forzado, un primer tramo recto para 
mejoramiento del comportamiento del fluido, el difusor, la cámara de rectificación o de ajuste, con mallas de 
rectificación y la sección de contracción. El mismo se pueden realizar ensayos a tres velocidades, una mínima de 2.5 
m/s, una media de 5 m/s y una máxima de 10 m/s. 
 
  Conclusiones  
1. El túnel diseñado y construido permite realizar trabajos que combinen los aspectos teóricos y prácticos, brindando 
apoyo a la labor docente, investigativa y de la industria. 
2. Los estudios experimentales a realizar en el túnel, no solo son indispensables para  definir parámetros como 
tamaños, relaciones de forma, velocidades, entre otros, sino también parámetros que aseguren un ambiente de 
pruebas acorde al deseado, el cual pretende un flujo paralelo, continuo y bajos niveles de turbulencia en la cámara de 
pruebas. 
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3. Independientemente de los avances tecnológicos y el desarrollo computacional para analizar el comportamiento 
de los fluidos, los requerimientos para hacer pruebas en la mecánica de fluidos se han incrementado 
significativamente en los últimos años, es por ello la necesidad de emplear métodos experimentales. Estos últimos 
son imprescindibles para la validación de los modelos computacionales.  El punto es que se debe centrar el diseño en 
mejorar las condiciones de flujo. 
    
Recomendaciones 
A la hora de valorar si la sección de ensayo ha de ser abierta o cerrada, conviene tener en cuenta el tipo de ensayo a 
realizar en el túnel. Los túneles de sección de ensayo abierta tienen menos problemas de bloqueo en esta sección. 
Sin embargo, una sección de ensayo abierta, en combinación con un circuito abierto, normalmente requiere un 
cuidadoso diseño de las entradas y salidas de aire a la mencionada sección de ensayo. Por otra parte, las secciones de 
ensayo abiertas en túneles cerrados suelen experimentar graves problemas de fluctuaciones de flujo que requieren un 
extenso estudio, y la aplicación de correcciones. 
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La transferencia de tecnología como impulsor del Sector TIC en 
Yucatán 

 
Maritere Aguilar Tenorio1, Dra. Ana María Canto Esquivel2 y 

Dra. Mayanin Sosa Alcaráz3  
 

Resumen— El sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es uno de los principales 
generadores de innovaciones por lo que, como parte inherente a sus procesos para llegar al usuario final, es 
indispensable integrar modelos eficientes de transferencia de tecnología que permitan el traslado del 
conocimiento o innovación, desde su lugar de origen hacia los diversos actores interesados. En este sentido, el 
presente trabajo realiza un análisis de la forma en la que la transferencia de tecnología y sus diversas 
modalidades pueden influir de manera positiva en el desarrollo del sector TIC, proponiendo la metodología 
aplicable que permitirá identificar el estatus actual de la transferencia de tecnología en el Estado de Yucatán. 
  
Palabras clave—transferencia de tecnología, innovación, sector TIC 
 

Introducción 
 En las últimas décadas el desarrollo del sector TIC se ha llevado a cabo de manera constante, generando 

innumerables productos tanto para fines empresariales como personales y dando origen a empresas sumamente 
exitosas, las cuales por la misma competitividad requerida en su mercado, no se limitan a quedarse con sus 
productos ya desarrollados y altamente distribuidos, sino que fomentan la innovación y generación de nuevos 
productos de manera sostenida. Ahora bien, todos esos productos, innovaciones y conocimientos han resultado 
exitosos no solo porque fueron creados, es decir, la generación de innovaciones es necesaria; pero es igual e incluso 
más importante contar con procesos eficientes de transferencia de tecnología, para hacer llegar a los usuarios finales 
las innovaciones desarrolladas. 

Para empezar, es necesario definir el concepto de transferencia de tecnología, integrando las aportaciones de 
diversos autores. Por ejemplo, Becerra (2004), define a la transferencia de tecnología como el movimiento o 
difusión de una innovación o producto tecnológico del lugar de su creación a un contexto diferente, tanto social 
como económico. Para Rincón de la Parra (2003), la transferencia de tecnología es el proceso que permite establecer 
una relación entre el generador y el receptor de los conocimientos científicos y tecnológicos, a fin de realizar su 
transmisión, proporcionando resultados cuantificables para las partes involucradas, dentro de un marco legal 
fundamentado. Bozeman (2000), por su parte, indica que la transferencia de tecnología  es el traslado tanto del know 
how de una empresa, como el conocimiento técnico o la tecnología, ya sea de una organización a otra o dentro de la 
misma organización. 

Para efectos del presente artículo, la transferencia de tecnología se definirá como el proceso que permite hacer 
llegar la tecnología desde su lugar de origen, como puede ser, un centro de investigación o una empresa, hasta su 
lugar de distribución o uso final, con el objetivo de que ésta sea utilizada y explotada. En este sentido, el fomento a 
la transferencia de tecnología dentro de cualquier sector es sumamente importante; pero en específico se considera 
que en el Estado de Yucatán el impulso a la generación y transferencia de tecnología relacionada con las TIC’s es 
necesario, debido a que a nivel estatal se le ha identificado como un sector relevante, lo que se observa dentro de la 
Agenda de Innovación del Estado (CONACYT, 2014), ya que en ella se integra como uno de los sectores a 
fomentar, siguiendo el camino marcado a nivel internacional esta industria, la cual se considera como una de las 
principales referentes de dinamismo económico, (Gallegos, Grandet  y Ramírez, 2014). Resulta importante señalara 
que el Sector TIC requiere apoyo para su crecimiento, a fin de lograr el desarrollo económico del estado y este 
apoyo parece ya estar identificado y enfocado por parte del Gobierno del Estado. 

 
Antecedentes Teóricos 

En relación a lo indicado con anterioridad, el concepto de transferencia de tecnología se puede definir desde 
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diferentes perspectivas. En su sentido más amplio se debe reconocer que la transferencia de tecnología abarca no 
solo la tecnología en sí, sino que incluye al conocimiento mismo (González, 2011), por lo que no puede considerarse 
como un proceso reciente, sino como un proceso que se ha llevado a cabo desde el surgimiento de los primeros 
conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación para realizar cualquier actividad de la vida 
humana; por ejemplo, la agricultura que realizaban los antecesores prehistóricos fue transmitida y mejorada, a través 
de técnicas y herramientas, para llegar a ser lo que en la actualidad se conoce, gracias a un proceso de transferencia 
de conocimiento o tecnología. Ahora bien, este proceso de transferencia de conocimiento ha tenido que evolucionar 
de la misma manera en la que las propias tecnologías o conocimientos que se transfieren han evolucionado y, por lo 
tanto, en la época actual ha sido necesario establecer procedimientos y modalidades de transferencia de tecnología 
para lograr resultados más eficientes relacionados con tecnologías de alto valor agregado. A continuación, se 
explican algunos modelos de transferencia de tecnología. 
Modelos de transferencia de tecnología 

Con el objetivo de entender más a fondo la transferencia de tecnología, se presenta un resumen de los cuatro 
modelos señalados por López, Mejía y Schmal (2006): 

Para empezar es importante hacer mención del Modelo Lineal propuesto por Siegel, Waldman, Leanne y Link 
(2004), en el cual se observa un proceso formado por una secuencia lineal de etapas, siendo la primera el 
descubrimiento científico, el cual es declarado por el investigador generador del descubrimiento ante una Oficina de 
Transferencia de Tecnología (OTT), a fin de analizar la posibilidad de patentar la invención. En caso de que sea 
patentable, se procede a patentar la invención, para finalmente comercializar el bien patentado. En esta etapa se 
identifica a los clientes potenciales, se realizan las negociaciones y definiciones del licenciamiento, convirtiendo la 
tecnología en un producto comercializado y creando un vínculo entre el generador de la invención y el usuario de la 
misma. 

El segundo modelo es el dinámico, el cual surge después de un análisis del modelo lineal anteriormente 
mencionado y de un estudio de los actores del proceso de transferencia de tecnología, a través del cual Siegel et al 
(2004) se enfocan al fomento de la transferencia de tecnología a través de la comercialización formal e informal, de 
la tecnología generada en las universidades. Para esto es necesario contar con la estructura necesaria que permita 
integrar recursos humanos y tecnológicos que se involucren en la generación de innovaciones, a través de la 
incentivación, programas de compensación y capacitación para desarrollar las habilidades necesarias, a fin de 
comercializar los productos generados. Finalmente, el modelo considera de manera importante la integración de los 
factores internos dentro del proceso de transferencia de tecnología. Este modelo representa un avance en 
comparación con el modelo lineal; pero también se queda un poco corto al no integrar los factores externos, tales 
como el Estado, que pueden impactar en el proceso (López, Mejía y Schmal, 2006). 

López, Mejía y Schmal (2006), señalan que el modelo de la triple hélice, propuesto por Etzkowitz en los años 90, 
indica que entre los principales actores del proceso de transferencia de tecnología se encuentran la Universidad, las 
Empresas y el Estado. El esquema inicial propuesto llamado modelo triple hélice I, establecía que el Estado tiene la 
función de regular los vínculos que se generan entre la Universidad y las Empresas. Posteriormente, surge una nueva 
versión del modelo (triple hélice II), en el cual cada uno de los actores generan vínculos durante el proceso; pero con 
ámbitos debidamente delimitados de actuación. Finalmente, la tercera versión del modelo (triple hélice III), deja 
claro que aunque cada actor tiene sus ámbitos y actividades delimitadas, puede existir una integración entre ellos, de 
tal manera que cada institución en determinado momento o circunstancias pueda realizar tanto actividades propias 
de su papel como actividades propia de otro actor del proceso. Lo anterior quiere decir que dentro del último modelo 
el gobierno no se limita a regular y verificar el cumplimiento de leyes u otras actividades propias de su existencia, 
sino que puede tomar el papel de crear instituciones públicas enfocadas a la investigación. Por su parte las 
universidades pueden crear empresas y no sólo dedicarse a la educación. Por otro lado, las empresas pueden 
fomentar la investigación y creación de nuevos conocimientos de manera interna. 

Finalmente, es importante mencionar al modelo de la cuádruple hélice, ya que éste es una evolución del modelo 
de la triple hélice, como indica Gil (2013), dado que integra a un cuarto actor, siendo éste la sociedad o el usuario, 
como parte importante en la transferencia de tecnología. Este modelo es el más inclusivo e integral, por lo que se 
considera como el modelo adecuado para potenciar la transferencia de tecnología como impulsor del sector TIC en 
el Estado de Yucatán, debido a que, como menciona López (2010), la dinámica de los procesos te transferencia de 
tecnología depende principalmente de los actores involucrados para mejorar los procesos de vinculación, lo cual se 
ha demostrado de manera eficiente en algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido, observando ejemplos 
destacables a Silicon Valley y Cambridge, respectivamente, en lo referente al desempeño en la vinculación entre 
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todos los participantes de los procesos de innovación y transferencia de tecnología. 
Actores 

Cabe aclarar que, junto con los procesos y las tecnologías en sí, también los actores involucrados en la 
transferencia de tecnología deben evolucionar, ya que como menciona Rincón de la Parra (2003), el mundo 
dinámico en el que se vive actualmente, el cual se regula con la globalización y la revolución tecnológica, obliga a 
los principales y clásicos generadores de conocimiento, es decir, a las universidades, a reestructurarse para poder 
solventar los requerimientos de la sociedad. Con la experiencia observada en otros países más desarrollados 
económicamente, se debe aplicar en el Estado de Yucatán lo señalado por Dill (1995), en el sentido de que se debe 
apoyar la gestión y el fomento a las relaciones Universidad-Empresa a fin de potencializar los efectos positivos del 
proceso de transferencia de tecnología.  

Adicionalmente, las universidades deben tomar el papel adecuado para tomar el control de los procesos 
vinculados para la gestión de tecnologías a fin de integrar este enfoque en los programas educativos, desarrollando 
capacidades en los procesos de transferencia de tecnología, desde la educación, tal como señala Gomes de Carvalho 
(1997). 

Un actor importante en el proceso de transferencia de tecnología que debe fungir como intermediario para la 
vinculación eficiente Universidad-Empresa son las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT’s). Laurent 
(2011), indica que en los últimos años se ha generado un interés en las Universidades Latinoamericanas en crear 
OTT’s, con el objetivo de seguir las metodologías aplicadas por las Universidades de Norteamérica y Europa, las 
cuales han aprovechado las ventajas de obtener recursos financieros a partir de la generación de innovaciones 
producidas por las investigaciones realizadas por la universidad, las cuales registradas debidamente, con el apoyo de 
las OTT, permiten la generación de círculos virtuosos para el desarrollo científico y económico de los países. 

La responsabilidad de una OTT integra varias funciones, pero la principal radica en hacer fluir el vínculo 
Universidad-Empresas, a fin de que las innovaciones no se archiven y resguarden en las bibliotecas universitarios, 
sino que tengan aplicaciones prácticas en la vida de la sociedad. 

Cabe resaltar los puntos más importantes observados, es decir, la integración Universidad-Empresa-Gobierno-
Sociedad, que propone el modelo de la cuádruple hélice, es considerada como el camino a seguir para el 
fortalecimiento a la transferencia de tecnología, que en consecuencia lleve al desarrollo del Sector TIC en el Estado 
de Yucatán, de la misma manera como se ha logrado el desarrollo del mismo sector en otros países y estados, los 
cuales han encontrado en la vinculación de los cuatro actores, el camino hacia la prosperidad. Para lograr esto, todos 
los actores pero principalmente la Universidad debe desarrollar nuevas capacidades para el establecimiento de 
modalidades y estructuras adecuadas de transferencia de tecnología, las cuales apoyen el desarrollo esperado. 

 
Antecedentes Contextuales 

La Agenda de Innovación Yucatán (CONACYT, 2014) señala que México se sitúa en la posición 66 de 143 
naciones en el Índice Mundial de Innovación 2014, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), en relación a la función que desempeñan las personas y los equipos en el proceso de la 
innovación para el crecimiento económico. Con base en esta situación, se ha llevado a cabo la tarea de generar las 
Agendas de Innovación por cada Estado, en las cuales se vincula a los actores del proceso de transferencia de 
tecnología, incluido el Sector académico, para realizar un análisis de las posibilidades de desarrollo de los diversos 
Sectores económicos relacionados con la transferencia tecnológica, entre los que se encuentra el Sector TIC. 

Como lo indica el CONACYT (2014) dentro de la propia Agenda de Innovación de Yucatán, dicho estado 
incluye al sector TIC dentro de los ámbitos de especialización, junto con el Turismo Alternativo y la Industria 
Alimentaria, debido a que se cuentan, dentro de dicho sector, con fuertes capacidades de competitividad a nivel 
nacional. Adicionalmente, enfatiza que este sector presenta características que permiten su potenciación, entre las 
cuales se encuentran: la existencia de alrededor de 300 empresas que generan aproximadamente 5,000 empleos 
dentro de este sector en el Estado, así como el alto porcentaje de crecimiento sostenido que el mismo ha presentado 
durante los últimos años.  

Dentro del contexto de los agentes involucrados en este proceso se encuentran los Institutos de Educación 
Superior, los centros de investigación, las empresas vinculadas al sector y los parques tecnológicos, de los cuales se 
espera se desarrolle una sinergia adecuada para lograr los objetivos planteados por el Gobierno del Estado. Lo 
anterior hace necesario reconocer la importancia de la Transferencia de Tecnología para lograr impulsar el Sector 
TIC en el estado. 

Aunado a esto, el sector TIC también se encuentra impulsado por el desarrollo del Parque Tecnológico y 
Científico del Estado, dentro del cual se encuentra Heuristic, un cluster en el que se ubican las principales empresas 
encargadas de desarrollar proyectos de innovación relacionados con el sector TIC. Adicionalmente, también es 
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importante resaltar que la sede de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI) a nivel estatal se encuentra dentro del mismo Parque Tecnológico y 
Científico. Todo esto demuestra los esfuerzos e interés para lograr el impulso del Sector TIC del Estado. 

A fin de complementar el contexto de los actores que intervienen en el proceso de transferencia de tecnología en 
el estado de Yucatán, se identifica que existen por la parte académica 7 centros de investigación, 33 instituciones de 
educación superior públicos y 51 privados (Godoy, 2016). En el grupo conformado por las empresas, en específico 
las afiliadas a la CANIETI, existen 88 empresas, con base en la información proporcionada por Ix, Cima y Canto 
(2016a). Finalmente el último grupo que participa en el proceso son las Oficinas de Transferencia de Tecnología 
(OTT) en el Estado de Yucatán, las cuales son 6 conforme a lo recopilado por Ix, Cima y Canto (2016b). 

 
Descripción del Método 

Todo lo que se ha indicado hasta el momento sirve de base para poder realizar la propuesta de una metodología a 
llevar a cabo a fin de identificar si el proceso de transferencia de tecnología tiene un impacto positivo real en el 
desarrollo del sector TIC del Estado de Yucatán, en relación a lo observado e investigado hasta el momento.  

El presente estudio propone de manera inicial indagar con base en una revisión bibliográfica las experiencias 
relacionadas con la aplicación de modelos de transferencia de tecnología en la que participan eficientemente 
Universidad-Empresa-Estado-Sociedad en otros contextos geográficos y culturales, a fin de identificar las que han 
tenido éxito, los factores que influyen en el éxito obtenido y las políticas replicables que se pueden rescatar para 
desarrollar una propuesta de modelo de transferencia de tecnología adecuado al entorno del sector TIC del Estado de 
Yucatán. Adicionalmente, se espera obtener dentro de esta revisión los factores que pueden influir positiva o 
negativamente en las propuesta de modelo, a fin de generar las estrategias que complementen la aplicación del 
mismo a fin de establecer las bases para impulsar el Sector TIC a través de la transferencia de tecnología. 

Una vez analizado el contexto indicado en el punto anterior, será necesario identificar el estatus en el que se 
encuentran los actores participantes en el proceso de transferencia de tecnología en el Estado de Yucatán, a través de 
la aplicación de instrumentos de levantamiento de información. Estos instrumentos se aplicarán según el grupo de 
actores a estudiar, proponiendo que para el grupo empresarial compuesto por las empresas afiliadas a la CANIETI se 
aplicará una entrevista a profundidad al grupo de empresas que demuestren interés en participar en el estudio, con lo 
cual se espera identificar el modelo qué aplican para transferencia de tecnología, fungiendo tanto de generadores de 
la tecnología como de receptores, adicionalmente resulta importante identificar con este instrumento el nivel de 
vinculación existente con los otros actores del modelo de transferencia de tecnología de la cuádruple hélice. Para el 
grupo que conforma la Universidad (instituciones educativas y centros de investigación), se plantea aplicar un 
cuestionario, de igual manera al grupo que demuestre interés en participar en el estudio, a través del cual se pueda 
obtener información relativa al tipo de tecnología que generan y sus modalidades de transferencia, así como su 
vinculación con los otros actores del modelo de transferencia de tecnología. Finalmente, para el grupo de las OTT’s 
también se plantea aplicar una entrevista a profundidad a todas las OTT’s que demuestren interés en formar parte el 
estudio, a fin de identificar el tipo y nivel de participación que tiene en el proceso de transferencia, así como su 
aportación en la vinculación Universidad-Empresa. 

Después de que los instrumentos sean aplicados, será necesario realizar el vaciado, discusión, análisis e 
interpretación de los resultados, con el objetivo de tener el panorama actual de la participación de los actores en el 
proceso de transferencia de tecnología en el Estado de Yucatán, a fin de contar con una base de comparación con lo 
observado en los otros contextos analizados previamente. Con esta comparación se espera identificar las ventajas y 
desventajas de cada modelo para poder generar la propuesta de modelo de transferencia de tecnología aplicable en el 
Estado de Yucatán para lograr el impulso del Sector TIC. 

Cabe aclarar que sería conveniente integrar investigaciones complementarias a la presente que tenga como 
objetivo desarrollar un proyecto que permita la implementación del modelo y a fin de analizar el impacto real del 
antes y después de la aplicación del mismo. 

 
Discusión 

Como se puede observar, los diferentes modelos de transferencia de tecnología, principalmente el Lineal 
propuesto por Siegel et al (2004), únicamente presenta la secuencia de un proceso demasiado estructurado, sin la 
vinculación entre los participantes del mismo, lo que lo hace un modelo limitado y hasta cierto punto poco aplicable 
dentro del actual mundo dinámico en el que se vive y se desarrolla la tecnología. Por otro lado, el modelo de la 
cuádruple hélice, como menciona Gil (2013), sugiere la participación de la sociedad dentro del contexto de los 
procesos de transferencia de tecnología, lo cual se considera adecuado y pertinente, ya que en la actualidad es 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

49



importante fomentar el trabajo conjunto de los diferentes actores involucrados en un proceso y, dado que al final el 
usuario de la tecnología y el que observa los impactos en su entorno es la sociedad en sí misma, ésta debe ser 
considerada como parte importante de los procesos de desarrollo y transferencia de tecnología, a fin de que los 
productos generados a través de la innovación tecnológica cubran las necesidades de la sociedad y no demeriten el 
contexto de la misma. 

En este sentido, la presente investigación pretende demostrar que el modelo de la cuádruple hélice es el modelo 
de transferencia de tecnología que los gobiernos deben apoyar, que las universidades deben fomentar con el 
involucramiento de su personal académico en las labores de investigación y transferencia de tecnología, que las 
empresas deben integrar para vincularse con las universidades para eficientar sus procesos y, en el que la sociedad 
debe participar para orientar las decisiones de los otros actores de manera adecuada. De esta manera, se logrará 
impulsar el desarrollo del sector TIC en el Estado de Yucatán, aprovechando las ventajas del estado dentro de dicho 
sector con la especialización en desarrollo de software de diversos sectores tales como el turístico, el sanitario y el 
industrial, entre otros, con la que se cuenta, tal como lo señala la Agenda del Área TIC (2014). 

Entre las ventajas que se esperan del impulso de la transferencia de tecnología en el Sector TIC del Estado, se 
encuentran el desarrollo de modelos eficientes de transferencia que permitan el registro, distribución y 
comercialización de las innovaciones desarrolladas en el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, 
lo que potencializaría el interés en la inversión internacional en dicho sector dentro del Estado, con su consecuente 
generación de empleos, los cuales representarían desarrollo de la comunidad. 
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LA GEORREFERENCIACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL  

 
*Mtro. Antonio Aguirre Andrade1, Dra. Samantha Sánchez Cruz2 , Mtra. Rocío del Carmen Castillo Méndez3 , Mtro. 

Wilber de Dios Domínguez4  y Mtro. Iver Manuel Soberano Martínez 5 
 

 Resumen- El uso de los sistemas de  información geográfica ha evolucionado y su aplicación dejó de ser 
unicamente en las llamadas Ciencias Duras, hoy día esta disciplina representa un gran apoyo en la investigación 
social, concretamente  en el plano delictivo, tema que se aborda en este trabajo. 
 Palabras clave: Gis, Georreferenciacion, Polígono, análisis espacial  

 
Introducción 

 En este documento se plantea la utilización de la georreferenciación en investigación social como una alternativa 
para  en el análisis espacial del fenómeno delictivo, la pretensión de los autores es mostrar la adaptación de sistemas 
de información geográfica como una alternativa para el diagnóstico de la violencia y la delincuencia en una 
demarcación específica. El proyecto de origen nace a partir de las acciones que el gobierno federal emprendió en la 
ciudad de Cárdenas, Tabasco en el año 2014 a través del Programa Nacional para la Prevención social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 
 Considerando que los programas gubernamentales enfocados al combate de la delincuencia y prevención de la 
violencia  pueden tener un mejor impacto cuando se reconocen las características geográficas, económicas, políticas,  
sociales y culturales de la población donde existe la presencia de fenómenos delictivos, la tecnología en materia de 
georreferenciación puede constituir una herramienta de análisis y planeación efectiva para eficientar los esfuerzos a 
partir de un diseño más eficiente de las políticas públicas en este sentido.     

 
Desarrollo 

Georreferenciación, GPS y SIG 
 En la actualidad la tendencia en el uso de información geográfica que manejamos independientemente de la 
disciplina en la que nos desenvolvamos está georreferencida, según lo afirmado por  Datacentric (n.d.) en su blog, 
cuando dice que cada vez hay más personas que en la actualidad utilizan los sistemas cartográficos en su vida 
diaria, y con todos los avances tecnológicos que se están produciendo, llega el momento de dejar paso al mundo y 
olvidarnos de los métodos más tradicionales. Quizás el referente más claro de esta tecnología se manifiesta  cuando 
tenemos la necesidad de llegar a un determinado lugar en el menor tiempo posible, conocer nuestra ubicación e 
inclusive informarle  a alguien el punto exacto en el que nos encontramos, para ello  hacemos uso del  servicio del 
“Global Positioning System” mejor conocido como GPS y que funciona a través de aplicaciones tecnológicas en los 
dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes o las tabletas y las computadoras.  
 De acuerdo a información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) el  GPS es un sistema de 
posicionamiento por satélites desarrollado por el Departamento de la Defensa de los E.U., diseñado para apoyar 
los requerimientos de navegación y posicionamiento precisos con fines militares. En la actualidad es una 
herramienta importante para aplicaciones de navegación, posicionamientos de puntos en tierra, mar y aire. Un 
ejemplo sobre la aplicación de este instrumento se aprecia en el rubro agropecuario, ya que permite la ubicación 

1 El Mtro. Antonio Aguirre Andrade se desempeña como Profesor de tiempo completo  en la Universidad Popular de 
la Chontalpa, cuenta con perfil deseable ante Prodep y es miembro del Cuerpo académico “Desarrollo Humano e 
Innovación Productiva” es el autor corresponsal de este artículo: taguirre49@gmail.com 
2 La Dra. Samantha Sánchez Cruz es Profesora de tiempo completo  en la Universidad Popular de la Chontalpa, 
cuenta con perfil deseable ante Prodep y es miembro del Cuerpo académico “Desarrollo Humano e Innovación 
Productiva”: samanthasanchez.ssc@gmail.com 
3 La Mtra. Rocío del Carmen Castillo Méndez funge como Profesora de tiempo completo  por la Universidad Popular 
de la Chontalpa, cuenta con perfil deseable ante Prodep y es miembro del Cuerpo académico “Desarrollo Humano e 
Innovación Productiva”: micomertados@gmail.com 
4 El Mtro. Wilber de Dios Domínguez es Profesor de tiempo completo  en la Universidad Popular de la Chontalpa, 
cuenta con perfil deseable ante Prodep y es miembro del Cuerpo académico “Desarrollo Humano e Innovación 
Productiva”: wildedios@hotmail.com 
5 El Mtro. Iver Manuel Soberano Martínez es Profesor de asignatura de seminario de tesis y colaborador del Cuerpo 
Académico “Desarrollo Humano e Innovación Productiva”isoberanomtz@gmail.com 
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geográfica de predios, de acuerdo a lo manifestado por la  Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) al 
permitirle el establecimiento de conglomerados, diseño de programas, delimitación de sistemas de producción, 
comportamiento espacial de enfermedades y análisis de riesgo,  en el sistema de vigilancia epidemiológico, 
construcción de rutas de trabajo, procesos de trazabilidad y determinación de flujos de comercialización. 
 Por su parte Dávila  y Camacho(2012) consideran que la georreferenciación o rectificación es un proceso que 
permite determinar la posición de un elemento en un sistema de coordenadas espacial diferente al que se encuentra.  
 Los anteriores conceptos y aplicaciones  sirven para comprender la importancia y el significado que un sistema de 
información geográfica representa en la recopilación y análisis espacial de la información, el Environmental Systems 
Research Institute (Esri) es una empresa líder en el desarrollo y comercialización de software para Sistemas de 
Información Geográfica, define estos como un sistema empleado para describir y categorizar la Tierra y otras 
geografías con el objetivo de mostrar y analizar la información a la que se hace referencia espacialmente.  
 Este trabajo se realiza fundamentalmente con los mapas, lo anterior permite mencionar a  Pontón, (n.d.) quien 
define a la cartografía como  la ciencia que permite representar diversidad de información sobre mapas de áreas 
específicas con el propósito de visualizar determinados acontecimientos de la realidad, de manera que, a través de 
esta técnica las personas podamos tener imágenes mentales sobre aspectos de nuestro interés. 
 
Georreferenciación y la investigación social  
 Respecto al uso de la georreferenciación en el ambito social, Del Bosque, Fernández, Martín - Forero y Pérez (2012) 
asumen que casi todos los fenómenos, eventos u objetos de estudio de las Ciencias Humanas y Sociales se producen 
en un espacio geográfico determinado y pueden ser georreferenciados mediante un sistema de coordenadas espacio-
temporal. Para estos autores, las tecnologías de información geográfica juegan un papel importante en el campo de la 
investigación social al facilitar según su perspectiva la aparición de nueva interpretaciones de la misma realidad. En 
este sentido Tupiza( 2007) hace énfasis sobre la creciente importancia de estudios en materia de seguridad ciudadana  
mediante el análisis geográfico y la utilización de los Sistemas de Información Geográficos (SIG), el mencionado 
autor expone mediante su trabajo “La cartografía delictual y la seguridad ciudadana” a través de mapas delictivos, 
una distribución geográfica de la delincuencia, mostrando el dinamismo de las actividades en función del tipo de 
delitos cometidos, días de la semana, horario de mayor incidencia, así como el tipo de armas que se utilizan en la 
ejecución de éstos. 
 Otro ejemplo del uso de la aplicación SIG y la georreferenciación a un problema social de tipo delictivo se observa 
en el trabajo de Jasso (2014) cuya objetivo  es el análisis  espacial  de la percepción de inseguridad respecto a 
diferentes tipos de delitos, como el robo en diversas modalidades, delitos sexuales y homicidio. Lo interesante de 
esta propuesta es la manera en como el autor presenta la forma en que el ánimo del ciudadano se ve afectado a partir 
de la posibilidad de ser víctima de un delito, es decir refleja la percepción de éste con respecto a la inseguridad. 
 El ejemplo anterior es el eslabón que permite la exposición de un caso práctico que en materia delictiva realizan los 
integrantes del Cuerpo Académico “Desarrollo Humano e Innovación productiva” de la Universidad Popular de la 
Chontalpa, la puesta en marcha de este proyecto se origina en el marco del Programa Nacional para la Prevención 
social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 (PNPSVD) cuyo contenido contempla a la violencia y la 
delincuencia como situaciones que generan amenazas a los derechos humanos y afectan la construcción de la 
seguridad ciudadana, la cual se traduce en un bien público que brinda certeza a las personas respecto a su 
integridad física, psicológica, patrimonial y social; por tanto, permite el ejercicio de derechos como la libre 
movilidad y la convivencia pacífica. De acuerdo a lo observado, en este programa se busca fomentar la participación 
conjunta de las instancias federales, estatales y municipales, su finalidad es corregir las situaciones de entorno y de 
convivencia que provocan violencia social y delincuencia, su enfoque es municipal, condición que derivó que en el 
año 2014 se aprobara un monto total de $2,595’000,000.00, distribuidos en ese momento en sesenta  municipios, 
siendo Cárdenas y Centro en el estado de Tabasco dos de esas demarcaciones municipales beneficiadas además de 
cinco demarcaciones territoriales pertenecientes al Distrito Federal, siete zonas metropolitanas y una zona conurbada, 
dicho recurso fue ejercido en el año 2015, lo que generó diversas acciones. 
 El municipio de Cárdenas se localiza, en la región del río Grijalva y en la subregión de la Chontalpa. Debe su 
nombre al Dr. José Eduardo de Cárdenas y Romero, quien contribuyó a la fundación y al crecimiento temprano de la 
cabecera municipal. Sus coordenadas son: al norte 18° 24', al sur 17° 56' de latitud norte; al este 93° 17', al oeste 94° 
08' de longitud oeste. Su extensión es de 2.112 km², los cuales corresponden al 8,3% del total del estado; esto coloca 
al municipio en el quinto lugar en extensión territorial. Colinda al norte con el Golfo de México, al este con los 
municipios de Paraíso, Comalcalco y Cunduacán, al sur con el municipio de Huimanguillo y el estado de Chiapas y 
al oeste, con el municipio de Huimanguillo y en una estrecha lengua de tierra, con el estado de Veracruz. 
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 La ilustración 2 se realizó con la herramienta “Mapa Digital de México”6 versión de escritorio y en ella se 
incluyeron capas del territorio nacional, estatal y municipal, lo que permite señalar la demarcación territorial de un 
polígono determinado, en este caso correspondiente a una de las entidades federativas beneficiada por el PNPSVD en 
el año 2014, siendo los municipios de Centro y Cárdenas respectivamente.  Respecto  a la ciudad de Cárdenas 
cabecera del municipio del mismo nombre, se conforma por 59 colonias urbanas circundantes, 58 ejidos, 51 
rancherías, 21 poblados, 8 colonias rurales, 6 fraccionamientos y 2 villas.  
 Cómo dato estadístico , cabe mencionar que el resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública conocida como ENVIPE (Resultados, 2014), muestra que en Tabasco el 60.1% de la 
población de 18 años y más, considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja actualmente en 
la entidad federativa, seguido del desempleo con 50.3% y la pobreza con 32.3%. Numéricamente hablando, este 
resultado es tan solo una pequeña referencia de la percepción que  la población tiene en esta entidad sobre la 
inseguridad.  
 Específicamente la demarcación o unidad de focalización de los apoyos de acuerdo a las variables delictivas y 
aquellas  asociadas a factores de riesgo de violencia y delincuencia, según el programa mencionado fue el polígono 
27002_01 denominado Cañales y que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la incidencia delictiva en este 
municipio, tanto del fuero común como del fuero federal, es alta; siendo en la cabecera municipal y concretamente 
en la Colonia Cañales donde la incidencia es mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El conocimiento del territorio es de suma importancia en cualquier demarcación, ya que a través de éste y de su 
ordenamiento se puede aprovechar de forma más eficiente sus recursos y desarrollar estrategias de gestión por 
resultados, la ilustración 3 corresponde a un archivo Keyhole Markup Language (KML) llevado a Google hearth, en 
ella se aprecia la demarcación del municipio de Cárdenas y su cabecera ubicada en el sur, este tipo de archivos son 

6  Mapa Digital de México es un Sistema de Información Geográfica (SIG), desarrollado por el INEGI, que integra información de los 
elementos naturales y culturales que conforman el entorno geográfico del país y permite relacionarlos con información estadística. Se puede 
obtener de http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/ 

Ilustración 1 Mapa de México: Ubicación del estado de Tabasco.  
Fuente: Elaboración propia con la plataforma Gis, Mapa Digital de México (INEGI)  

Ilustración 2 Delimitación del municipio de Cárdenas y su cabecera.  
Fuente: Elaboración propia con plataforma Argis y herramienta Google heart.  
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de gran utilidad para la ubicación espacial de una capa shape dentro de un raster, lo que brinda una perspectiva 
distinta de la ubicación de un punto en el plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La ciudad del Cárdenas y el polígono de actuación; es decir aquel que por sus características ha sido seleccionado 
para llevar  a cabo las acciones de gobierno se aprecia en la ilustración 4, la cual fue realizada mediante la 
exportación de un archivo shape al formato kml, lo que permite su visualización en la plataforma de google hearth, 
específicamente  el polígono de actuación denominado Cañales, se aprecia al norte de la ciudad, está conformado por 
cinco Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que la 
define como el área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por calles, 
avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es 
principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las 
localidades urbanas. Para comprender mejor esta conceptualización se muestra la tabla 1, que describe datos 
referente a la distribución poblacional de los AGEBS que conforman la Colonia Cañales en cada una de sus tres 
etapas y que para aspectos estadísticos se identifican con las nomenclaturas determinadas por el INEGI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 Distribución de la población que conforma el polígono de actuación “Cañales”.  
Fuente: Elaboración propia con base en la información del DENUE -INEGI; Censo de Población y Vivienda 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 Delimitación de los polígonos componentes de la Colonia  Cañales.  
Fuente: Elaboración propia con Argis y plataforma de Google hearth  

Ilustración 3 Vista de la ciudad de Cárdenas, Tabasco.  
Fuente: Elaboración propia con Argis y plataforma Google hearth  
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  En la ilustración 4 se muestra la conformación del polígono de actuación de Cañales, delimitada por 
AGEBS. El Polígono de actuación tiene una área aproximada de 844,000 m² y una distancia perimetral de 4.9 
kilómetros  en la que habitan un total de 9134 personas, lo que supone un gran reto para el ayuntamiento local 
respecto a la cobertura y proveeduría de  servicios públicos cómo el alumbrado, drenaje, alcantarillado, 
recolección de basura, mantenimiento de áreas verdes, pavimentación, mantenimiento de calles y teniendo el 
mayor reto garantizar la seguridad de sus habitantes.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 La ilustración 5 presenta el cálculo del perímetro del polígono de actuación, misma que se realizó con la herramienta  
Mapa Interactivo del INEGI, esta herramienta permite determinar la dimensión  de las áreas  de una extensión 
territorial sin tener que realizar mediciones físicas, esto aporta  datos básicos para conocer las características de una 
demarcación determinada.  
 

Comentarios finales 
 La investigación social cualquiera que sea el enfoque o paradigma del que se trate, se beneficia en gran medida de 
los avances tecnológicos, en este caso se expuso como un fenómeno social  puede ser analizado con el apoyo de un 
sistema de información geográfica, cuya utilidad de diagnóstico de las variables delictivas radica en el sustento de 
una base de indicadores válidos y confiables que permitan contar con información valiosa para el diseño de acciones 
de prevención y control. 

 
Conclusiones 

  La utilización de la georreferenciación delictiva permite la obtención de datos estadísticos sobre la 
incidencia de los delitos cometidos, esta información es de gran utilidad para la planeación estratégica  por 
parte de los cuerpos policíacos. 

  Los resultados e impactos de los programas y acciones en materia de combate a la delincuencia y 
prevención de la violencia emprendidos por el gobierno, pueden determinarse a través de estudios de 
percepción ciudadana y ser fortalecidos por la utilización de herramientas como el GIS   

  El análisis espacial de un territorio y los fenómenos que en el ocurren constituyen una herramienta de gran 
importancia para el desarrollo de políticas públicas en materia de combate y prevención de la delincuencia y 
la violencia que permitan por lo menos tratar de garantizar  el derecho a una seguridad ciudadana. 

  En una acción de corto mediano plazo, los GIS pueden contribuir al desarrollo de planes municipales para 
la prevención de actos delictivos, a partir de la construcción de mapas de puntos calientes que muestren las 
incidencias delictivas y su dinámica de ejecución  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 Perímetro del polígono de actuación.  
Fuente: Elaboración propia con la plataforma del “Mapa Interactivo Digital” (INEGI)  
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ESTUDIO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL MEDIANTE LA 
INGENIERÍA DE KANSEI EN UNA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Alba Delia Aguirre Medécigo MT1, MA Eréndida Johnson Guzmán2,  
Dra. Janeth Olivares Cruz3 y MIA Miguel Alberto Pérez Vargas4   

Resumen-Los valores organizacionales propician transformaciones de gran importancia en los trabajadores y en la 
imagen de la empresa, fijan lineamientos y políticascas sólidas, crean un sentido de pertenencia, son criterios para la toma 
de decisiones y brindan bases para que todos los miembros de la organización tomen la misma dirección, sin embargo 
requieren de esfuerzo y dedicación constante. Su adhesión psicológica no es gratuita, y pese a que son garantía de 
retribución de amplios beneficios, la región norte del estado de Veracruz es reacia a darles el lugar correspondiente en la 
filosofía empresarial. Es por esto que se considera pertinente su estudio y propuesta para la asimilación en el área laboral, 
desde el ámbito de la ingeniería de Kansei. 

Introducción 
 Las organizaciones están compuestas por dos sistemas: uno social y otro técnico.  
El presente trabajo hace referencia al primer aspecto, específicamente, al sistema de valores, motivo de la 

interacción entre los individuos y su conformación moral, pero que la empresa toma en consideración para formar su 
propia filosofía. 

La importancia de establecer cultura organizacional se relaciona tanto con la persona o individuo y su ambiente, 
así como con el comportamiento individual y el desempeño organizacional. Específicamente el clima organizacional 
representa la estructura de valores y creencias que sustenta la naturaleza del comportamiento de los miembros de la 
organización. 

El impacto del programa de valores que se establece en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache 
es primordial para sus miembros, ya que determina el éxito, genera criterios de acción asertiva donde el beneficio es 
personal y colectivo. Los valores que se fomentaron y se pusieron en práctica en un marco concreto y real de la 
institución, propician transformación en el desempeño de sus integrantes. 

 El propósito de la presente investigación es generar cultura organizacional al adoptar los valores de la filosofía 
institucional, haciendo uso de la ingeniería de Kansei, que consiste en despertar emociones, sensaciones y 
sentimientos en los educandos, con la finalidad de influir significativamente en sus actitudes,  de tal manera que el 
comportamiento refleje el “moldeamiento” requerido.  

Otra de las razones primordiales del presente estudio es contribuir a la difusión  y desarrollo de los valores 
organizacionales del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache Extensión Tuxpan, debido a que no se ha 
establecido un mecanismo para la formación axiológica general. 

El estudio es de tipo cualitativo-cuantitativo, con una muestra representativa de 226 alumnos del total de  
población del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache Extensión Tuxpan.  

 El instrumento que se utilizó fue un cuestionario el cual consta de 13 reactivos y su medición es a través de la 
Escala de Likert. 

 Los resultados demostraron la efectividad del programa de valores establecido como medio para aumentar el 
sentido de pertenencia, en el análisis de resultados se confirmó la diferencia estadística significativa entre los datos 
encuesta de diagnóstico y  encuesta  final.  

 A partir de los resultados, se concluye que el programa de valores organizacionales es efectivo para aumentar la 
cultura organizacional en los estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan. 
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Descripción del Método 
Aplicación de metodología 
La diversidad en el tipo o modelo de investigación parte del tipo de objetivos que se desean alcanzar al responder 

la pregunta de investigación ¿Existe diferencia significativa en el comportamiento de los  estudiantes antes y 
después de aplicar las estrategias de un  programa de valores organizacionales en los estudiantes del ITSAT 
extensión Tuxpan? 

El enfoque  que se utilizó para la presente investigación fue tanto cualitativo como cuantitativo, el cual condujo a 
un  ambiente natural en que los participantes del estudio se desarrollan en situaciones de sus actividades escolares. 

En esta investigación se observa el impacto que puede tener la interacción entre los alumnos del programa de 
valores organizacionales bajo el enfoque cualitativo, lo que permite obtener descripciones de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y conductas, para posteriormente explorar y describir sucesos de lo particular a lo general, a 
través de un proceso inductivo que no necesariamente se aplica de manera secuencial, lo que permite una cierta 
flexibilidad que no demerita la rigurosidad del estudio (Gómez, 2006). 

 Determinar el impacto que tiene en los alumnos el uso de la estrategia de trabajo grupal para obtener aprendizaje 
en el curso de capacitación de valores organizacionales a través del enfoque cualitativo permite dar respuesta a la 
pregunta de investigación planteada en este estudio. 

La investigación cualitativa tiene varios diseños de investigación, es decir, formas en que se puede abordar un 
fenómeno. Estas formas son flexibles y abiertas, y pueden sufrir modificaciones a lo largo del proceso. 

Dentro de la investigación se implementa la ingeniería de kansei  esto es a través de hacer más atractivo el 
programa de valores que es aplicado en los alumnos. 

 El personal administrativo y docente debe aprender a aplicar la Ingeniería Kansei  a través del proceso de 
“hacer”.  

El programa de valores implementado se hizo con base en los niveles de la ingeniería de kansei  los cuales nos 
definen la necesidad de satisfacción de los estudiantes. 
Nivel 1. Funcionalidad. • El programa  cumple con una finalidad o función, hacer la difusión de los valores 

organizacionales en los estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan. 
Nivel 2. Usabilidad. El programa de valores organizacionales  es fácil, cómodo y seguro de aplicar en los 

estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan. 
Nivel 3. Placer.  El programa de valores es práctico, interactivo e innovador lo que hace que sea más fácil que los 
alumnos se interesen en tomarlo y llevarlo  a la práctica. 

Así mismo el alumno tiene un sentido de satisfacción emocional más alto que antes de empezar el programa esto 
nos conlleva a que ellos tengan la necesidad de hacer la difusión del programa y tener una mejor cultura 
organizacional dentro de la institución educativa. 

 
Instrumentos 
El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache cuenta con una sede y dos extensiones donde imparte 

carreras de acuerdo a estudio de factibilidad previamente realizado. Las carreras son Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Industrias Alimentarias e 
Ingeniería Administrativa, con un total de 1,700 alumnos. 

Se utilizaron instrumentos como la observación, y la aplicación de evaluaciones: diagnóstica y final. 
En la encuesta de inicio o diagnóstica se realizaron 13 preguntas dirigidas a saber cuál era la percepción por parte 

de los educandos, acerca de los valores institucionales.  
Una vez que se tuvo toda la información y los datos más sobresalientes, se interpretaron a través  de gráficas, 

tablas o esquemas que permiten una fácil comprensión e interpretación de los resultados.  
La metodología definida y la aplicación de los instrumentos de investigación mencionados permitieron una 

efectiva recopilación de información sobre las actitudes, las percepciones y los comportamientos de los estudiantes, 
dirigiendo estos datos a un proceso de análisis de resultados. 

El instrumento que se utilizó para recopilar información para la investigación fue un cuestionario (ANEXO 1), 
consta de 13 reactivos, los cuales están dirigidos en la percepción de los estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan 
sobre  de los valores organizacionales  y se mide por medio de la escala de Likert. 

El cuestionario es de carácter anónimo y mide el nivel de cultura organizacional, en los sujetos del estudio. 
Escala de medición 
Las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Por lo general, se distinguen cuatro 

escalas o niveles de medición: nominal, ordinal, intervalos y escalas de proporción, cociente o razón. Las dos 
primeras (nominal y ordinal) se conocen como escalas categóricas, y las dos últimas (intervalo y razón) como 
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escalas numéricas. Las escalas categóricas se usan comúnmente para variables cualitativas, mientras que las 
numéricas son adecuadas para la medición de variables cuantitativas. 

La escala de punteo que encierra el instrumento corresponde a las unidades establecidas para indicar el grado de 
efectividad que tiene el programa de valores en los estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan. 

Los reactivos se miden en escala de intervalo de tipo Likert, que consiste en asignar un valor a cada respuesta  
 

Comentarios Finales 
Resultados 
Los resultados reflejados se obtuvieron a través de la implementación del programa de Valores Organizacionales 

para conocer la cultura organizacional en los estudiantes del ITSAT Extensión Tuxpan, con una muestra de estudio 
de 226 alumnos de las diferentes ingenierías. Con aplicación de un antes y un después de la prueba. 

Los datos estadísticos de la encuesta de diagnóstico identificaron que el escaso conocimiento e interés que tienen 
los estudiantes sobre los valores organizacionales del Instituto Tecnológico de Álamo Temapache Extensión 
Tuxpan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Totalmente desacuerdo 

(2) Desacuerdo 

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La investigación tiene como objetivo  diseñar un programa de valores enfocados a los alumnos del ITSAT 
Extensión Tuxpan y  así determinar si existe diferencia estadística en la cultura organizacional antes y después de 
impartir un programa de valores. En el análisis de resultados se identifica que en la encuesta de diagnóstico se 
encuentran en una escala medio-alto; esto significa que el nivel de la cultura organizacional es bajo. Luego se 
encuentran los resultados de la encuesta final y se identifica la diferencia o el cambio que existió, porque las escalas 
subieron a alto-bajo, alto-medio, quiere decir que si existió diferencia estadísticamente significativa entre los datos 
de la encuesta de diagnóstico y la encuesta final. 

 Los resultados se obtuvieron luego de aplicar el programa de valores, a través de capacitaciones y una encuesta 
para medir las variables. Sin embargo, se determinó la importancia de implementar un programa de valores, ya que 
sus resultados se reflejaron en la mejoría de la competitividad y las relaciones estudiantiles. 

Con este resultado se logró determinar la efectividad del programa como medio para aumentar la cultura 
organizacional en los alumnos. 

Analizando los resultados se confirmó que si existió diferencia estadísticamente significativa entre los datos de la 
encuesta de diagnóstico y la encuesta final  

Con el enfoque  de la ingeniería de kansei, se aplicó un instrumento, el cual midió los valores organizacionales y 
luego se ejecutó un programa de divulgación de los mismos. Junto con ello, se destaca la importancia del papel y el 
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desempeño  del personal docente y administrativo en la eficiente práctica diaria de los valores organizacionales 
dentro la institución, 

Con la información obtenida en los resultados se hace necesario contar con valores predominantes  dentro de la 
institución, lo que hace que la comunidad estudiantil se adapte a reglas institucionales, al cambio y exista una 
cultura organizacional en los mismos estudiantes.  

 
Conclusiones 
Después de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación, apoyado y argumentado por los 

aspectos teóricos se puede concluir, que  los datos estadísticos dieron como resultado que si hay diferencia 
estadísticamente significativa en la efectividad del programa de valores aplicado a los estudiantes del ITSAT 
Extensión Tuxpan,  

La información obtenida de la encuesta final  determinó que la cultura organizacional en los estudiantes cambió 
después de impartir un programa de valores organizacionales. 

Aumentar la cultura organizacional en los estudiantes hace que el interés académico se vuelva más asertivo con 
sus  capacidades de innovación, flexibilidad, iniciativa, liderazgo, desarrollo y diferentes cualidades dinámicas para 
trabajar y así puedan asegurar mejoría continua en su vida estudiantil y profesional.  

El desarrollo y comprensión de la problemática organizacional, es uno de los aspectos que más se ha trabajado en 
las últimas investigaciones, los valores fundamentales tienen el poder de integrar personas de diferentes culturas y  
profesiones, que pueden ser aprovechadas de una forma saludable para el orden laboral. 

La investigación dejó ver que los valores brindados por la cultura organizacional en la Institución, están 
enmarcados en la responsabilidad, la vocación de servicio, la honestidad, el respeto y  el liderazgo. Muchos de los 
docentes manifestaron sentirse identificados con la institución y esto refleja su orgullo y sentido de pertenencia. 
Otros catedráticos enunciaron que el programa de valores es un método excelente para hacer difusión de los valores 
dentro de la comunidad estudiantil. 

 El medio donde se desarrollan los Valores Organizacionales es la Cultura de la institución u organización, se 
entiende este concepto como un micro entorno que se nutre de creencias y valores de los individuos. 

 El uso de los valores es uno de los mecanismos más eficientes para reducir la complejidad organizacional y de 
las variables que afectan su desarrollo articulado; por ello, debemos suponer que los valores organizacionales, 
multidimensionales, son de gran influencia en el plano de las actitudes y de comportamiento, son imprescindibles 
para conseguir la identificación de las personas y su compromiso en la construcción de la organización  

 Llevar un programa de valores continuo es una alternativa eficiente para el desarrollo de una cultura que 
patrocine los esquemas de desarrollo de los miembros de una institución u organización.  

La exigencia personal y la coherencia de la actuación diaria son elementos fundamentales para una 
implementación exitosa del programa de valores en la institución. 

El involucramiento consciente, sólido y de gran compromiso del personal docente y administrativos del ITSAT 
Extensión Tuxpan son fundamentales para el crecimiento de la  cultura organizacional de la institución.  

por último la implementación de la  cultura kansei ayuda a analizar la  sensibilidad emocional de los miembros 
de la institución, basándose en los diferentes métodos de difusión de los valores organizacionales en la comunidad 
estudiantil del ITSAT Extensión Tuxpan, lo cual queda demostrado no sólo en la satisfacción de los estudiantes, sino 
en los resultados académicos y de comportamiento que obtienen los estudiantes, así mismo queda de manifiesto el 
compromiso que adquieren para participar de la cultura organizacional. 

Este programa de valores implementado sirve de fundamento para utilizarse en otras empresas de la región, con 
la finalidad de generar cambio y desarrollo organizacional. 

 
Recomendaciones 
Se recomienda que el programa de Valores Organizacionales tenga un seguimiento constante y programado de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y la institución, para que con ello se sigan promoviendo los valores por 
medio de estrategias dinámicas e innovadoras. Ya que existió diferencia estadísticamente significativa.  

Se exhorta al personal docente y administrativo, para que realice actividades motivacionales, dinámicas y 
creativas para seguir manteniendo cultura organizacional, específicamente en los valores institucionales.  

Se aconseja que se implemente el programa de Valores Organizacionales como una herramienta, ya que se 
comprobó que al aplicarla de manera continua, se obtienen resultados positivos.  

Se recomienda seguir profundizando en el programa para incrementar la cultura organizacional en otros ámbitos 
como normas o políticas pues esto reditúa en el efectivo desempeño académico conjunto. 
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APENDICE 
Cuestionario utilizado en la investigación 

(ANEXO 1) ENCUESTA  DE  DIAGNÓSTICO  DE  LOS  VALORES ORGANIZACIONALES 
Esta encuesta se realiza para saber su opinión sobre los valores organizacionales de la  institución.  La 

información que proporcione será usada para uso exclusivo del estudio. 
Instrucciones: lee detenidamente y marca con una X la respuesta según tú, sea la opinión tengas al respecto. 

(1) Totalmente en desacuerdo     (2) En desacuerdo     (3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo    (4) De acuerdo    (5) Totalmente de acuerdo 
 

PREGUNTAS /  ITEMS (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
1.- ¿Conoces los valores con los que cuenta la institución?      
2.- El valor de la generosidad el cual es representado  por todo el personal administrativo y docente del 

instituto  
     

3.- ¿El personal docente impulsa a llevar a cabo el valor de la responsabilidad?        
4.-Dentro de la institución hacemos hincapié en llevar a cabo  el valor del respeto al entorno cultural y 

ecológico 
     

5.- El respeto es un valor que todo el personal administrativo y docente  practica en su labor diaria      

6.-  El valor de la imparcialidad (es la  objetividad a la hora de calificar o evaluar algo, es no estar de 
parte de nada, sino ser neutro en la opinión,) ¿se practica diariamente dentro de la institución por el  personal 
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Fig. 1 Valores que intervienen en la cultura organizacional del ITSAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Carteles colocados en las aulas del ITSAT extensión Tuxpan 
 

docente y administrativo? 
7.-  El respeto a la equidad de género (es la igualdad del hombre y la mujer en el uso y control de los 

bienes y servicios de una sociedad, así como la toma de decisiones.) es uno de los principales valores que se 
practican dentro de la institución 

     

8.-El personal docente practica el liderazgo en el salón de clases      

9.- El personal administrativo y docente  lleva  a la práctica el valor de la honestidad y generosidad      

10.- El personal docente/administrativo tiene como valor institucional  buscar el bien común para todos 
¿crees que se lleva acabo? 

     

11.-¿Consideras que el personal administrativo y docente tiene bien definida su  vocación de servicio?       

12.- ¿Consideras que el personal docente y administrativo  aplica su vocación de  servicio  de manera 
eficiente? 

     

13.- ¿consideras que  el  75%  o más del personal docente y administrativo tiene vocación de servicio?      
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GESTIÓN SUSTENTABLE DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE DATOS GEOESPACIALES 

 
Dra. Erika Alarcón Ruiz1, M.C. Luis Daniel Ordóñez Pacheco2, M.I.A Guillermina Castillo Rivera3,   

Dra. María Esther Bautista Vargas4 y Luis Earving Lee Hernández5   
 

 
Resumen—Actualmente se requiere impulsar la generación y manejo de la geoinformación, por lo que es necesario 
fortalecer la Infraestructura de Datos Institucionales con este tipo de información propiciando no solo el desarrollo 
armónico de datos geográficos con elementos tecnológicos sino que permita optimizar recursos y no duplicar esfuerzos 
vinculando estándares y normas cartográficas-geográficas (normas ISO y estándares OGC). En este proyecto se busca crear 
e integrar datos geográficos institucionales en una única Base de Datos Geográfica, que facilite la gestión de información 
básica y temática proporcionando homogeneidad entre datos geográficos, un adecuado intercambio y fácil integración de 
los mismos.   

Introducción 
 

Los acelerados procesos de modernización tecnológica en el campo de las ciencias geográficas, resultan cada día 
más sorprendentes; igualmente, aparecen nuevos términos que enriquecen aquellas disciplinas relacionadas con la 
información terrestre; uno de ellos es Geomática. El término Geomática surgió en 1988, cuando la Asociación 
Canadiense de Inspección Aérea amplió sus objetivos e incluyó otras disciplinas como la cartografía, la geodesia 
satelital, los sistemas de información geográfica. A partir de entonces, entró a llamarse Asociación de la Industria 
Geomática de Canadá (Geomatics Industry Association of Canada, GIAC) y agrupó una amplia gama de empresas 
caracterizadas por el manejo de la información geográfica y los procesos de integración y sistematización de las nuevas 
tecnologías frente a las tareas de conocimiento físico e interpretativo de la tierra.  

 
La clave para el manejo medioambiental efectivo, ya sea éste a nivel nacional, regional, sectorial o a nivel de 

proyecto, es la habilidad al acceso e interpretación de los datos de las condiciones medioambientales. De este modo, 
el nivel de toma de decisiones, debe dar prioridad al establecimiento de sistemas de información y vigilancia 
medioambiental que proporcione, primero una base de datos para ser utilizada en la definición de planes de acción y 
de etapas que permitan medir el rendimiento y segundo por medio de la vigilancia constante, proveer datos y análisis 
sobre los cuales se puedan tomar decisiones sobre planificación y manejos continuos. 

 
La Geomática ayuda a los administradores a generar y sintetizar datos sobre el territorio, medioambiente, 

tendencias de vigilancia, evaluar el desempeño del proyecto y proveer información adicional oportuna en el desarrollo 
de proyectos y decisiones gerenciales. 

 
El uso de la Geomática comienza con los sistemas de recolección de datos a partir de las disciplinas Fotogrametría 

y Procesamiento de Imágenes, Geodesia Satelital, Cartografía Matemática, Catastro Multipropósito y Ordenamiento 
Territorial, Sistemas De Información Geográficos. Continua con Sistemas de análisis de Bases de Datos relaciónales 
y termina con tecnologías que generan información realzada para la toma de decisiones y reportes a través de un 
espectro completo de áreas de aplicación. 
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Antecedentes 
El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) es una institución que participa en el desarrollo integral de la 

población,  preservando y difundiendo la cultura mediante un proceso de educación integral, laica, científica, 
democrática, nacionalista y solidaria. Tiene más de 6 décadas de antigüedad y para el 2016 cuenta con 11 
Licenciaturas, 5 Maestrías y 3 Doctorados, con aulas, talleres, laboratorios y oficinas para dichas carreras repartidas 
en 3 campus, 2 ubicados en Ciudad Madero y uno más en Altamira, los 3 en el estado de Tamaulipas. 

 
Con el creciente número de instalaciones en el ITCM, alumnos, profesores y otras personas relacionadas con la 

institución suelen tener problemas con la localización de sus áreas de estudio y trabajo. Existen actualmente mapas 
del ITCM, pero no se encuentran actualizados de acuerdo a los cambios que ha sufrido actualmente la infraestructura 
del tecnológico, y por esta razón, no son una referencia totalmente confiable para encontrar las áreas deseadas, además 
que dichos planos muestran una visión general de los edificios y su distribución hasta el momento que fueron 
instalados alrededor del año 2010. 

 
 

 
Figura 1. Mapa Campus 1 y 2. Última actualización año 2010 

 
 
Además de la gente que estudia o labora en el plantel, existen otras personas que utilizan las instalaciones que 

necesitan ubicar un área específica, entre los que tenemos alumnos de bachillerato que acuden a solicitar su 
inscripción, familiares de alumnos que realizan actividades fuera de la ciudad y apoyan a los alumnos con sus trámites, 
personas que acuden a impartir o recibir cursos, talleres, congresos, entre otras actividades, y personas que acuden a 
actividades recreativas, ya sean deportivas o artísticas. 

 
Es por esto, que se planteó en este proyecto la necesidad de implementar de un sistema que despliegue un plano 

con el mapeo de la institución, que contenga la estructura y la ubicación de sus diversas áreas, que sea de fácil acceso, 
agradable a la vista y sencillo de utilizar, que ayude a la pronta localización de las mismas, evitando así gran parte del 
retraso de la actividades del plantel, tanto para los estudiantes como para las personas que laboran en el plantel y para 
los demás usuarios del mismo. 

 
Adicionalmente, que sea capaz de ubicar el área de trabajo de un profesor, coordinador o personal directivo, entre 

otros, es útil para el alumno a la hora de hacer otros trámites o entregar trabajos programados en horarios distintos a 
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su horario de clases. También en otros casos el alumno debe ser capaz de localizar los servicios que el instituto brinda, 
ya sean sanitarios, médicos o alimenticios y las áreas de recreación con que cuenta el plantel. 

 
Metodología de Diseño 

 
Para el desarrollo del sistema se eligió el modelo de ingeniería de software de cascada, el cual ordena rigurosamente 

las etapas del ciclo de vida del software, de forma tal que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la 
inmediatamente anterior. De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce 
necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, aumentando los costos del desarrollo. 

 

 
Figura 2. Modelo Ingeniería de Software de Cascada 

 
Fase de análisis de los requisitos. Se analizan las necesidades de los usuarios finales del software a desarrollar 

para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta fase surge una memoria llamada SRD (Documento de 
Especificación de Requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe hacer el sistema sin entrar en 
detalles internos.  

 
Fase de diseño: Se descompone y organiza el sistema en elementos que puedan elaborarse por separado, 

aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. 
 
Fase de codificación. Es la fase de programación propiamente dicha. Aquí se desarrolla el código fuente, haciendo 

uso de prototipos así como pruebas y ensayos para corregir errores. Dependiendo del lenguaje de programación y su 
versión, se crean las librerías y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación 
sea un proceso mucho más rápido. 

 
Fase de pruebas. Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que 

funciona correctamente antes de ser puesto en explotación. Una vez que se ha generado el código comienza la prueba 
del programa. La prueba se centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, realizando pruebas 
que aseguren que la entrada definida produce los resultados que realmente se requieren. 

 
Fase de mantenimiento. El software obtenido se pone en producción. Es una de las fases finales del proyecto. En 

el desarrollo surgen cambios, para corregir errores o bien para introducir mejoras. El software sufre cambios después 
de que se entrega al cliente. Los cambios ocurrirán debidos a que hayan encontrado errores, a que el software deba 
adaptarse a cambios del entorno externo, o debido a que el cliente requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento. 
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Descripción de Actividades 
 

El desarrollo de este proyecto se enfocó principalmente en los siguientes requerimientos iniciales: 
 

- Recolección de información de las distintas herramientas del mapeo satelital disponibles para el público que existen 
en la web 
 

- Recopilación de la información de las bases de datos geoespacial actuales 
 

- Análisis los datos previamente obtenidos con el fin de integrarlos para su uso 
 

- Diseño de una base de datos Geoespacial que administre la información necesaria para el manejo de la aplicación. 
 

- Implementar un sitio web que muestre eficientemente los puntos de interés para el usuario. 
 

- Levantamiento de la información referente al área del ITCM para el llenado de la base de datos. 
 

- Capturar, registrar en la base de datos, llenado de la base de datos. 
 

- Enlazar la base de datos Geoespacial a una interfaz de usuario para la consulta de información en un mapa virtual. 
 

- Realizar las pruebas necesarias para la corrección de errores y verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 
Herramientas y Lenguajes utilizados 

 
A continuación se presentan los lenguajes de programación utilizados bajo la arquitectura cliente - servidor  

 
- HTML  
- CSS  
- PHP  
- JavaScript  
- WAMP v3.2.1 
- Aptana Studio v3 

 

 
Figura 3. Arquitectura Cliente -Servidor 

 
 
 

Resultados 
En la figura 4 se muestran algunas de las pantallas del sistema, actualmente se encuentra en un servidor de pruebas, 

pero se está trabajando para instalarlo en un servidor que pueda ser accedido dentro y fuera del ITCM. También se 
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está incorporando un diseño responsivo para que pueda ser visualizado sin problemas desde cualquier dispositivo 
móvil. 

 

 
 Figura 4. Pantallas del Sistema 

 
Comentarios Finales 

El desarrollo de este tipo de aplicaciones permitirá que el Instituto Tecnológico de Cd. Madero pueda ir integrando 
en una base de datos geoespacial toda la información relacionada con su infraestructura y servicios, otorgando las 
facilidades necesarias para documentar la identificación de las diferentes áreas dedicadas a las actividades académicas 
que integran sus instalaciones físicas, además de las oficinas, laboratorios y aulas que integran a cada una de las áreas. 
En función de esta información se continuará integrando la base de datos geoespacial preparando las bases para un 
sistema automatizado que permitirá al personal, alumnos y visitantes obtener la información de la ubicación 
geográfica, capacidad física ocupacional y la infraestructura de cada  habitación que integra una unidad académica. 
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA FAVORECER LA INGESTA 
DE AGUA SIMPLE EN ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO MÉDICO 
CIRUJANO PARA PREVENIR ALERACIONES METABÓLICAS 

 
Mtra. Jorda Aleiria Albarrán Melzer1, Mtra. Rebeca Estrella Gómez2 y Dra.Lily Lara Romero3 

 
Resumen. México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en consumo de bebidas azucaradas, estas se relacionan con 
el aumento de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto es importante conocer el consumo de estas bebidas en los jóvenes de 
nuestro país. Se realizó un estudio de intervención educativa, en el periodo de Agosto - Diciembre del año 2016 en alumnos 
de 2° año de la licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, encontrándose que a 
pesar de que el alumno conoce la fisiología del cuerpo y las alteraciones metabólicas, la mayoría consume gran cantidad de 
estas bebidas azucaradas. Después de la intervención educativa disminuyó de manera importante el consumo de bebidas 
endulzadas dentro de la población de nuestro estudio. 
 
Palabras claves: Bebidas, Alumnos, Metabólicas, Azucaradas 

 
Introducción 

  El sobrepeso y la obesidad han aumentado a nivel mundial (Ferrante et al. 2012) y aunque son  diferentes factores 
que influyen en el individuo para presentarla (Contreras et al. 2014) se ha asociado mucho con el consumo de 
bebidas azucaradas. (Rodríguez et al.  2013).   
  En España mencionan que el consumo de calorías ha aumentado de 150 a 300 Kcal por día, y que el 50% proviene 
de bebidas azucaradas. (Gómez et al. 2013) Los 2 países con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad son los EUA 
y México. (Savino et al. 2011 y Gotthelf et al. 2014) 
  Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre las más rápidas documentadas en el 
plano mundial. (Lizca, J. 2013)  
  Aunque se ha documentado que el aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos mexicanos ha 
venido declinando en los últimos años, debe señalarse que esta prevalencia se encuentra entre los más altos del 
mundo. 
   Las bebidas endulzantes o azucaradas se consumen sin ninguna regulación y son más comunes en mujeres que en 
hombres.  Según datos de la encuesta Mundial de salud escolar 1 de cada 2 estudiantes consume 2 o más bebidas 
azucaradas o endulzadas al día y el 73.7% de adolescentes toma gaseosas o jugos 3 veces o más por semana. (Gómez  
et al. 2013) 
  Un estudio de intervención, muestra que en 10 semanas un grupo que consumía bebidas azucaradas incremento 
1.6k de peso corporal y 1.3k de masa grasa y un estudio longitudinal mostró que con 200ml/día de bebidas 
azucaradas el riesgo de obesidad aumenta 1.6 veces y el IMC en 0.24kg/m2, en comparación con un estudio 
prospectivo que muestra un aumento de 0.18kg/m2 en el IMC.  (Gómez et al.  2013 y Silvia y Durán. 2014) 
  Una investigación realizó una revisión en estudios sobre determinantes de sobrepeso y obesidad, demostrando estos 
desde el inicio de la gestación, e incluyendo ingesta de alimentos y bebidas azucaradas y poca ingesta de frutas y 
verduras.  
  Se recomienda la eliminación o disminución de la ingesta de bebidas y alimentos azucarados, estableciendo ingesta 
adecuada de frutas y verduras para disminuir tanto talla baja como sobrepeso y obesidad. El ejercicio físico debe 
promoverse en todos los sectores. (Lanata, C. 2012) 
  Cada refresco de 350 ml aporta hasta 150 Kcal. Son bebidas sin valor nutritivo y son consumidos por los jóvenes en 
gran cantidad   Este consumo es elevado y se ve reflejado principalmente en la ingesta de productos como bebidas 
gaseosas, jugos envasados y jugos en polvo.(Savino, P. 2011., Gómez et al. 2013  y  Duran et al.2011)  
  Otro estudio menciona que un escaso porcentaje de los alumnos encuestados presenta hábitos de alimentación 

1 Mtra. Jorda Aleiria Albarrán Melzer. Es profesora de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT.                        
( autor corresponsal) jor88159@hotmail.com 
 
2 Mtra. Rebeca Estrella Gómez. Es profesora de la División Académica de Ciencias de la Salud de la UJAT.  
rbkestre6@hotmail.com 
 
3 Dra. Lily Lara Romero. Es profesora Investigadora del CIPAC( Centro Internacional de Posgrado, A.C ) 
lararomerolily@hotmail.com 
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saludable, predominando en la mayoría un bajo consumo de frutas, verduras, lácteos y pescados y un consumo 
excesivo de azúcar y alimentos grasos. La Secretaría de Salud Mexicana. Dirección General de Promoción de la 
Salud. Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las 
escuelas del sistema educativo nacional. Menciona que existe un consumo elevado de bebidas azucaradas, frituras y 
duces dentro de la escuela y el 48.8% de los niños ingieren bebidas endulzadas. (Lanata, C. 2013)  
  En México, el consumo promedio anual es de 160 litros de refrescos embotellados por habitante; esto constituye 
una grave distorsión de los hábitos alimentarios, se obtiene más de la mitad de la energía que necesitamos al día por 
el azúcar que contienen. Los refrescos no nutren pero sacian y quitan el apetito. (PROFECO 2012., REFORMA 2013 
y Gutiérrez et al.  2009) 
 

Descripción del Método 
 

  La intervención consistirá en implementar: Actividades para promover el consumo de agua simple a través de 
sesiones educativas una hora a la semana. 
  Las estrategias contemplan: la identificación de  su estado actual sobre la ingesta de las bebidas que consumen en su 
vida diaria y conocerán las  recomendaciones actuales que existen sobre el consumo de bebidas. 
  Llenarán recordatorios de 24 horas y evaluarán su propio consumo de agua simple y así obtener la cantidad de litros 
o mililitros que consumen en un solo día, para comparar su consumo diario con las recomendaciones de ingesta de 
bebidas.  
  Los instrumentos son: Cuestionario sobre el conocimiento del consumo de bebidas, Cuestionario sobre el consumo 
individual de bebidas y Recordatorio de 24 horas  
 Criterios de inclusión: 
  Todo estudiente del segundo año de la licenciatura en médico cirujano de la División de ciencias de la salud de la 
UJAT.  En el periodo: Agosto 2016- Diciembre del 2016. Que consuma bebidas endulzadas. 
  Todo estudiante de segundo año de la licenciatura en Médico Cirujano de la División Académica de Ciencias de la 
Salud de la UJAT.  Que realice antropometría, llenado de encuesta, antropometría y  toma de glucosa  
 Variables: 
  Peso. El peso se obtendrá a través de una báscula, que permitirá la lectura mínima de 100 gr. Se medirá en 
kilogramos. 
  Talla.  Se obtendrá a través de un estadiómetro o altímetro, se determinará en posición de pie, sin zapatos en una 
superficie plana, con las puntas de los pies levemente separadas y talones juntos. Se medirá en centímetros.  
  Edad. La edad se obtendrá por la credencial de elector. 
  Sexo. El sexo se obtendrá a través de las características fenotípicas de los individuos y se dividirá como sexo 
femenino y masculino. 
  Sobrepeso y Obesidad. Se utilizarán los criterios de la NOM-SSA y La OMS. 
 

Resultados 
  En el conocimiento del consumo de bebidas se encontró que solo el 34% saben la cantidad recomendable de agua 
diaria, el 92% conocen el funcionamiento del agua en nuestro organismo, el 90% sabe que las bebidas con azúcar son 
perjudiciales para la salud y el 73% conoce la importancia del agua en una alimentación saludable. Después de la 
intervención educativa el conocimiento de bebidas sobre la cantidad recomendable de agua subió al 80%, el 100% 
conocen el funcionamiento del agua así como también lo perjudicial que es el consumo de bebidas azucaradas y el 
92% conoce la importancia del agua en la alimentación. 
  Se encontraron que el 100 % de los alumnos se encuentran dentro de los parámetros normales de glucosa, El 31 % 
se encontraron con pre obesidad y el 7% presentan obesidad tipo I y tipo II. Sobre el cuestionario del consumo de 
bebidas, se encontró que a pesar que los alumnos conocen los efectos perjudiciales de las bebidas endulzadas en el 
organismo el 100% consume más de 1000ml de  refrescos embotellados a la semana y que también un 100% 
consume  pozol con horchata y azúcar con más de 500 ml a la semana.  
  El factor más importante para elegir la bebida preferida fue su sabor con un 64% (Figura1).  
  Y en cuanto al cuestionario de 24 horas de bebidas se encontraron que en el desayuno solo el 28% consumen agua 
simple ( Figura 2 ) y que después del desayuno solo el 46% la consume. 
  Las bebidas por orden de frecuencia en el consumo fueron: Refrescos embotellados, Aguas regionales y Pozol. 
  Después de la intervención educativa los alumnos disminuyeron la ingesta de bebidas azucaradas y en un 70% 
aumento la ingesta de agua simple. 
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Figura. 1 Factor para elegir su bebida. Fuente. Cuestionario del consumo de bebidas 

 

 

 
Figura. 2 Bebidas durante el desayuno. Fuente. Cuestionario consumo  de agua en 24 horas 

 

 
Conclusiones. 

 
  A pesar que los alumnos de medicina conocen la fisiología del cuerpo humano y función importante que el agua 
simple realiza en el organismo, desconocen la cantidad recomendable diaria para su consumo y los alumnos saben 
que las bebidas azucaradas son perjudiciales para la salud, pero desconocen  los efectos metabólicos de estas a los 
órganos.  

BEBIDAS DURANTE EL DESAYUNO.

Agua Otras bebidas

72%

28%
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  El consumo de refrescos embotellados es alto en ellos, así como de otras bebidas como el pozol. En el desayuno 
muy pocos consumen agua simple, y después de este no sobrepasa del 46%. Después de la intervención educativa la 
cifra del consumo de bebidas azucaradas disminuyo y aumento el de agua simple. 
  Por lo que concluimos que la base de todo sigue siendo el conocimiento, para poder disminuir los efectos de estas 
bebidas azucaradas que causan problemas metabólicos al aumentar la presencia de lípidos en el cuerpo a base de 
triglicéridos libres, los cuales darán lugar a obesidad, formación de órganos grasos presencia de diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, problemas coronarios e infartos. Por lo que el estudiante de medicina debe tomar conciencia al 
poner ejemplo en el cuidado de su salud y poder ofrecerle a sus futuros pacientes mejor calidad de vida. 
 

Recomendaciones 
 
  Es necesario desarrollar programas e intervención en el ámbito Universitario, con temas relacionados con nutrición 
y salud para reflexión y adquisición de hábitos saludables. 
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SISTEMA INTELIGENTE PARA DETECTAR A PERSONAS CON 
TENDENCIA A COMETER UN ROBO 

 
Lizbeth Alcantar Huesca1, M. en C. José Antonio Cuevas Barrón2   

  
Resumen— En este artículo se presenta una investigación relacionada a las características socioeconómicas de los 

individuos procesados por el delito de robo común, en el Estado de México. Se buscó una base de datos histórica de este 
delito en  INEGI para aplicarle un algoritmo inteligente, en este estudio se utilizaron diferentes algoritmos de 
reconocimiento de patrones, arboles de decisión, algoritmos bayesianos y redes neuronales, para el procesamiento de la 
información mediante el aprendizaje automático, se realizaron pruebas con varios algoritmos de inteligencia artificial, 
con la finalidad de saber con cual se obtiene mejor rendimiento para poder llevar a cabo resultados altamente confiables 
a la hora de predecir si alguien esta propenso a cometer este delito. El objetivo es que este sistema pueda predecir si un 
individuo puede cometer el delito de robo común, para que se puedan llevar a cabo acciones que permitan evitar a una 
persona caer en este tipo de conductas ilícitas. En un futuro se espera implementarse para predecir a personas que tengan 
la tendencia de cometer otros delitos diferentes. 
Palabras clave— Robo, predicción, algoritmos, inteligencia, minería.    
 

Introducción 
Hoy en día el Estado de México presenta un índice delictivo alto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, el delito con mayor frecuencia es el de robo común  con un último reporte del  2016 
de 65 055 delitos de esta índole, la  INESLE reporta que el Estado de México  ocupa el primer, tercer y cuarto lugar 
a nivel nacional de robos en sus diferentes modalidades, es una situación preocupante para los hogares del Estado de 
México de acuerdo con la encuesta ENVIPE de INEGI, estas razones dieron lugar a esta investigación para conocer 
socioeconómicamente a las personas que están procesadas dentro de los centros de readaptación social por el delito 
de robo. Se  eligió a este grupo de personas  por qué se puede estudiar mejor a personas que ya fueron procesadas por 
este delito, que estudiar las cifras negras de los delitos de robo común no denunciados.  

Se buscó información de las personas procesadas en los centros de readaptación social del Estado de México, esta 
información es publica y no contiene todos los campos requeridos para un mejor resultado de la investigación, esta 
base de datos histórica fue encontrada en INEGI  en la parte de proyectos estadísticos  y lleva por nombre judiciales 
en materia penal de 2009 a 2012, fue la última que se realizó antes del cambio a juicios orales en materia penal. Es la 
base de datos que proporciona mayor información relevante para el estudio de este grupo de individuos. 

A esta información se le realizó minería de datos, descartando campos y registros nulos que no aportaban 
información sobresaliente, con la cual creamos un archivo arff para el procesamiento de la información en la 
herramienta WEKA, que se utiliza para el aprendizaje automatizado a través de algoritmos de inteligencia que contiene 
la misma herramienta, se crearan pruebas con varios algoritmos hasta obtener el mejor resultado, para saber el 
porcentaje de probabilidad de que un  individuo cometa el delito de robo.  Se pretende saber la confiabilidad del 
sistema para la predicción del delito de robo común, y dependiendo de su desempeño se pueda implementar para otros 
delitos, tomando como referencia esta investigación. 

 
Descripción del Método 

 
Reseña del método de la investigación realizada. 
Este es un estudio descriptivo de enfoque  cuantitativo,  se recolectaran las variables de la base de datos sobre las 

características socioeconómicas de los individuos procesados por el delito de robo común, se realizó un análisis y 
medición de los mismos para establecer los patrones de comportamiento de esta población mencionada. 

Esta investigación es de tipo, no experimental, tanseccional, descriptivo. Es experimental porque  no se pueden 
manipular las variables, los datos se reunieron de una base de datos histórica, basando la investigación en los índices 
de incidencia de este delito a través de los años y averiguando el porcentaje del total de la población  de los 
individuos que beben o se drogan y que no han sido sentenciados por algún delito. Es de tipo tanseccional  
descriptivo porque tiene como objetivo medir la repetición de patrones en un grupo de personas específicamente, y 

1 Alcantar Huesca Lizbeth es Alumna  de Ingeniería en Sistemas Inteligentes en la Universidad Autónoma del Estado de México, 
Estado de México, México. lizbeth.a.h@hotmail.com 

2 El M. en C. José Antonio Cuevas Barrón es Profesor en la carrera de Ingeniería en Sistemas Inteligentes de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, México. jacuevasb@uaemex.mx 
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proporcionar la descripción de estos para ver la probabilidad de que un individuo fuera de este grupo tenga 
tendencia a cometer el delito de robo común. 

El conjunto de datos a investigar es histórico, comprendido del año 2009 a 2012, para los individuos procesados 
por el delito de robo común en el Estado de México.  Este conjunto de datos será filtrado y se eliminaran los 
elementos nulos y variables que no aportan información para el estudio, esto se creara con el fin de tener solo la 
información necesaria, y que el procesamiento sea más rápido y con mayor nivel de confiabilidad al predecir la 
probabilidad de una conducta delictiva. 

Posterior a  la investigación sobre este delito y las características de los individuos procesados y después de  
aplicar la minería de datos se obtuvo como resultado un banco de datos de 2131 registros, cada uno conformado por 
6 variables, los campos seleccionados para este estudio  y los valores de cada campo se describen  en la Tabla 1. 

 
 

Campo Tipo de 
Dato 

Descripción 

Sexo Nominal H(HOMBRE), M(MUJER) 

Edad Numérico SE DESGLOSA DE LOS 18 A LOS 60 AÑOS 

Estado Conyugal Nominal S(SOLTERO), C (CASADO), UL (UNION LIBRE), 
D(DIVORCIADO), V(VIUDO), Sep(SEPARADO) 

Ocupación Nominal EA(ECONOMICAMENTE ACTIVO), NEA (NO 
ECONOMICAMENTE ACTIVO) 

Nivel de 
Instrucción 

Nominal 1(PREESCOLAR), 2(PRIMARIA), 3(SECUNDARIA), 
4(PREPARATORIA), 5(PROFESIONISTA), 
6(POSGRADO) 

Estado 
Psicofísico 

Nominal 1(EN PLENO USO DE SUS FACULTADES 
MENTALES), 2(EBRIO), 3(DROGADO) 

Clase Nominal SI, NO 

Tabla 1. Diccionario de datos del conjunto de los individuos procesados por el delito de robo común en el estado 
de México. 

 
Como segundo conjunto se tiene  a los individuos que no han sido sentenciados por algún delito, estos datos que 

se recabaron de una encuesta generada  por INEGI en el año 2014, se obtuvo un banco de datos de 4198 registros, 
del cual se descartaron registros nulos y variables que no tienen enlace con el estudio, este segundo conjunto  se 
compone por los mismos campos de la tabla 1, con excepción del campo Estado Psicofísico , este dato no se 
encuentra disponible dentro de la encuesta, por lo que se tomó el valor 1 el cual hace referencia al estado psicofísico 
de EN PLENO USO DE SUS FACULTADES MENTALES, esto con el fin de llevar a cabo una mejor evaluación 
en el procesamiento y en los algoritmos. Los campos y variables antes mencionados de este grupo de individuos se 
describen en la Tabla 2. 

 
 

Campo Tipo de 
Dato 

Descripción 

Sexo Nominal H(HOMBRE), M(MUJER) 

Edad Numérico SE DESGLOSA DE LOS 18 A LOS 70 AÑOS 

Estado Conyugal Nominal S(SOLTERO), C (CASADO), UL (UNION LIBRE), 
D(DIVORCIADO), V(VIUDO), Sep(SEPARADO) 

Ocupación Nominal EA(ECONOMICAMENTE ACTIVO), NEA (NO 
ECONOMICAMENTE ACTIVO) 
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Ilustración 1. Grafica circular para la representación en porcentaje de cada banco de datos. 

Nivel de 
Instrucción 

Nominal 1(PREESCOLAR), 2(PRIMARIA), 3(SECUNDARIA), 
4(PREPARATORIA), 5(PROFESIONISTA), 
6(POSGRADO) 

Estado 
Psicofísico 

Nominal 1(EN PLENO USO DE SUS FACULTADES 
MENTALES)  

Clase Nominal SI,NO 
Tabla 2. Diccionario de datos perteneciente a los individuos no sentenciados por ningún delito en el estado de 

México. 
 
Descripción de la herramienta utilizada para el estudio y la metodología. 
El banco de datos obtenido de los dos conjuntos será tratado en la herramienta WEKA, esta herramienta 

desarrollada por la universidad de Waikato escrita en JAVA para el aprendizaje automático y minería de datos 
mediante algoritmos de inteligencia como son los algoritmos bayesianos, arboles de decisión, por mencionar 
algunos. Es un software de licencia GPL, por lo tanto es  uno de los más usados para el modelado predictivo y se 
utiliza en diferentes áreas,  en particular con fines de investigación. 

Para el tratamiento y procesamiento de la información en esta herramienta, se unieron los dos bancos de datos, y 
se creó un archivo en formato .arff. Con este archivo se crearon  pruebas ejecutando varios algoritmos y asi 
determinar cuál de todos los algoritmos era el más apto al tener una  mejor clasificación de  las instancias. En la 
Ilustración 1 se muestra el porcentaje de cada banco de datos. 

 

 
 
 
A continuación se describen los algoritmos que tuvieron una mayor certeza para el caso aplicado,  cabe 

mencionar que se utilizó un porcentaje de división del 70%. 
Algoritmo de ONE R (ONE RULE), es un algoritmo de clasificación que genera un árbol de decisión de un 

único nivel basado en una sola regla para cada atributo, la cual es escogida por tener la mínima tasa de error.  
Algoritmo J4.8, es la implementación del algoritmo C4.5, es un algoritmo de minería de datos que trata un 

refinamiento del algoritmo ONE R, lo que crea un árbol de decisión  de varios niveles, que puede ser podado en 
dependencia del error que se quiera generar, se puede detener la generación de subárboles lo que desemboca en 
algoritmos más eficientes. 

Algoritmo multilayer-perceptron, es un algoritmo de redes neuronales multicapa que tiene como objetivo la 
categorización o clasificación de forma supervisada de los datos, siendo una de las redes más utilizadas para la 
clasificación. Está compuesto por tres capas, la capa de entrada donde no hay procesamiento de información, la capa 
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de entrada donde la información de la capa de entrada puede llegar a cualquier neurona o patrón de la capa oculta, y 
la última capa es la de salida, que corresponden a toda la salida del sistema. 

Algoritmo NaiveBayes, puede calcular probabilidades explicitas, se puede incluir el conocimiento a priori. Una 
de sus características es que una instancia puede dar múltiples soluciones a un problema, inclusive cuando no hay 
muchas esperanzas en las características de las instancias, puede dar la solución más óptima. 

Los resultados logrados en cada algoritmo se exponen en la tabla 3, donde se hace la comparativa de cada 
algoritmo con los resultados obtenidos y el tiempo que  se tomó en construir el modelo.  

En la ilustración 2 se agregó una gráfica de barras, la cual representa los valores de la correcta clasificación de 
cada algoritmo utilizado en el estudio del banco de datos, donde se aprecia claramente que algoritmo da una mejor 
clasificación y por ende la mejor solución a la predicción de individuos con tendencia a cometer el delito de robo 
común. 

 
NOMBRE DE 

ALGORITMO 
CORRECTA 

CLASIFICACION DE 
INSTANCIAS 

INCORRECTA 
CLASIFICACION DE 
INSTANCIAS 

TIEMPO QUE 
TOMA EN 
CONSTRUIR EL 
MODELO 

Algoritmo ONER (ONE 
RULE) 

72.4592% 27.5408% 0.16 s 

Algoritmo J48 79.6209% 20.3791% 0.16 s 
Algoritmo Multilayer-

Perceptron 
78.2517% 21.7483% 25.59 s 

Algoritmo NaiveBayes 78.6203% 21.3797% 0.01 s 
Tabla 3. Resultados de los algoritmos con mayor porcentaje de correcta clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2. Se muestra la gráfica de porcentajes de clasificación correcta de instancias    
por cada algoritmo utilizado en el estudio del banco de datos, con un 70% de división de 

instancias. 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

75



Referencias bibliográficas.   
(Ing. Corso, s.f.) Menciona la  minería de datos y el nivel de confianza de los algoritmos  de clasificación.  
(JAULIS, s.f.) Menciona el uso de la minería de datos con un software libre para recoger información histórica         

de delitos en Lima, Perú. 
(IGNACIO, s.f.) El uso de la minería de datos en el análisis de la información criminal. 
 

Comentarios Finales 
Resumen de resultados 
En este trabajo investigativo se estudiaron las características de las personas que alguna vez han cometido el 

delito de robo en cualquiera de sus agravantes, se hizo la construcción de un banco de datos con personas que alguna 
vez ya han cometido este acto ilícito y con personas que jamás han cometido esta falta, esto con la finalidad de 
poder ingresar los datos a un algoritmo inteligente que sea capaz de tener una fase de aprendizaje con estos primeros 
patrones. Para posteriormente ser capaces de predecir o ser capaces de detectar a una persona que tenga una 
tendencia o que este propensa a llevar a cabo un acto de robo en cualquiera de sus agravantes. Los resultados de la 
investigación incluyen el análisis estadístico con distintos algoritmos de inteligencia artificial. 

 
Se incluye una introducción de la problemática, así como la necesidad de la creación de este tipo de sistemas que 

nos ayuden a prevenir un acto de delincuencia, también se incluye una descripción de la metodología utilizada a lo 
largo de este proyecto de investigación, y por último presentamos los resultados de nuestro análisis en donde 
observamos que los mejores algoritmos de predicción son capaces de detectar correctamente en casi un 80% a las 
personas que están propensas a incurrir en robo.  

 
Conclusiones 
Los resultados demuestran la necesidad de tener implementaciones de sistemas que ayuden a nuestras 

autoridades a no solo combatir a los delincuentes, sino a actuar un paso antes de que se cometan los delitos, es decir, 
prevenir los delitos antes de que sucedan. Nos han llamado la atención las características o factores que tienen las 
personas que están recluidas por haber cometido robo, hemos observado que comparten muchos rasgos en su vida 
social, moral y hasta profesional. Concluimos que el nivel de estudios es un factor determinante que nos puede 
ayudar a detectar este tipo de personas, seguido de los estudios psicofísicos.  

 
El sistema presentado en este trabajo, tiene una alta importancia ya que nos permitirá saber incluso, si alguno de 

nuestros familiares o amigos esta propenso a esta situación, lo cual es de gran interés porque se puede brindar una 
ayuda antes de que sea demasiado tarde.   

Recomendaciones 
Se espera posteriormente poder incluir otros rasgos que resulten ser determinantes en los resultados de la 

predicción aquí obtenida, de igual manera se espera desarrollar una solución web que permita a los usuarios tener el 
test al alcance de sus manos. Si se aplica correctamente, este sistema puede ser de gran ayuda para la prevención de 
delitos.  

 
En un trabajo a futuro se investigarán los rasgos de delincuentes que hayan cometido otros diferentes delitos, esto 

con la finalidad de poder ampliar el alcance del sistema presentado en esta investigación.  
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APENDICE 
Cuestionario utilizado en la investigación 

 
 
1.- ¿Cómo se puede predecir la conducta delictiva de robo? 
2.- ¿La minería de datos podrá delimitar a los sujetos condenados por el delito de robo? 
3.- ¿Qué características se pueden tomar en base a la información de acceso público? 
4.- ¿Cómo se clasificaran a los individuos de estudio? 
5.- ¿Qué características presentaran los individuos con mayor tendencia a cometer la conducta delictiva? 
6.- ¿La minería de datos como predicción   ayudara a prevenir la conducta de robo?  
7.- ¿Se puede tener una mayor prevención  de la conducta delictiva estudiada con la herramienta weka? 
8.- ¿Esta investigación puede servir para futuros estudios? 
9.- ¿Qué nivel de predicción se puede llegar a tener con los datos obtenidos? 
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USANDO TRABAJO COLABORATIVO PARA INCENTIVAR LA 
EXPRESIÓN ORAL EN ALUMNOS DE INGLÉS DE UN CENTRO 

DE AUTO-ACCESO 
 

Mtra. María Guadalupe Alcubilla Hernández1 y Mtra. Adriana Victoria Abad Florescano2  
 

Resumen—Después de identificar que alumnos de inglés básico, modalidad autónoma en un centro de auto-acceso, 
continuaban teniendo problemas con actividades interactivas como role-play se decidió realizar esta investigación acción. 
Al identificar la falta de práctica, bajo nivel de autoestima y problemas con pronunciación como las posibles causas de 
esta problemática, se implementó una intervención que incluyó sesiones de conversación centradas en el alumno, con 
trabajo colaborativo y andamiaje con apoyo del asesor y guías escritas como principal herramienta. La evaluación arrojó 
resultados que mostraron que a través de esta práctica los alumnos no solo mejoraron su habilidad oral sino su 
conocimiento general del idioma, además se percataron de los beneficios del trabajo colaborativo para incrementar el 
nivel de confianza en ellos mismos a la hora de realizar actividades interactivas en inglés.  
Palabras clave—expresión oral, trabajo colaborativo, andamiaje, actividades interactivas, autoaprendizaje 
 

Introducción  
 

 A lo largo de la historia de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, la expresión oral siempre ha sido 
considerada como la habilidad que la mayoría de los alumnos desean dominar correctamente. Esto se debe a que la 
mayoría de los estudiantes parecen medir su conocimiento del idioma de acuerdo a la habilidad que tienen para 
hablarlo. Para la mayoría de los estudiantes, la habilidad de hablar es más importante que la habilidad de leer, 
escribir o escuchar. Además, la necesidad de hablar el idioma inglés ha incrementado considerablemente debido a la 
fuerte posición del inglés como idioma internacional de comunicación.   

Hoy en día muchos cursos de inglés están basados en un enfoque comunicativo donde se le da “más énfasis a la 
capacidad de utilizar el idioma para una comunicación significativa y no solo a las reglas gramaticales” (Richards, 
2006, pag. 3). Tal es el caso de los cursos de inglés básico de la Universidad Veracruzana. El desarrollo de la 
competencia comunicativa es un proceso dinámico que depende de la cooperación de todos los participantes e 
involucra la interacción de dos o más individuos en el proceso de comunicación. Un tipo de interacción 
comunicativa es el role-play de situaciones simuladas. Este tipo de actividades interactivas es utilizado en el examen 
oral final de nuestros estudiantes así como en la mayoría de los exámenes de competencias de inglés.  Es 
precisamente este tipo de actividades las que parece dificultársele a los alumnos que se encuentran cursando Inglés 
Básico II en modalidad autónoma en el Centro de auto-acceso (CAA).     

El trabajo grupal y en pareja destaca el aspecto social del cualquier idioma y promueve la participación activa del 
estudiante en su propio aprendizaje y en el desarrollo de su expresión oral (Burns & Goh, 2012). Es por esto que la 
presente intervención se enfoca en el uso del trabajo colaborativo como principal técnica de andamiaje para apoyar a 
los estudiantes a desarrollar su habilidad de expresión oral en este ambiente de autoaprendizaje en un CAA.   

 
Descripción del Método 

 
El objetivo principal de este estudio  fue primeramente identificar la naturaleza de las dificultades que 

enfrentaban los estudiantes en el CAA al realizar actividades interactivas de expresión oral como lo es el role-play 
de situaciones simuladas. Posteriormente se diseñó, se implementó y se evaluó un plan de acción para ayudarlos a 
superar estas dificultades.  

Para este fin, se  realizó una investigación acción con enfoque cualitativo aunque para la recolección de 
información además de hacer uso de la observación, y reflexiones de los alumnos y del investigador, también se 
utilizó un cuestionario que se aplicó a los estudiantes tanto en la investigación inicial como al final de la 
intervención. Se tomó la decisión de realizar investigación acción ya que involucra dos aspectos muy importantes: la 
práctica reflexiva y el maestro como investigador. De acuerdo a Burns (2010) “la investigación acción implica 
adoptar un enfoque auto-reflexivo crítico y sistemático para explorar nuestro propio contexto educativo” (pag.2). De 

1 María Guadalupe Alcubilla Hernández es Profesor-asesor de Inglés en el Centro de Autoacceso USBI de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. galcubilla@uv.mx (autor corresponsal)   

2 Adriana Victoria Abad Florescano es Profesor-asesor de Inglés en el Centro de Autoacceso USBI de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México  aabad@uv.mx 
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esta manera los maestros como investigadores podemos estudiar lo que nosotros mismos y nuestros estudiantes 
estamos haciendo, pensando y sintiendo y entonces así buscar o crear maneras de mejorar la practica en nuestro 
contexto educativo.  Con el fin de contar con las bases teóricas para realizar esta intervención, se revisaron varios 
conceptos básicos y literatura relacionada con la habilidad de expresión oral, trabajo colaborativo, andamiaje, 
autoaprendizaje, y centros de Autoacceso.  

 
Contexto 
Este estudio se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana, la cual atiende actualmente alrededor de 79, 180 

estudiantes en sus cinco campus. A partir del año 1999 nuestra universidad se encuentra trabajando bajo un modelo 
educativo flexible el cual incluye entre otras cosas un sistema de créditos y competencias, la flexibilidad de escoger 
cuales experiencias educativas  cursar, y cuando y donde hacerlo, así como la acreditación de dos cursos de inglés 
básico como experiencias educativas obligatorias para todos los alumnos de nivel licenciatura. 

Los cursos de inglés están enfocados en el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma y se ofrecen en varias 
modalidades, presencial con un maestro frente a grupo, autónomo en un CAA, virtual y multimodal, y al 
completarlos se espera que los alumnos tengan un nivel A1+ de acuerdo al Marco Común Europeo. Esta 
investigación acción se llevó a cabo específicamente en uno de los varios centros de auto-acceso que atienden a los 
universitarios para realizar sus dos cursos de inglés básico bajo un enfoque de aprendizaje auto dirigido con la guía 
de asesores, actividades y recursos que los ayuda durante sus cursos (Sturtridge,1992). Algunos autores como 
Sturtridge (1992) se refieren al centro de auto-acceso como “un sistema que ofrece la disponibilidad de materiales a 
estudiantes de algún idioma para que ellos tengan la oportunidad de escoger como trabajar, regularmente sin un 
maestro o con la intervención limitada de uno” (p.4.) al cual se le denomina asesor.      

 
  Participantes 
Los participantes en la investigación inicial fueron veintiséis estudiantes universitarios (13 hombres y 13 

mujeres) pertenecientes a diferente programas educativos quienes se encontraban cursando Inglés Básico II en 
modalidad autónoma en el centro de auto-acceso. Sus edades oscilaban entre los 18 y 26 años y provenían de 
diferentes contextos sociales, económicos y de aprendizaje.  Fueron escogidos al azar a través de una invitación 
abierta y el único requisito fue haber cursado Inglés Básico I en el CAA también. De éstos 23, 8 se ofrecieron como 
voluntarios para participar en la intervención educativa. 

 
Investigación inicial 
Con el fin de indagar cuales eran las dificultades que los estudiantes enfrentaban a la hora de hacer un role-play y 

los posibles factores que las causaban, se realizó una investigación inicial. Aquí se decidió diseñar y aplicar un 
cuestionario con preguntas cerradas y abiertas a veintiséis estudiantes de Inglés II. Se tomó esta decisión ya que los 
cuestionarios son un instrumento que sirven para recolectar información a grupos grandes de personas, son una 
forma rápida y simple de obtener información de los estudiantes además de proporcionarnos información cualitativa 
y cuantitativa al mismo tiempo lo cual enriquece cualquier investigación (Mackey & Gass, 2005). También se aplicó 
una entrevista semi-estructurada (Patton, 2002) a 3 profesores-asesores de inglés del CAA con la finalidad de 
indagar la percepción, observaciones y/o opiniones que tenían los asesores con respecto a la habilidad oral de los 
alumnos de inglés II y los recursos disponibles en el CAA para apoyarlos en esta habilidad. Los resultados de esta 
investigación inicial arrojaron que las principales dificultades que enfrentaban la mayoría de los estudiantes al 
realizar actividades interactivas eran la falta de práctica, falta de confianza a la hora de hablar inglés y sobre todo 
problemas con gramática, vocabulario y pronunciación.  

 
Intervención educativa  
Con el plan de acción se pretendió cambiar solo parte de la forma que se tiene actualmente para apoyar a los 

estudiantes de inglés a desarrollar su expresión oral en sus cursos de inglés básico.  Esta intervención se realizó en la 
tercera y última parte del curso como programa piloto y  constó principalmente de sesiones de conversación 
centradas en los alumnos con actividades auto-dirigidas utilizando trabajo grupal y en parejas como principal técnica 
de andamiaje para realizar actividades de interacción como lo son el role-play de situaciones simuladas. 

 Los alumnos trabajaron estas actividades con la guía de un asesor  y el apoyo de guías escritas que los conducían 
desde una etapa de contextualización, pasando por una etapa de estudio y activación y finalizando con una etapa de 
autoevaluación y reflexión. Es importante mencionar que el papel que juegan las instrucciones en los cursos 
realizados en un centro de auto-acceso es pieza clave para los alumnos en la realización de todas las actividades. Es 
por eso que tratándose de un curso de inglés básico se decidió escribir las instrucciones en español en las primeras 
guías (Carvalho, 1993) y las últimas completamente en inglés.   
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Como estrategia adicional para apoyar a los alumnos, una semana antes de su sesión de conversación, se les 
enviaba una lista de recursos que ellos podían consultar en internet y que tenían como finalidad ayudarlos a revisar 
y/o practicar estructuras gramaticales, vocabulario, expresiones y pronunciación relacionados al tema a trabajar en 
cada sesión. Toda la comunicación entre sesión y sesión se tuvo a través de Facebook. Esto se decidió después de 
consultar con los estudiantes la mejor forma para comunicarnos por lo que se creó una cuenta especial en esta red 
social para este fin.  

 
Evaluación 
La información recabada para evaluar esta intervención educativa se obtuvo durante toda su implementación a 

través de diversos métodos. Se realizó evaluación formativa a través de la observación en cada sesión y solicitando 
la reflexión de los estudiantes durante la intervención. Mientras que la entrevista grupal y el cuestionario aplicado a 
los estudiantes al final de la intervención formó parte de la evaluación sumativa. El cuestionario final se realizó con 
el fin de recolectar las percepciones de los estudiantes en relación a la intervención y los posibles cambios o avances 
de su desempeño en el idioma inglés. Estas percepciones fueron comparadas con las mencionadas en el cuestionario 
de la investigación inicial. Un análisis cuantitativo  por porcentaje se realizó solo con las preguntas cerradas de los 
cuestionarios aplicados al inicio y al final del estudio con el fin de poder clasificar la información. El resto de la 
información fue analizada cualitativamente ya que se hizo uso de la reflexión al examinarla y fue clasificada en 
categorías de acuerdo a los temas más recurrentes.  

 
Resultados  

 
Los resultados se organizaron en cuatro categorías a través de un proceso inductivo (Sampieri et al, 2006), 

después de triangular la información recabada en los distintos métodos. En este artículo nos enfocaremos en la 
categoría relacionada con el impacto que tuvo el uso del trabajo colaborativo en la práctica de la expresión oral de 
los alumnos de Inglés Básico II en el CAA.  

La mayoría de los estudiantes afirmó que les agradó más trabajar con otros compañeros a trabajar solos, como 
regularmente lo hacen en la mayoría de las actividades que realizan en el CAA. Primeramente porque el trabajar 
acompañados los motivó a realizar las actividades y además porque tuvieron la oportunidad de conocer a varias 
personas. Ellos externaron que fue entretenido trabajar así porque no se aburrieron y lo que no pensaba uno lo hacía 
otro y se enriquecía la actividad. 

Los estudiantes notaron que trabajar de manera colaborativa con sus compañeros les ayudó a mejorar no solo su 
habilidad de expresión oral en inglés, si no su nivel general del idioma así como su seguridad para hablarlo frente a 
otras personas. Tal parece que la contribución que recibieron de sus compañeros los ayudó a monitorear su 
aprendizaje y a corregir sus errores. El apoyo del grupo pareció ayudar a los estudiantes a realizar las actividades de 
manera exitosa ya que el trabajo era repartido entre todos tomando en cuenta la fortaleza de cada estudiante, tal 
como sucedió en el estudio realizado por Nguyen (2013) sobre trabajo colaborativo. A pesar de haberse conocido 
recientemente nunca mostraron dificultades para interactuar entre ellos e incluso llegaron a bromear en diversas 
ocasiones.  

Se pudo observar que los estudiantes mostraron un gran compromiso hacia sus compañeros ya que enfrentaban la 
mayoría de las actividades como equipo. Algunas de las acciones observadas en los estudiantes para apoyar a sus 
compañeros fueron: a) se ayudaban con vocabulario y gramática que no sabían, b) alumnos con mejor nivel trataban 
de hablar pausadamente para que sus compañeros pudieran entenderlos, c) algunos hacían uso del parafraseo, d) 
todos escuchaban atentamente a sus compañeros y mostraban interés en lo que los demás decían, e) la mayoría daba 
retroalimentación  a sus compañeros durante y al final de cada actividad, y sobre todo f) todos mostraron respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros. Estos resultados nos muestran que el trabajo colaborativo tiene una serie de 
beneficios sociales y motivacionales (Biggs, 2000) ya que además de mejorar el nivel de lengua y la habilidad 
comunicativa de los estudiantes también les ofrece oportunidades que fomentan las relaciones interpersonales.  

Los estudiantes también reforzaron la idea de que el trabajo grupal y en parejas puede satisfacer la necesidad 
humana de pertenencia a un grupo y a una sociedad. Además, el apoyo afectivo que recibieron de sus compañeros 
les ayudó incrementar su nivel de seguridad a la hora de hablar frente a los demás. De hecho, los estudiantes 
afirmaron que este fue uno de los grandes beneficios que les trajo esta intervención. Ellos pudieron constatar que su 
nivel de confianza fue incrementándose poco a poco conforme avanzábamos sesión con sesión. Podemos 
argumentar que este incremento en el nivel de confianza de los estudiantes se debió también a la actitud positiva que 
siempre mostraron en cada sesión y a la que ellos atribuyeron a la atmósfera agradable que se creó en las sesiones de 
conversación. Esto confirma lo que Songsiri (2007) menciona en su estudio, que “la interacción grupal crea 
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situaciones libres de ansiedad y reduce inhibiciones en los estudiantes a la hora de utilizar el idioma que están 
aprendiendo” (pag. 15). 

 Además, los beneficios de trabajar colaborativamente se vieron reflejados en el examen oral final que realizaron 
los estudiantes al final de su curso Inglés Básico II ya que su desempeño mejoró notablemente comparado con el que 
tenían al inicio de la intervención, además se mostraron con más confianza a la hora de realizar sus actividades en 
inglés. 

Estos resultados demostraron que el trabajo colaborativo puede ser considerado como una técnica de andamiaje 
clave que puede ser utilizada en mi contexto educativo en esta problemática en particular.  

 
Conclusiones 

 
Implicaciones 
Sin duda el principal beneficio de esta intervención fue el crecimiento de los estudiantes en diferentes aspectos. 

A pesar de que el mejoramiento en el nivel general de lengua no fue el objetivo central, se notó un gran progreso en 
los alumnos con relación a la gramática y vocabulario. Esto nos indica que el trabajo colaborativo puede fomentar el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje en los alumnos, no solo para mejorar su habilidad oral si no para aprender 
nuevas estructuras y vocabulario o simplemente para recordarlas. 

Otro de los aspectos que parecen haber sido fomentados a través de esta intervención, es la capacidad cognitiva 
de los estudiantes para resolver problemas y realizar actividades de manera más fácil y rápido al trabajar de manera 
colaborativa y apoyándose entre ellos. Habilidades de pensamiento, trabajo independiente, tolerancia y el compartir 
son otros aspectos que fueron  también resaltados con las técnicas utilizadas en esta intervención. 

Como investigadoras y asesoras de inglés del CAA consideramos que fue relevante la inclusión del trabajo 
colaborativo como parte del repertorio de actividades que ahí se ofrecen ya que fue una buena oportunidad para 
incluir un toque social y humanista al trabajo obligatorio o pre-establecido que deben realizar los estudiantes durante 
sus cursos en el CAA.    

       
Limitaciones 
A pesar de haber obtenido resultados positivos, este estudio tiene algunas limitaciones que son importantes de 

mencionar. Esta fue una investigación a pequeña escala en un contexto y tiempo limitados con un reducido número 
de participantes por lo que sus resultados no pueden ser generalizados y deben ser interpretados con precaución si se 
llega a aplicar en un contexto diferente. Otro aspecto a considerar es que en la entrevista grupal realizada al final de 
la intervención, los estudiantes tal vez no contestaron libremente porque el entrevistador fue la misma persona que 
llevó el rol de asesor, investigador y observador al mismo tiempo. Como menciona Patton (2002) el observador 
puede afectar la interacción de los que están siendo observados e información distorsionada puede ser recabada de 
una entrevista debido al factor de que el investigador sea el mismo entrevistador. Además se notó que se deben 
hacer ciertas modificaciones en la guía que se utilizó para realizar el proceso de observación durante las sesiones de 
conversación así como otorgar más tiempo en cada etapa de las sesiones para que los estudiantes tengan el tiempo 
suficiente para procesar la información que requieren para la realización de cada actividad.  

 
Comentarios Finales 
 La investigación acción es un medio que genera el pensamiento crítico y nos hace reflexionar sobre nuestro 

diario quehacer en nuestros contextos educativos. Sin duda esta investigación nos ayudó a crecer no solo en el 
ámbito profesional si no en el personal también. Es nuestra esperanza como investigadoras contribuir a que los CAA 
promuevan el uso de trabajo colaborativo como una importante técnica de andamiaje para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar no solo su habilidad oral si  no su conocimiento general del idioma y el aprendizaje auto dirigido. 
Definitivamente pudimos constatar que la interacción ofrece una gran oportunidad para aprender y crecer. Y como 
comentario final podemos enfatizar la importancia de escuchar a nuestros alumnos ya que ellos son los únicos que 
saben sus necesidades, dificultades, intereses  así como la manera en que prefieren aprender, y es nuestra obligación 
como profesores o asesores estar atentos a todo esto para poder ofrecerles un ambiente de aprendizaje adecuado.     
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Sistema Electrónico de Historial Clínico con Tecnología Disruptiva 
 
Dr. Ever Alcudia Fuentes1, Dr. David Ramírez Peralta2, L.C.Alejandro Lopez Jimenez3, L.I.A. Elias Rodríguez Rodríguez4. 
 

Resumén 
En este trabajo se presenta el diseño del Sistema Electrónico de Historial Clínico. En México existe la norma para la 
expedición de historiales clínicos vía electrónica NOM-004-SSA3-2012, sin embargo, el sistema propuesto no se ciñe en su 
totalidad a esta norma debido a que se limita a Hospital General “Dr. Desiderio G. Rosado Grajales” y la información que 
se almacene se gestiona y se almacena para los médicos residentes de dicho hospital. 
El sistema permite almacenar los datos más relevantes del historial clínico de las personas, incluye dispositivo para la 
lectura y escritura por medio de la computadora, un lector portátil para emergencias y un sistema de archivos de respaldo 
en Internet, donde se almacena la información en forma segura y permite la consulta remota, para utilizarlos en casos de 
emergencia y en medicina preventiva.  
La solución desarrollada muestra un Sistema de Información vía Web con diseño Responsive adaptable a los diferentes 
dispositivos informáticos (desktop, teléfonos inteligentes, tablets, etc.), el Sistema permite una mejor organización de la 
información del paciente, así como también, rápidez de acceso al registro médico, resultados de pruebas y consecuente 
reducción de tiempo de los tratamientos médicos que facilitará la toma de decisiones en el momento apropiado mediante 
los diferentes criterios consultas y búsquedas.  
Se plantea el problema a investigar desarrollando tres elementos: Objetivos de investigación, preguntas de investigación y 
justificación de la misma. Los objetivos y las preguntas deben alinearse entre sí e ir en la misma dirección para establecer 
qué pretende la investigación. Los criterios para medir el valor de una investigación son: Conveniencia, relevancia social, 
implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad.  
El proyecto se culmina con la etapa de implementación, en este artículo se presenta hasta la etapa del diseño, que abarca 
aspectos tales como la definición de la arquitectura, descripción de las funciones, definición de los datos y las descripciones 
de las interfaces que permite hacer una navegación fácil entre cada uno de los módulos del sistema. 
 
Cabe recalcar que la información concerniente al paciente será de uso exclusivo del hospital previa autorización del 
paciente, por lo que se establecen mecanismo de seguridad de los datos, cada usuario (previamente registrado por el 
Hospital a quien presta sus servicios) constará de un nombre de usuario y clave para acceder al mismo lo que apoyará a 
mejorar la seguridad, así como también el uso de la firma electrónica y encriptación de los datos. 
 
Palabras claves 
Tecnología, Disruptiva, Historial, Electrónico, Encriptación. 
 

Introducción 
Generalmente, las instituciones al servicio de la salud en cualquiera de sus áreas, llevan un control estricto de las actividades que 
desempeñan diariamente, utilizando métodos convencionales para la gestión de grandes cantidades de información de forma física. 
Lo anterior implica un trabajo complicado y rutinario. Con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se pueden 
desarrollar soluciones que automáticamente los procesos demandados por la ejecución de dicho trabajo, posibilitando de esa manera 
mejorar el servicio prestado al usuario. 
 
En los últimos años las entidades de salud han convertido las historias clínicas de sus pacientes de grandes archivos físicos en 
documentos digitales lo que reduce el tiempo de búsqueda, la exactitud y la actualización; sin embargo, toda la información queda 
disponible para que la utilice un solo usuario. 
 
En la actualidad, empresas de todo tipo están implementando software encargado de la gestión de la información almacenándola 
en la Nube (Cloud Computing) logrando de esta manera un mejor rendimiento y seguridad en cada uno de los procesos realizados 
al interior de la misma. 
 
Tener los datos en la Nube implica muchas ventajas ya que el usuario puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo con acceso 
a Internet, bien sea una computadora, un Tablet o un Smartphone. Gracias a la Nube se puede comenzar a editar un documento 
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desde un teléfono móvil y terminar de prepararlo desde una computaadora unas horas después, guardándose los datos en la cuenta 
online personal. 
 
Asimismo, los usuarios tienen ahora la confianza de tener los datos a salvo, sin ocupar un espacio físico y sin temor a que el medio 
físico (disco duro, DVD/CD o memoria USB) pueda deteriorarse o perderse. 
 
El presente trabajo expone la experiencia de desarrollar un sistema de información usando tecnología disruptiva (mediante Cloud 
Computing) y el modelado ágil Scrum. El objetivo del sistema es automatizar las historias clínicas de los pacientes del Hospital 
General Dr. Desiderio G. Rosado Carbajal de la ciudad de Comalcalco, Tabasco. 
 
El desarrollo e implementación del Sistema de Historial Clínico Electónico (SEHC) será una ayuda esencial para el personal médico 
y hospitalario, porque es una herramienta que suministra oportunamente la información básica sobre la historia clínica de las 
personas, para que sea utilizada en cualquier sitio o circunstancia, tanto para casos de emergencia como en medicina preventiva o 
en intervenciones quirúrgicas que se le deban realizar a un paciente 
 

Desarrollo 
 
El SEHC tiene 3 módulos que son imprescindibles para que funcionen los demás y que son los cimientos del sistema: identifican 
a los pacientes, a los profesionales que acceden al sistema y a los recursos asistenciales de atención primaria y especializada. Para 
construir un sistema regional, los clásicos archivos maestros de pacientes, profesionales y recursos han de ser compartidos. 
 
El primero de ellos es la base de datos de usuarios (BDU), cuya función principal es dotar a cada ciudadano de un número único 
de historia de salud de Comalcalco, al que se vincula toda su información sanitaria. Este número es el que hilvana todas las páginas 
de información del usuario en una historia única. De esta forma, BDU es la tabla de pacientes común de todos los centros sanitarios 
y la tarjeta sanitaria es la llave que permite acceder a la información del usuario. Ésta contiene, además, los datos administrativos 
del ciudadano, entre los que se incluyen si dispone de cobertura sanitaria pública y el tipo de prestación farmacéutica a que tiene 
derecho, así como el médico de atención primaria que haya elegido, pudiendo acceder directamente el ciudadano desde su casa vía 
internet. 
 
En segundo lugar, el módulo de estructura, que incluye los servicios y unidades funcionales (atención primaria y especializada). 
Este módulo permite identificar cada servicio hospitalario, centro de atención primaria, dispositivo de urgencias, es decir, la 
organización funcional y física de la asistencia, además de establecer la relación entre los dos ámbitos asistenciales para la 
ordenación de las interconsultas y realización de pruebas diagnósticas. Es decir, de forma similar a como ocurre con BDU en 
relación con los ciudadanos, todos los módulos de Sistema reciben de éste la identificación de los recursos del sistema sanitario. 
 
El tercero es el módulo de acceso centralizado de operadores, que es la puerta de entrada a él: cuando un profesional va a utilizarlo, 
este módulo identifica su clave de acceso y le permite usar las funciones de los diferentes subsistemas para las que está autorizado. 
Si BDU identifica a los usuarios y estructura los recursos del sistema, este módulo identifica a los profesionales. 
 
Citas 
 
El subsistema de citas corporativa se encuadra en la parte común de SEHC. Responde al compromiso con la accesibilidad mediante 
el control del flujo de los pacientes y la coordinación de todas las actuaciones requeridas en el diagnóstico y tratamiento de cada 
proceso. Está constituido por: 
1. Módulo centralizado de citas que gestiona las agendas de atención primaria, consultas externas y pruebas diagnósticas y ofrece 
las listas de trabajo a los módulos clínicos. 
2. Gestor de peticiones de interconsultas y pruebas diagnósticas. basados en los catálogos corporativos, se accede a ellos desde los 
módulos clínicos para registrar las solicitudes. A su vez, desde ellos se accede directamente al módulo de citación para asignar la 
cita, desde la propia consulta. 
 
3. Registros de garantías, que controlan el tiempo entre solicitudes y citas para gestionar las garantías de tiempos máximos de 
espera establecidas normativamente en Comalcalco. 
 
La inclusión de todas las agendas en el módulo de citas permite que desde cualquier punto pueda obtenerse una cita para una 
consulta o prueba diagnóstica. El usuario puede conseguir cita para el médico de familia a través de un centro telefónico; si su 
médico le indica que debe visitarle un especialista, puede obtener la cita antes de salir del centro de salud; y si el especialista le 
dice que debe volver para revisión o realizarse una prueba diagnóstica, puede asignarle la cita desde la propia consulta. De esta 
manera aumentan para el usuario las posibilidades de elegir la cita más conveniente, se facilita la coordinación de las distintas citas 
que necesite y permite a los profesionales el seguimiento conjunto de todas ellas. 
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La integración de las agendas para facilitar el acceso a ellas no es obstáculo para que su gestión continúe descentralizada y bajo la 
responsabilidad de las unidades que hasta ahora están realizando esta tarea. Son ellas las que deciden qué tramos están disponibles 
para qué centros y/o unidades. 
 
Este módulo de citas integrado con los gestores de peticiones de interconsultas y pruebas diagnósticas que se relacionan con él 
funciona en los centros de salud y los hospitales. El sistema permitirá también que los resultados de las pruebas diagnósticas se 
reciban telemáticamente, incorporándose de manera automática a la historia de salud del paciente. Para ello se integrará con los 
actuales sistemas de información de los laboratorios de los hospitales y con el sistema de información radiológica corporativo (RIS) 
(figura 1). 

 
Figura 1. Componentes del Sistema Electronico de Historial Clínico (SEHC). 
 

Cloud computing 
 
El SEHC permite a los ciudadanos la obtención de cita previa con su médico de familia a través de internet gracias a la oficina 
virtual en la Nube, que fue creada para que los ciudadanos pudieran interactuar con el sistema sanitario público, y que permite a 
los usuarios cambiar de médico, así como ver y actualizar sus datos personales. 
 

Historia de salud 
 
Es el corazón del SEHC y abarca un conjunto de módulos que permiten a los médicos gestionar la información clínica del paciente. 
Toda la información está integrada a través de su vinculación al SEHC y, con independencia de su ubicación, está disponible para 
los profesionales que la necesiten desde cualquier punto de la red, con acceso a los datos clínicos autorizado por el paciente 
mediante su tarjeta sanitaria. 
La información está organizada jerárquicamente, con diferentes configuraciones según el tipo de profesional que la utiliza, y 
permite la personalización en función del profesional y del paciente. Los bloques de información son los siguientes: el primero lo 
constituyen los datos básicos de salud, como problemas de salud, antecedentes y alergias; el segundo lo forman los datos relativos 
a las medidas diagnóstico-terapéuticas, como pruebas diagnósticas y tratamientos farmacológicos; ambos son compartidos por los 
módulos de los diferentes entornos asistenciales, diferenciándose cada uno de ellos en la información episódica, en las hojas de 
asistencia que registran los distintos contactos del paciente y que constituyen el tercer bloque de información. Estas hojas recogen 
toda la información de la escena y alimentan los 2 bloques anteriores. Aunque comparten elementos comunes, hay hojas 
diferenciadas para médicos de primaria, especialistas, enfermeras, trabajadores sociales, urgencias. En cada escena se almacena el 
conjunto de contactos que el paciente ha realizado por un problema concreto, así como las pruebas diagnósticas y los tratamientos 
empleados. De esta manera, toda la información sanitaria está vinculada a un contexto clínico determinado. Además de compartir 
los datos comunes, un navegador permite al profesional acceder a la información de cualquier servidor en el que esté almacenado. 
Hay hojas comunes a los 2 ámbitos asistenciales para la gestión por procesos de las enfermedades establecidas por la dirección 
general del hospital. 
 
En la actualidad están disponibles los módulos clínicos de atención primaria, consultas de especialista y urgencias. El módulo de 
atención primaria es utilizado por los médicos de familia, pediatras, enfermeras, trabajadores sociales y administrativos de este 
ámbito, cuya hoja de asistencia recibe el nombre de hoja de seguimiento de consulta (HSC) y que es distinta para cada tipo de 
profesional. 
 
El módulo de consultas externas, además de su propia HSC, incluye una hoja para la valoración inicial, a la que llamamos «hoja 
de valoración integral», que realiza un análisis transversal del paciente, focalizando la información en el problema actual, y permite 
una valoración crítica de la información que figura en los elementos comunes de la historia, así como la exploración por órganos y 
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aparatos. De esta forma, se inserta como un fotograma en la película que es la historia longitudinal del paciente. El módulo de 
urgencias es común para los 2 ámbitos asistenciales. 
 

e-Receta 
 
El Sistema posibilita, además, el desarrollo de la receta electrónica, un nuevo modelo de prescripción y dispensación de 
medicamentos, donde todas las prescripciones de cada usuario realizadas con el módulo de prescripción son grabadas en un 
«módulo central de dispensación», en el que se crea un «crédito farmacéutico» con el tratamiento completo prescrito por el médico 
de familia o por el especialista que intervenga en un determinado escenario clínico. Tanto el médico de primaria como el especialista 
pueden establecer duraciones de tratamiento de hasta un año. El paciente presenta en la farmacia su tarjeta sanitaria, que el 
farmacéutico introduce en un lector para que el sistema le autorice el acceso a los datos sobre la prescripción; a continuación 
comprueba la medicación que ha de dispensar, anota los medicamentos entregados y puede informar al médico de cualquier 
incidencia. Para ello, la farmacia utiliza el módulo Web de dispensaciones desarrollado en el proyecto, con lo cual los enfermos 
crónicos no tienen que acudir continuamente a sus centros de salud para renovar los tratamientos prescritos. 
 

Arquitectura 
 
El SEHC dispone de un entorno centralizado y almacenamiento en la Nube que alberga los datos y las aplicaciones comunes: 
 Módulos estructurales: base de datos de usuarios, estructura y operadores. 
 Subsistema de citas: citas, gestores de peticiones y registros. 
 Datos compartidos de la historia de salud y navegador. 
 e-Receta. 
 
En cuanto a los datos y aplicaciones específicos de cada ámbito asistencial, hay una instalación en cada una de las áreas 
hospitalarias, mientras que las correspondientes a la atención primaria están centralizadas. El SEHC se completa con los módulos 
de tratamiento de información que explotan de manera homogénea e integrada la información generada por el resto de módulos. 
 

Resultados 
 
Se implementó un sistema que permite eficientizar el almacenaciento del historial clínico por medio de tarjetas inteligentes. El 
sistema desarrollado está conformado por un dispositivo lector-escritor, un portal en Internet y un software de visualización y 
actualización.  
 
La tarjeta permite almacenar mayor cantidad de datos relevantes del historial clínico, a cambio de una leve disminución en la 
seguridad de la misma. 
 
Con éxito ya se ha contrarrestado la disminución que se originó en la seguridad de la tarjeta, para lo cual se implementó un sistema 
de doble seguridad a través de una encriptación y de la firma electrónica (AES).  
  
Los resultados obtenidos son satisfactorios, ya qué se lograron diseñar y construir todos los prototipos necesarios para poner en 
funcionamiento el sistema.  
  
Gracias a las pruebas realizadas tanto en el software como en el hardware, la tarjeta y los dispositivos ejecutaron correctamente sus 
funciones, esto demuestra que son herramientas útiles, confiables y seguras. 
 

Conclusiones 
 
Los documentos en papel pueden conseguir o no recuperar información sobre un paciente individual, pero son de muy poco valor 
cuando la pregunta se refiere a grupos de pacientes o a la población. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes con infarto de miocardio están 
recibiendo bloqueadores beta y aspirina? 
 
El archivo electrónico de datos permite realizar medidas sobre indicadores de calidad, revisiones e investigación clínica e 
identificación de pacientes en tratamiento con fármacos que han sido retirados. Como se puede deducir, los responsables de la toma 
de decisiones no pueden y no deberían necesitar estudios clínicos controlados para cada aplicación en cada situación distinta.  
 
Es posible mejorar la gestión de la información alrededor de la relación médico-paciente mediante la implementación de una 
solución software que problematice adecuadamente el proceso y luego lo automatice sin descuidar el entorno que tiene la gestión 
de la relación entre estos dos sujetos y el mismo software. 
 
La elección de un modelo ágil que se ajuste a los requerimientos del software, es de gran importancia al momento de la ejecución 
del proyecto, porque dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre el proyecto, la elección tomada resultará 
trascendente al momento de abordarlo. 
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Las herramientas utilizadas resultaron adecuadas por dos factores principalmente, el primero la practicidad en la ejecución y 
segundo por el conocimiento que se tenía sobre las mismas, reduciendo tiempos de ejecución en las tareas realizadas. 
 
Lo complejo en la elaboración de un proyecto software no es cumplir con los requisitos funcionales del software, sino tratar de 
prevenir en gran medida los posibles errores cometidos por los usuarios que puedan afectar el funcionamiento óptimo del sistema. 
 
Durante las pruebas realizadas, se pudo observar que mejora en gran medida la eficiencia y la eficacia en el desempeño de las 
labores diarias con la herramienta elaborada. 
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Mtro. Gilberto Aldana Ordoñez1, Dra. Gabriela del Carmen Cornelio Cruz2. 

 

Resumen— La presente Investigación se centra en la importancia del rol del docente como agente de 
desarrollo de la inteligencia emocional en sus estudiantes. Las experiencias iniciales en la escuela afectan de 
manera significativa el desarrollo de la individualidad y la percepción, determinando cómo podrá el 
individuo percibir y responder al mundo. La educación emocional es entendida como el desarrollo 
planificado y sistemático de habilidades de autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e 
interrelación. Ha cobrado un papel fundamental y hoy requiere ubicarse de forma transversal en la 
programación educativa y la práctica docente. En este contexto, se hace indispensable formar maestros 
“emocionalmente inteligentes”, que puedan cumplir el reto de educar a sus alumnos con un liderazgo 
democrático. 

Palabras clave— Palabras clave: inteligencia emocional, educación emocional, docente, formación.  

Introducción 

“Tal vez las personas reconocen una rareza fundamental: La ciencia nos ha ayudado a tener un control increíble 
sobre nuestro mundo exterior, pero hemos avanzado poco en tener el control de nuestros mundos internos, 
emocionales. Por ejemplo, podemos viajar por todo el mundo en menos de un día, pero no parece que se haga 
mucho más en el progreso en la reducción de la violencia, el racismo, el asesinato y el suicidio. Si miramos con 
honestidad en la condición humana, debemos admitir que la falta de inteligencia emocional está en todas partes. La 
gente puede estar mirando a la IE, tal vez con la esperanza de que les ayudará a obtener el control de sus vidas”. 
(Ciarrochi y Blackledge, 2005)3. 

La inteligencia es, ha sido, y posiblemente será uno de los aspectos que más interés ha suscitado a lo largo de este 
último siglo dentro de la psicología y también en otras disciplinas tales como la pedagogía, la filosofía o la 
neurología. Incluso después de muchos avances la inteligencia se sigue considerando un fenómeno en gran medida 
desconocido por su complejidad. Esta complejidad ha propiciado que surjan, sobre todo en las últimas décadas, 
diferentes teorías y definiciones sobre el constructo, que hacen difícil a los investigadores poder llegar a una 
definición aceptada y consensuada por todos (Sternberg, 20004; Castejón,  Grigorenko,  Hautämaki, Prieto y 
Sternberg, 20015). 

Las maneras en que las emociones afectan a los estudiantes pueden ser múltiples y variadas, de manera positiva o 
negativa, pueden impulsar la motivación para mejorar su desempeño académico y ser personas proactivas, asertivas 
y dinámicas, o de lo contrario, alejarlos del propósito educativo y en su extremo perder el sentido de vida. 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

En estas últimas décadas algunos autores han considerado incompleta la visión de la inteligencia que hace referencia 
solamente al denominado cociente intelectual. Así, el primer problema con que nos encontramos es definir qué es la 
inteligencia, si hay una o varias, si funcionan de manera independiente, aislada o en correlación, etc. Una breve 
revisión del concepto de inteligencia nos lleva a comienzos del siglo XX. Sin duda, anteriormente ha existido un 
concepto de inteligencia adaptado a las necesidades del contexto histórico en el que se mueven los individuos.  

1 Mtro. Gilberto Aldana Ordoñez. México.  Servicios Educativos Federalizados de Chiapas. Escuela Secundaria 
Técnica No 98. 
Amatán, Chiapas. Email: aldanagilberto@hotmail.com 
2 Dra. Gabriela del Carmen Cornelio Cruz. México. Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. Email: 
gabrielacornelio@hotmail.com 
3 Ciarrochi y Blackledge, 2005 
4 Sternberg, 2000. 
5 Castejón,  Grigorenko,  Hautämaki, Prieto y Sternberg, 2001 
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La investigación sobre la inteligencia probablemente se inicia con los estudios de Broca (1824-1880)6, que estuvo 
interesado en medir el cráneo humano y sus características, y por otra parte descubrió la localización del área del 
lenguaje en el cerebro. Al mismo tiempo, Galton (1822-1911) 7bajo la influencia de Darwin, realizaba sus 
investigaciones sobre los genios donde aplicaba la campana de Gauss. También en esta época Wundt (1832-1920) 
8estudiaba los procesos mentales mediante la introspección. Pero es a partir de Binet cuando se habla de la medición 
de la inteligencia, cuyos efectos sobre la educación son imponderables. Es en 1905 cuando Binet (1857-1911) 
9elabora el primer test de inteligencia a partir de una demanda del Ministerio de Educación francés, con objeto de 
identificar a los sujetos que podían seguir una escolaridad ordinaria y distinguirlos de los que requerían educación 
especial. 

Concepto de Emoción. 

El papel de las emociones en la adaptación del ser humano ha sido ampliamente aceptado y estudiado desde 
Hipócrates y Galeno, pasando por Darwin (187210) y LeDoux (1996) hasta Cacioppo, Larsen, Smith y Bernston,. 
(2004).  

El concepto de educación emocional 

La educación emocional   es definida define como: “Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos 
los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 
conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos 
que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.”  
Bisquerra (2000: 243). 

Todas estas esperanzas y proyectos de la sociedad exigen a la escuela una educación integral del individuo más allá 
de lo tradicionalmente exigido por la escuela: conocimiento y habilidades académicas. 

 “La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 
compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social”. Goleman, D. 
(1999).11 

La Autoconciencia, haciendo conscientes las emociones 

Daniel Goleman retoma el concepto e investiga profundamente, no sólo los fundamentos teóricos de la inteligencia 
emocional, sino la forma de desarrollarla de manera práctica: 

1 Autoconciencia: Consiste en el conjunto de habilidades para reconocer, aceptar y comprender los propios estados 
emocionales, así como su efecto en las demás personas 

2 Autorregulación: Trata de cómo controlar, orientar y en su caso redireccionar impulsos y estados emocionales 
extremosos.  

3 Automotivación: Es la habilidad para establecer objetivos propios y ejecutar acciones para alcanzarlos; sin 
necesitar factores de estimulación externa. 

El esfuerzo y dedicación que estas personas dedican al desempeño de sus responsabilidades es notable, pueden 
permanecer durante largos periodos de tiempo enfrascados en una actividad, con un celo y apego que a los 
observadores externos les puede parecer excesivo, no entienden por qué lo hacen con tanta alegría y con ese placer 
que reflejan al realizar la tarea, se dedican con verdadera pasión. 

4 Empatía: Es la capacidad de reconocer emociones y sentimientos en los demás a través de las señales del lenguaje 
no verbal, a fin de entender sus necesidades y tener la disposición para tratar de satisfacerlas. 

6 Broca (1824-1880) 
7 Galton (1822-1911) 
8 Wundt (1832-1920) 
9 Binet (1857-1911) 
10 Darwin (1872 
11 Goleman, D. (1999) 
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Bases de la empatía 

Esta habilidad requiere un alto desarrollo en la capacidad de autopercepción, de conciencia de uno mismo y del 
reconocimiento y aceptación de los propios sentimientos. Los instrumentos que nos permiten percibir los estados 
emocionales de los demás son nuestros propios indicadores somáticos, que deben estar bien afinados para 
permitirnos detectar con precisión, ya sean las señales que vienen de fuera o de dentro de uno mismo. 

5 Habilidad en las Relaciones Incluye el dominio de formas y maneras para relacionarse con otras personas, 
creando vínculos efectivos y afectivos; así como entornos para interacciones positivas. 

 “Estas son las capacidades que contribuyen a la eficacia en el trato con los demás; aquí los déficits conducen a la 
ineptitud en el mundo social o a los desastres interpersonales repetidos.. Estas habilidades sociales le permiten a uno 
dar forma a un encuentro, movilizar o inspirar a otros, prosperar en las relaciones íntimas, persuadir e influir, 
tranquilizar a los demás”. (Goleman). 

OBJETIVO.  

General: 

Conocer lo que son las emociones, sus componentes y sus repercusiones en el pensamiento y en el comportamiento 
y de qué manera influye en el desempeño escolar. 

Específicos:  

 Conocer las características de la inteligencia emocional y sus implicaciones para la práctica educativa. 

 Conocer las propuestas de educación emocional como prevención inespecífica orientada al desarrollo y 
bienestar personal y social. 

 Desarrollar competencias emocionales básicas (conciencia emocional, regulación emocional, competencias 
sociales, etc.). 

 Competencia para diseñar la intervención para el desarrollo de competencias emocionales en la práctica 
educativa. 

Metodología. 

Planteamiento del problema  

¿Es Inteligencia Emocional es un factor decisivo en el rendimiento escolar de los alumnos de secundaria? 

Selección y delimitación del objeto de estudio. 

Inteligencia Emocional en los alumnos del Segundo Grado grupo A, en la Escuela Secundaria Técnica no. 98 de 
Amatan, Chiapas, México. Ciclo escolar 2016 – 2017. 

I. ¿Es de interés para mí? 

II. ¿Es de impacto social? Y, 

III. ¿Existe suficiente material de referencia para dicho tema? 

IV.       ¿Existe la viabilidad para llevar a cabo la investigación? 

En tal caso el tema elegido para el presente diseño de proyecto es  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL   

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Justificación. 

En la Escuela Secundaria No. 98 ubicada en el municipio de Amatán. Chiapas, está considerada una escuela de zona 
marginada ya que se encuentra en lo más alto de la sierra Norte del mismo estado. Su población estudiantil ha 
obtenido los lugares más bajos en aprovechamiento escolar sin que ellos, por su visión miope, se percaten de ello.  

Tomando como instrumento el estudio socioeconómico que se les realiza a su ingreso, nos podemos dar una idea 
general de su contexto de vida, así mismo de cómo son tratados en su entorno familiar en el que el valor emocional 
es casi nulo ya que solamente obedecen sin cuestiona ni razonar. 
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Comentarios Finales 

 Los resultados obtenidos en el grupo delimitado fueron favorables ya que en el primer bimestre hubo un incremento 
en sus calificaciones aun precisando que solo se trabajó con ellos una hora a la semana. 

Se llega a la conclusión, tal vez temprana, que dándole seguimiento constante y entrenando principalmente a los 
maestros los resultados serán más notorios a la vez de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Propuestas. 

En 2004, Vivas de Chacón realizó una investigación sobre las competencias socioemocionales del docente, con el 
fin de sugerir un programa de formación de profesorado. A partir de información, recopilada en un conjunto de 
entrevistas a profundidad, plantea un modelo que identifica cuatro tipos de necesidades que los docentes 
entrevistados consideran como competencias pendientes de desarrollo: 

• Conocimientos sobre inteligencia emocional: sobre las emociones y su relación con los procesos cognitivos, así 
como el papel que juega la I.E. en la adaptación y establecimiento interpersonal de las personas. El docente en el 
desarrollo de la inteligencia emocional: reflexiones y estrategias 

• Habilidades interpersonales: para identificar las emociones de sus alumnos, percibir sus estados de ánimo, 
escuchar, ser empático, tomar decisiones, resolver conflictos, tener liderazgo y habilidad para dirigir y persuadir, 
descubrir las fortalezas de los demás, y ser justo y equitativo. 

• Habilidades intrapersonales: para controlar, manejar e interpretar las propias emociones, de modo que se pueda 
reaccionar de forma coherente con ellas. 

• Habilidades didácticas para la educación emocional: nuevas competencias profesionales para un modelado más 
efectivo, para estimular el desarrollo armónico de los alumnos y atender los problemas emocionales; fomenta el 
desarrollo de competencias didácticas creativas que promuevan escuelas emocionalmente inteligentes, que 
construyan ambientes propicios y estimulantes para el desarrollo afectivo. 

Por otra parte, es necesario recordar que las emociones juegan un papel central en las interacciones sociales, así 
como en el comportamiento en todos los entornos. Por ejemplo, en el aula, tanto el maestro como los estudiantes 
experimentan diversas emociones: alegría, cólera, tristeza, miedo, vergüenza, impotencia, satisfacción, aburrimiento, 
etc. Es decir, el flujo de los afectos es constante y refleja el mundo interno de los estudiantes, así como su estado 
anímico y su disposición para el aprendizaje. 

Por otro lado, en todos los tiempos, el maestro ha constituido un modelo a seguir para sus alumnos, por lo tanto la 
manera en que maneje sus emociones se constituye en un marco de referencia para los alumnos. “Los alumnos que 
tienen profesores inteligentes, desde el punto de vista emocional, disfrutan asistiendo a la escuela,  aprenden sin 
pasar miedo alguno y van edificando una sana autoestima. Pero, sobre todo, la postura humana del profesor 
trasciende a ellos.”  Martín y Bock (1997: 181)12 

Recomendaciones. 

Un maestro emocionalmente inteligente debe percibir este movimiento afectivo para dirigirlo de forma provechosa 
para el aprendizaje, basándose en su capacidad interpersonal y liderazgo. Un maestro motivador, conciliador y con 

buen sentido del humor tendrá un impacto positivo en sus alumnos. Por el contrario, un maestro poco tolerante, 
rígido y con escaso manejo anímico puede afectar negativamente el clima del aula. 

Definitivamente, convertirse en docentes emocionalmente inteligentes es un reto. No solo demanda espacios y 
tiempos de capacitación y trabajo; también implica un compromiso que trasciende el plano laboral, comprendiendo 

el plano afectivo y personal. El mundo interno del maestro se mueve: debe crecer como persona, conocerse a sí 
mismo, y enfrentar sus miedos y conflictos. Esta experiencia, en algunos casos, podría evaluarse como 

“amenazadora” y ser desarrollada con angustia, alimentando las resistencias. Pese a ello, resulta indispensable dar el 
primer paso. 

Posteriormente, deberá focalizar la mirada sobre aquel otro protagonista del aula: el alumno. Empleando diversos 
instrumentos, se logrará así una comprensión más profunda de los estudiantes: sus fortalezas y debilidades en 
términos de madurez emocional, tomando en cuenta las características derivadas del ciclo evolutivo y otras 

12 Martín y Bock (1997: 181) 
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particularidades. Finalmente, se han proporcionado estrategias que permitan la intervención oportuna, en función a 
las necesidades y características de cada contexto específico. 
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Análisis de los Sistemas de Búsqueda de Respuestas (SBR) de dominio 
general: rendimiento y calidad 

 
Fernando Alejo Alejo1, MC. Edna Mariel Mil Chontal2, Ing. Luis Antonio López Gómez3,  

Ing. Jorge Magaña Govea4 y Lic. Manuel Segovia López5   
 
Resumen—Los Sistemas de Búsqueda de Respuestas (SBR) o mejor conocidos por su término en inglés como Question 
Answering System, son sistemas capaces de devolver respuestas cortas y precisas a preguntas realizadas por un usuario 
en su forma habitual de expresión. En este proyecto de investigación  se realiza un análisis de tres SBR de dominio 
general para medir su rendimiento y conocer la calidad de las respuestas devueltas por los mismos, los Sistemas de 
Búsqueda de Respuestas analizados son EVI, Wolfram Alpha y START, estos sistemas pueden responder preguntas de 
cualquier temática como lo son matemáticas, cultura, historia, arte, entretenimiento geografía y del ámbito biomédico, 
entre otras temáticas más.  
Palabras clave— eficiencia, SBR, recuperación de información.    
 

Introducción 
 La recuperación de información es el proceso totalmente automático, en ella se investigan y desarrollan motores 

de búsqueda, sistemas capaces de devolver una lista de documentos (como lo son páginas Web, imágenes, audio, 
etc.) en relación con unas características específicas definidas por el usuario por medio de una realización de una 
consulta. La gran mayoría de información que se encuentra en la Web, al ser planteada una determinada consulta por 
el usuario en las herramientas de búsquedas de información Web, el número de páginas Web recuperadas resulta 
excesivo y no todas ellas son relevantes ni útiles para los objetivos del usuario. 

Los Sistemas de Búsqueda Respuestas (SBR) son una alternativa a los tradicionales sistemas de recuperación de 
información tratando de ofrecer una respuesta concreta, clara y específica para la pregunta introducida. El 
funcionamiento de los Sistemas de Búsqueda de Respuestas se basa en los modelos de respuestas cortas, y la ventaja 
principal que ofrece este tipo de sistema al usuario es que éste no ha de consultar documentos completos para 
obtener la información requerida. En este proyecto se hace un análisis para medir el rendimiento de tres SBR de 
dominio general y así conocer la calidad de las respuestas devueltas por estos, se evaluaron 100 preguntas de las 
cuales se obtuvieron respuestas satisfactorias así como respuestas inexactas.  

 
Marco Teórico 

Sistemas de Búsqueda de Respuestas (SBR)  
Para poder definir que es un Sistema de Búsqueda de Respuestas, se tiene que hablar un poco sobre 

Recuperación de Información (RI), un sistema de RI tiene como objetivo devolver, dada una consulta planteada por 
un usuario los documentos más relevantes de acuerdo a la consulta. Los documentos pueden pertenecer a una 
biblioteca digital o ser localizados por algún buscador de Internet.  

Entonces, la tarea que realizan los Sistemas de Búsqueda de Respuestas (SBR), se clasifica como un tipo de 
Recuperación de Información en el que se parte de una consulta expresada en lenguaje natural y la devolución no es 
un documento que sea relevante, sino la propia respuesta. Los Sistemas de Búsqueda de Respuestas, surge ante la 
necesidad de recuperar información concreta solicitada por usuarios a partir de preguntas en lenguaje natural según 
(Ferrández et al, 2008). Los usuarios necesitan sistemas que les permitan acceder a información precisa desde los 
diferentes recursos existentes de una forma transparente y simple. Los SBR deben adquirir un nivel de comprensión 
del texto muy superior al alcanzado por la RI, por lo que es habitual realizar un análisis léxico, sintáctico y 
semántico tanto de la pregunta como de los documentos.  
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Los SBR se pueden clasificar en dos tipos, en Sistemas de Búsqueda de Respuestas de dominio general y en 
Sistemas de Búsqueda de Respuestas de dominio específico, en éste proyecto nos enfocaremos a los de dominio 
general. A continuación se describe cada uno de ellos.  

Sistemas de Búsqueda de Respuestas de dominio específico 
Un SBR de dominio específico es un sistema de BR diseñado para adaptarse de forma óptima a un área concreta. 

Dentro de estos tipos de sistemas pueden tratarse diferentes tipos de preguntas siendo el ámbito aplicable en el que 
se determine qué tipo de preguntas resultan más interesantes.  

Sistemas de Búsqueda de Respuestas de dominio general 
Son aquellos sistemas de búsqueda que pueden atender consultas de temas muy diversos. Es decir que permite 

que los usuarios interactúen con ellos usando preguntas o consultas en lenguaje natural de distintos temas, 
comprende el lenguaje natural y proveen respuestas con un grado de confianza. 

Arquitectura de los SBR 
Como se ha mencionado, los Sistemas de Búsquedas de Respuestas tienen como objetivo responder de manera 

automática a las preguntas de un usuario expresadas en lenguaje natural. Un Sistema de Búsqueda de Respuestas 
típico está formado de una serie de procesos que toman la pregunta del usuario como entrada y terminan con una 
respuesta.  

Según (Álvaro, 2009), los SBR deben de cumplir con tres etapas esenciales para el funcionamiento correcto, la 
primera etapa es el análisis de la pregunta, la segunda recuperación de información y por último la extracción de 
respuesta como se muestra en la figura 1. 

 

 
Figura 1. Arquitectura de los Sistemas de Búsqueda de Respuestas. 

 
El análisis de la pregunta es el primer paso de cualquier Sistema de Búsqueda de Respuestas, para así lograr 

“comprender” la pregunta y entender qué información está esperando el usuario que le sea devuelta. Las dos tareas 
principales de esta etapa es extraer los términos clave para realizar la consulta sobre el sistema de recuperación de 
información y determinar el tipo de pregunta. La recuperación de información se realiza después del procesamiento 
de la pregunta en la etapa anterior constituye la entrada para el SBR y así proceder a la búsqueda de partes de 
documentos o documentos relevantes (Olvera & Robinson, 2009). En la etapa de extracción de la respuesta se toma 
como entrada un conjunto de documentos o fragmentos de texto, que salieron de la etapa de recuperación de 
información, y tiene la misión el localizar y extraer la respuesta buscada (García, et al, 2006). 

SBR disponibles en la WEB 
Los SBR intentan hacer frente al problema de la información redundante. En lugar de devolver un listado de 

documentos ordenados como los motores de búsqueda actuales, los SBR aprovechan el análisis lingüístico y el 
conocimiento del dominio para devolver una respuesta precisa a las consultas en lenguaje natural de los usuarios. A 
continuación se mencionan algunos de los SBR de dominio general disponibles en la WEB. 

Wolfram Alpha es un buscador de respuestas desarrollado por la compañía Wolfram Research. Es un servicio en 
línea que responde a las preguntas directamente, mediante el procesamiento de la respuesta extraída de una base de 
datos estructurados, en lugar de proporcionar una lista de los documentos o páginas web que podrían contener la 
respuesta, tal y como lo hace Google (Wolfram Alpha, 2016).  

START es el primer sistema de pregunta y respuesta basada en la Web del mundo, ha estado en línea y 
funcionando continuamente desde diciembre de 1993. Ha sido desarrollado por Boris Katz y sus entidades asociadas 
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al Grupo Infolab en el MIT Ciencias de la Computación y el Laboratorio de Inteligencia Artificial. A diferencia los 
Sistemas de Recuperación de Información (por ejemplo, motores de búsqueda), START tiene como objetivo 
proporcionar a los usuarios la “información correcta", en lugar de limitarse a proporcionar una lista de documentos 
evaluados con mayor puntuación (MIT, 2016).  

El sistema EVI es pionero en una nueva clase de tecnología de búsqueda en Internet que está dirigido a mejorar 
drásticamente el consumo de Internet y la experiencia de búsqueda móvil. Para responder a las preguntas de los 
usuarios, el sistema se basa en un gran almacén de conocimiento estructurado legible por máquina (Evi 
Technologies, 2016). 

 
Sistemas de Búsqueda de Respuestas de dominio general 

Para analizar la eficiencia de los SBR estudiados en este proyecto de investigación se tomaron 100 preguntas en 
el idioma Ingles de dominio general obtenidos en los foros TREC y CLEF ya que son foros internacionales 
encargados de reunir los recursos apropiados para evaluar objetivamente el rendimiento de los Sistemas de 
Búsqueda de Respuestas. Las 100 preguntas que fueron tomadas de estos foros, se aplicó a tres Sistemas de 
Búsqueda de Respuestas de dominio general, los cuales son objetos de estudio en este documento como los son 
START, Wolfram Alpha y EVI. Las preguntas que fueron aplicadas en los sistemas eran preguntas factuales, de 
definición, de lista y con restricción de tiempo. Tras haber realizado la consulta de las 100 preguntas a los sistemas, 
se analizaron las respuestas devueltas así como se identificaron las fuentes de obtención de las mismas.  

El sistema EVI de la compañía Amazon extrajo respuestas de su base de conocimiento, de Wikipedia y sitios 
oficiales, estos dos últimos trabajaban juntos dependiendo de la pregunta consultada (los sitios oficiales solo daban 
respuestas a una o dos preguntas) como se muestra en la figura 2. La fuente de información que más respuestas 
ofreció fue Wikipedia con un total de 32 respuestas devueltas y por otro lado Wikipedia en combinación con sitios 
oficiales fueron 22 respuestas obtenidas, la otra fuente fue la base de conocimiento del sistema donde fueron 
tomadas 27 respuestas y de sitios oficiales únicamente 2 respuesta obtenidas. 

 

 
Figura 2. Fuentes de obtención de información del sistema EVI.  

 
El sistema Wolfram Alpha para la obtención de sus respuestas utilizó fuentes como Wikipedia, base de 

conocimiento, sitios oficiales y OTROS (múltiples fuentes) como se ve en la figura 3. La fuente que más respuestas 
ofreció fue Wikipedia con un total de 38, siguiéndole OTROS con 26 respuestas, de los sitios oficiales las respuestas 
obtenidas fueron un total de 10, mientras que en la base de conocimientos solo 9. 
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Figura 3. Fuentes de obtención de información del sistema Wolfram Alpha. 

 
START fue el sistema que utilizó más fuentes de información para la devolución de respuestas como los son 

Wikipedia donde se obtuvieron 40 respuestas, START KB con 17 que viene siendo la base de conocimiento del 
sistema, The World Factbook con 9, Merriam-Webster Dictionary que es una clase de diccionario de ella se 
obtuvieron 8 respuestas, The Internet Movie Database es una base de datos donde se contiene datos sobre 
celebridades de aquí se obtuvieron 6 respuestas, WorldBook es una biblioteca digital de aquí se obtuvieron 3, The 
Gutenberg Project se obtuvieron 2 respuestas. 

Mientras que Planetary Sciences at the National Space Science Data Center, Jet Propulsion Laboratory y Nobel 
e-Museum solo se obtuvieron una de cada uno de ellos como se puede ver en la figura 4.  

 

 
Figura 4. Fuentes de obtención de información del sistema START. 

 
Al realizar una comparación de las fuentes que los sistemas utilizaron para la obtención de sus respuestas como 

se muestra en la figura 5, Wikipedia fue utilizado por los tres sistemas, respondiendo un total de 40 preguntas en el 
sistema START, 38 en el sistema Wolfram Alpha y 32 en EVI.  

Las preguntas respondidas por la fuente Wikipedia y Sitio Oficial fueron un total 22, siendo el sistema EVI el 
único en utilizar dos fuentes en la devolución de sus respuestas.  

Los sistemas respondían las preguntas obteniendo sus respuestas de sitos oficiales, el sistema EVI solo se 
obtuvieron 2 respuestas de sitios oficiales, mientras que Wolfram Alpha solo 10, el sistema que utilizo más 
respuestas de sitios oficiales fue START con un total de 31 preguntas respondidas, como ya se ha mencionado antes 
los sistemas cuenta con una base de conocimiento el cual tiene almacena cierta información, entonces el sistema que 
respondió más preguntas obtenidas de su base de conocimiento fue EVI con un total de 27, Wolfram Alpha solo 9 y 
START con solo 17.  
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El único sistema que utilizo otras fuentes, es decir que no eran Wikipedia, Sitios oficiales ni su base de 
conocimiento fue el sistema Wolfram Alpha. 

 

 
Figura 5. Fuentes de obtención de las respuestas por los tres sistemas. 

 
No solo se realizó un análisis de las fuentes de obtención de información de los sistemas, sino también un nálisis 

de las respuestas, es decir, si las respuestas devueltas por sistemas eran correctas, inexactas, incorrectas o si el 
sistema no encontró alguna. 

Los resultados de las preguntas realizadas a los sistemas Wolfram Alpha y EVI arrojaron un resultado muy 
parecido, ya que el primero devolvió solo 63 respuestas correctas y el segundo solo 66 de las 100 preguntas, el 
sistema Wolfram Alpha devolvió 16 y EVI solo 12 respuestas inexactas, ambos sistemas devolvieron 4 respuestas 
incorrectas y no respondieron a 17 preguntas realizadas. 

Al contrario de los dos sistemas antes mencionados, START obtuvo un número más elevado de respuestas 
correctas siendo 76 respuestas de 100 preguntas realizadas, en comparación con los otros sistemas, este obtuvo 
menos respuestas inexactas e incorrectas y de respuestas no encontradas solo con una diferencia de 7 como se 
muestra en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Número de respuestas devueltas por los sistemas. 

 
Comentarios Finales 

Resultados esperados 
Cuando los usuarios realizan una consulta en los tradicionales motores de búsqueda estos devuelven un listado de 

documentos o información donde posiblemente se encuentre lo que busca, lo que puede provocar que los usuarios se 
sientan abrumados, los Sistemas de Búsqueda de Respuestas son capaces de devolver respuestas cortas y precisas. 
Cuyo objetivo era analizar los SBR de domino general para medir su eficiencia y la calidad de las respuestas 
devueltas por los mismos, obteniendo como resultado que el sistema START es el más eficiente debido a que fue el 
sistema que más respuestas correctas obtuvo y el que más fuentes de información utilizo para devolver respuestas.  
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Conclusiones 
Se puede concluir partiendo de los resultados obtenidos del análisis realizado a los Sistemas de Búsqueda de 

Respuestas que estos sistemas son monolingües, ya que solo responden preguntas en un solo idioma en este caso 
Ingles, el sistema que muestra ser más eficiente de los tres analizados es el sistema START, debido a que este 
devolvió respuestas de calidad, es decir, que las respuestas devueltas eran correctas, y respondió a más preguntas 
realizadas en comparación con sistema EVI que devolvió 66 respuestas correctas y el sistema Wolfram Alpha solo 
63 respuestas correctas, otro punto a favor para el sistema START, es que consulto más fuente bibliográficas para 
devolver sus respuestas lo contrario de los otros dos sistemas.  

El análisis realizado a los Sistemas de Búsqueda de Respuestas es para dar a conocer la eficiencia que ellos 
tienen ante los tradicionales motores de búsqueda usados actualmente, debido a que los SBR son capaces de 
devolver respuestas cortas y precisas a preguntas realizadas por un usuario, a lo contrario de los motores de 
búsqueda que solo devuelven un listado de documentos donde posiblemente se encuentre la respuesta buscada, es 
por ello que vale la pena seguir analizando y desarrollando estos sistemas, debido a que actualmente se encuentran 
en investigación y algunos ya desarrollados pero no son conocidos por los usuarios, el objetivo de los SBR es de 
sustituir a los tradicionales motores de búsqueda debido a la las ventajas que ofrece ante ellos.  
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USO DE APLICACIONES MÓVILES POR ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE BIOMEDICINA 

Jesus Alejo-Santos1, Gandhi Hernández-Chan2, Eduardo Ceh-Varela2 

RESUMEN 

El desarrollo de nuevas tecnologías en los últimos años ha creado numerosos sistemas de enseñanza en donde 
los estudiantes aprenden utilizando simuladores humanos para entrenamiento, dispositivos móviles y la web, 
en un escenario moderno que les amplia el conocimiento. Los dispositivos móviles se han convertido en un 
recurso valioso para la enseñanza formal tanto en el salón de clases como en la práctica clínica, facilitando, en 
algunos casos, el cálculo de predicciones clínicas, la búsqueda de interacciones entre medicamentos, consultar 
textos electrónicos y programas de documentación y seguimiento de paciente. La presente investigación está 
enfocada en conocer el uso que le dan a las aplicaciones móviles los estudiantes de la carrera de biomedicina y 
poder tener estadísticas exactas. Lo que se pretende es que los alumnos de biomedicina puedan satisfacer sus 
necesidades educativas y profesionales a través de las aplicaciones móviles. Para ello, se realizó una encuesta 
a un total de 115 estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Mérida. Esta 
encuesta se aplicó por medio de la herramienta google Forms (formularios de Google), en la cual se realizaron 
18 preguntas. El cuestionario permitió conocer, entre otras cosas, si los alumnos hacen uso de sus dispositivos 
móviles para actividades educativas que les ayuden en su rendimiento académico. Los resultados obtenidos 
mostraron qué tan necesario es desarrollar aplicaciones móviles que sea de utilidad en el ámbito de la 
biomedicina.  

Palabras clave: Biomedicina, Aplicaciones móviles, Sistemas operativos móviles. 

INTRODUCCIÓN 

Los teléfonos inteligentes en la actualidad son cada vez más utilizados en el ámbito de aplicaciones a atención 
clínica. El campo de aplicaciones médicas es actualmente uno de los más dinámicos de la medicina. Mucha 
información importante relacionada con la ciencia biológica comprende cientos, miles o más resultados individuales. 
Estos datos requieren herramientas computacionales. Las aplicaciones de dispositivo móviles son una herramienta 
cada vez más importante en la vida cotidiana de los científicos y no científicos. Las aplicaciones son una 
herramienta importante para biólogos, genetistas y médicos [1]. La salud móvil es algo que está llamando mucho la 
atención, es necesario aprovechar los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes tabletas sensores portátiles y 
dispositivos biomédicos [2]. Una profusión de nuevas aplicaciones de software, ya están aquí para convertir los 
teléfonos inteligentes en dispositivos biomédicos que desempeñen un papel más importante en la asistencia sanitaria 
[3]. El propósito de este trabajo de investigación es conocer el comportamiento de los estudiantes de biomedicina en 
cuanto al uso de aplicaciones móviles que les faciliten sus actividades académicas y/o profesionales que les ayuden a 
mejorar su desempeño. Para esto se elaboró un cuestionario en Google Forms con un conjunto de preguntas donde el 
objetivo recabar dicha información. Dado que el cuestionario fue elaborado con Google Forms, su aplicación 
consistió en compartir el enlace entre los contactos cercanos, por medio de redes sociales y correos electrónicos, y 
solicitar que dicho enlace sea compartido entre los compañeros de estos primeros contactos. Algunos de los 
resultados que se pudieron obtener de los 115 jóvenes estudiantes que contestaron la encuesta, un 57.4% son 
hombres y el 42.6% mujeres. El grado de estudios que mostró porcentaje de participación fueron los de primer año 
con un 50.4%. La plataforma que más utilizan los jóvenes fue el teléfono inteligente con un 81.4% y la actividad que 
más realizan es consultar información con un 94.7%. Esta investigación está orientada a conocer el uso de 
aplicaciones móviles relacionadas con la biomedicina por parte de estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica 
para determinar la necesidad de fomentarlas y desarrollarlas.  

 

 

1 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Av. Universidad s/n. Zona de la Cultura. Col. Magisterial. Vhsa, 
Centro, Tabasco, México 
2Universidad Tecnológica Metropolitana. Calle 115 Num 404 por calle 50, Colonia Santa Rosa. Mérida, Yucatán, 
México.   
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ESTADO DEL ARTE 

A. Teléfonos Inteligentes 

Las tecnologías móviles están en constante evolución. La diversidad de dispositivos existentes en el mercado actual 
es inmensa e incluye, a grandes rasgos, los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores electrónicos, los 
reproductores de sonido portátiles y las consolas de juego manuales. Para soslayar la delicada cuestión de la 
precisión semántica, la UNESCO ha decidido utilizar una definición amplia de los dispositivos móviles, en la que 
simplemente se reconoce que son digitales, portátiles, controlados por lo general por una persona (y no por una 
institución), que es además su dueña, tienen acceso a Internet y capacidad multimedia, y pueden facilitar un gran 
número de tareas, especialmente las relacionadas con la comunicación [4]. 

Uno de los dispositivos móviles que más se utiliza es el teléfono inteligente. Se trata de un dispositivo que permite 
hacer llamadas telefónicas, pero también añade otras características que, en el pasado, se han encontrado sólo en un 
asistente personal digital o una computadora, como la capacidad de enviar y recibir correo electrónico o editar 
documentos. Al principio se utilizaban los teléfonos celulares únicamente para hacer llamadas, y otros equipos como 
el Palm Pilot fueron utilizados como organizadores personales portátiles con los que era posible almacenar 
información de contactos, una lista de cosas por hacer, y sincronizarse con la computadora. 

Con el tiempo, estos dispositivos ganaron la conectividad inalámbrica y la posibilidad de enviar y recibir correo 
electrónico. Los teléfonos celulares, por su parte, también empezaron a tener mayor capacidad de mensajería 
haciendo las cosas que una computadora de bolsillo hacía, fue así como nacieron los teléfonos inteligentes. 

B. Sistemas Operativos 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al igual que iOS, Symbian y 
Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito 
y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo 
proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono 
(como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy 
conocido como es Java [5].  

iOS es un sistema operativo móvil desarrollado por Apple Inc. Inicialmente fue creado para el iPhone, pero con el 
tiempo fue adaptado para los demás dispositivos móviles de esta compañía (iPad y el iPod touch). Este sistema 
operativo móvil está basado en el concepto de manipulación directa. Es decir, que el usuario puede interactuar 
directamente con la pantalla del dispositivo por medio de gestos multitáctiles como toques, pellizcos y deslices [6]. 

Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft como sucesor de Windows Mobile. A 
diferencia de su predecesor está enfocado en el mercado de consumo en lugar del mercado empresarial. Con 
Windows Phone Microsoft ofrece una nueva interfaz de usuario que comparte elementos visuales con la interfaz de 
Windows 8 (Modern UI) e integra varios de sus servicios propios como SkyDrive, Skype y Xbox Live en el sistema 
operativo. Aunque Windows Phone apareció tarde al mercado de los Smartphone, desde su salida oficial ha 
mantenido un crecimiento sostenido en su cuota de mercado donde compite directamente contra Android de Google 
e iOS de Apple. En estos momentos se encuentra en la fase final de desarrollo y pruebas Windows Phone 8.1, la 
primera gran actualización del sistema operativo con mayor integración con la familia de sistemas operativos 
Windows, un retoque al diseño de la interfaz de usuario y un gran número de nuevas funcionalidades entre las que 
destacan el "centro de notificaciones" y el asistente personal "cortana" [7]. 

C. Aplicaciones móviles  

Una aplicación móvil (también llamada app) es simplemente un programa informático creado para llevar a cabo o 
facilitar una tarea en un dispositivo informático. Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al 
que puede acceder directamente desde el teléfono o desde algún otro aparato móvil, como por ejemplo una tablet o 
un reproductor MP3 [8][9]. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de aplicaciones móviles orientadas al uso por parte de médicos. Estas 
aplicaciones son las que fueron presentadas a los estudiantes en la encuesta para preguntarles si las conocían o no.   

3D Brain es una aplicación que utiliza la pantalla táctil para girar y hacer zoom en torno a las estructuras cerebrales 
interactivas. Muestra el funcionamiento de cada región del cerebro, lo que ocurre cuando se lesiona, y cómo está 
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implicado en la enfermedad mental. Cada estructura detallada incluye información sobre las funciones, desórdenes, 
daños cerebrales, estudios de casos y enlaces a la investigación moderna [10]. Essential Anatomy 3 representa lo 
último en tecnología innovadora en 3D y un diseño innovador. Utiliza un motor de gráficos 3D de última 
generación, hecha a la medida por la compañía 3D4Medical. Contiene un modelo anatómico altamente detallado y 
ofrece gráficos de calidad excepcional. La aplicación representa un enfoque único para el aprendizaje de la anatomía 
general. Los gráficos hacen del aprendizaje, a través del uso de los contenidos informativos y características 
innovadoras, una experiencia rica y atractiva [11]. Instant Heart Rate es una aplicación que permite tomar la tensión 
arterial fácilmente utilizando únicamente la terminal Android. Más concretamente la pantalla del teléfono con el 
flash encendido. Requiere poner la yema del dedo sobre la cámara del dispositivo y esperar a que la pantalla avise de 
que ha terminado. En apenas unos segundos indica la tensión [12]. iBP Blood Pressure es una herramienta de 
seguimiento de la presión arterial y análisis, sin embargo no es posible medir la presión arterial al tocar la pantalla. 
Se requiere un dispositivo separado [13]. Med Minder es un planificador de la medicación. Incluye muchas 
características como configurar alarmas, configurar múltiples dosis diarias, recibir notificaciones de estado y 
recordatorios de recarga de la prescripción, revisar los detalles de la medicina, seleccionar la alarma que desee 
utilizar de la lista de tonos de llamada instaladas, crear una copia de seguridad y restaurar los datos [14]. First Aid es 
la aplicación móvil oficial de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Americana. Proporciona el asesoramiento de 
expertos para enfrentar las emergencias cotidianas. Provee acceso instantáneo a la información necesaria para 
manejar las emergencias más comunes de primeros auxilios con la ayuda de videos, cuestionarios interactivos y 
consejos sencillos paso a paso [15].  Quick LabRef proporciona una vista rápida a la información actualizada sobre 
los valores de laboratorio clínico más comúnmente utilizados y otra información relevante de utilidad, tal como los 
datos de laboratorio de Microbiología, Fisiología/Fisiopatología, Toxicología, etc. Los valores normales de 
referencia se proporcionan tanto en Unidades Convencionales (CU) y, siempre que sea posible, en unidades del 
Sistema Internacional (SI) [16]. Farmadroid es una aplicación para consultar farmacias de guardia de forma 
sencilla, rápida y sobre todo cómoda. Es una app gratuita aunque también dispone de una versión de pago sin 
anuncios publicitarios. Se trata de una aplicación disponible solo para algunas provincias de España [17].  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó acabo en el 2016. La población estuvo conformada por estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Biomédica del Instituto Tecnológico de Mérida. Los datos fueron recolectados a través de una encuesta realizada en 
google forms. La información requerida incluyó el género, la edad y el grado de estudios. Lo siguiente fue conocer 
si contaban con un dispositivo móvil y el uso que le daban con respecto a sus actividades académicas. De igual 
forma era de interés saber qué sistema operativo utilizan en sus dispositivos móviles, la manera de conectarse al 
internet, desde qué sitio lo hacían y el tiempo que tardaban buscando información. Se les preguntó cuáles eran las 
actividades académicas más comunes que realizaban con su dispositivo móvil y si conocían algunas aplicaciones 
que se les presentaron en el mismo cuestionario. Por último se les preguntó  si le gustaría alguna aplicación que le 
ayudara a mejorar sus actividades escolares, qué funcionalidad le gustaría que tuviera y si estarían dispuestos a 
pagar por ella. La encuesta se hizo llegar a la población por medio de invitación en redes sociales y solicitando que 
fuera compartida entre sus contactos.  

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las preguntas que conformaron la encuesta.  

La figura 1 muestra que de los 115 jóvenes encuestados el 57.4% son hombres y el 42.6% son mujeres. 

  
Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres encuestados 
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Con respecto a las edades de los encuestados, hubo un rango que va de los 18 a los 43 años cumplidos donde el 
valor más alto fue de 22.6% que corresponde a estudiantes de 18 años, y el menor valor fue de 0.9% que 
corresponde a un estudiante de 43 años. La información completa se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Porcentaje de edades  

Con referencia al grado de estudios, se tomó en cuenta a estudiantes desde el primer año hasta alumnos recién 
egresados, es decir, alumnos que tenían un año o menos de haber concluido sus estudios. El porcentaje más alto 
correspondió a alumnos de primer año con 50.4% de los encuestados, y el menor porcentaje correspondió a alumnos 
de tercer año con el 1.7%. Esta información se aprecia en la Figura 3.  

 
Figura 3. Porcentaje de alumnos por grado de estudios  

En la figura 4 se muestra que el 99.1% de los encuestados utiliza un dispositivo móvil. Solamente un encuestado 
dijo no utilizarlo por motivos de costo, lo cual se refleja en la figura 5.  
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Figura 4. Porcentaje de encuestados que utilizan un dispositivo móvil  

 
Figura 5. Razón por la cual los encuestados no utilizan un dispositivo móvil 

Con relación al tiempo que los estudiantes hacen uso del dispositivo móvil se encontró como dato con mayor 
porcentaje que el 52.6% lo utiliza de 3 a 4 horas al día, mientras que el 0.9% afirmó utilizarlo de 7 a 8 horas al día. 
El rango de horas de uso que se definió fue de una a más de ocho horas al día con intervalos de dos horas, lo cual se 
muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. Porcentaje de horas que utiliza el dispositivo móvil 
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El teléfono inteligente resultó ser el dispositivo móvil más utilizado por los encuestados para actividades académicas 
con un 81.6%, en segundo lugar las Tablet con un 14.9%, mientras que el resto de la población (n=4/115) dijo 
utilizar cualquier otro dispositivo, incluidas las computadoras portátiles. Esto se puede observar en la Figura 7.  

 
Figura 7. Porcentaje de tipo de dispositivo más utilizado para actividades académicas  

La figura 8 muestra que el sistema operativo que más se utiliza es Android con un 80.7% de los usuarios, en 
segundo lugar iOS con 15.8% de usuarios, y finalmente Windows Phone un 3.5%. 

 
Figura 8. Porcentaje del sistema operativo más utilizado  

De igual manera se les cuestionó sobre la forma de conectarse a Internet cuando utilizan sus dispositivos móviles, a 
lo que el 85.1% de los encuestados respondió que lo hace a través de WiFi y el 14.9% por medio de plan de datos. 
Los datos se muestran en la Figura 9. 
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Figura 9. Porcentaje de forma de conectarse a internet 

En la figura 10 se muestra que la investigación reflejó que el 75.4% de los alumnos se conectan a Internet con mayor 
frecuencia desde sus casas, el 19.3% utilizan la red inalámbrica del centro de estudios y el 5.3% desde sitios 
gratuitos de internet. 

 
Figura 10. Porcentaje de qué lugar se conecta a internet 

Además del uso de WiFi o plan de datos y del sitio desde el cual hacen uso de Internet con mayor frecuencia, 
también es de interés saber la cantidad de horas al día que utilizan Internet. Para ello se manejó un rango de una a 
más de seis horas al día con intervalos de 2 horas. El resultado fue que 40.4% de los alumnos encuestados dijeron 
utilizar Internet más de seis horas diarias, mientras que el uso de una a dos horas diarias lo reportó el 6.1%. La 
información completa se muestra en la figura 11. 

 
Figura 11. Porcentaje de tiempo que utiliza el internet 

Como se evidenció en la figura anterior, la mayor parte de los alumnos hacen uso de Internet más de 6 horas diarias 
desde sus dispositivos móviles. Por ello era de interés conocer el tipo de actividades que realizan durante ese tiempo. 
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La encuesta reflejó que la consulta o búsqueda de información es la actividad realizada por el mayor número de 
usuarios con 94.7%, y muy pocos alumnos realizan otro tipo de actividades durante ese tiempo como registrar 
pacientes (1.8%), diagnóstico (0.9%), y otras actividades como tareas escolares o clases en vivo el 2.6%. Esto se 
puede apreciar en la figura 12. Esta tendencia junto con la obtenida en la pregunta anterior demuestra que 
prácticamente el total de los alumnos no utiliza aplicaciones móviles relacionadas con la biomedicina, ya que su 
mayor actividad es la búsqueda de información de Internet, para lo que se requiere únicamente un navegador.  

 
Figura 12. Porcentaje de actividades académicas que más realizan  

En la figura 13 se puede apreciar que El 74.6% de los jóvenes no conocen ninguna aplicación relacionada con el 
área de biomedicina. Esto refuerza el resultado de las preguntas anteriores ya que se puede observar una relación 
directa entre el conocimiento de aplicaciones móviles orientadas a la biomedicina y su uso. Con lo cual se puede 
llegar a la conclusión que la falta de uso de este tipo de aplicaciones es por desconocimiento.  

 
Figura 13. Porcentaje de conocimiento de alguna aplicación relacionada con el área 

Como se puede ver en la figura 14 algunas de las aplicaciones que dijeron conocer los encuestados son Instant Heart 
Rate (44.8%), iBP Blood Pressure (24.1%), Med Minder (20.7%), First Aid (17.2%), Quick LabRe y Farmadroid 
(13.8%), malmeth, wolfram, y duolinguo (3.4%) y el 13.8% dijo no conocer ninguna de las aplicaciones que se 
mostraban en la lista del cuestionario. 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

106



 
Figura 14. Porcentaje de reconocimientos de algunas aplicaciones  

 

Un 88.7% dijo que le gustaría una aplicación que le ayude a mejorar sus actividades escolares y el 11.3% dijo que 
no le gustaría o que no es necesaria. Algunas de las funcionalidades que le gustaría que tuviera una aplicación son, 
simulación de aparatos biomédicos, cálculo de dosis de fármacos, funcionamiento de las prótesis, actualizaciones de 
todos los avances tecnológicos con respecto a la biomedicina, y aplicaciones relacionadas con química y anatomía 
entre otras cosas. Los porcentajes se muestran en la figura 15. 

 
Figura 15. Porcentaje de alumnos con interés en contar o no con aplicaciones móviles orientadas a la biomedicina 

Con respecto a si estarían dispuestos a pagar por utilizar una aplicación que les apoye en sus actividades académicas, 
el 55.9% respondió que no pagaría por utilizar una aplicación y el 44.1% respondió de manera afirmativa. Esto se 
muestra en la figura 16.  
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Figura 16. Porcentaje de disposición a pagar por una aplicación  

 

En cuanto a los montos que los estudiantes estarían dispuestos a pagar, el rango fue de los $5 a los $500 pesos 
mexicanos. Los porcentajes se muestran en la figura 17, en donde se puede observar que la mayoría de los 
encuestados (13.9%) dijo que estaría dispuesto a pagar $100, el 4.3% pagaría $50, el 3.5% pagaría $200. De igual 
manera se pueden observar siete grupos de igual tamaño (1.7%) que pagaría cantidades de $5, $25, $30, $60, $90, 
$150 y $300 y seis individuos (0.9%) que pagarían cantidades de $13, $20, $40, $80, $120 y $500. 

 
Figura 17. Porcentaje de costo de la aplicación  

 

CONCLUSIÓN 

Como se mencionó al inicio, para esta investigación se tomó en cuenta la opinión de 115 alumnos de la carrera de 
Ingeniería Biomédica entre el primer año de estudios y recién egresados, es decir, alumnos que han concluido las 
asignaturas pero que se encuentran en proceso de titulación para obtener el grado. La idea principal de esta 
investigación es conocer el uso que le dan los estudiantes de ingeniería biomédica a los dispositivos móviles en 
cuanto a actividades académicas, tomando en consideración que la mayoría de ellos cuenta con un dispositivo móvil 
con acceso a Internet. El estudio reflejó que la mayoría de ellos utilizan como dispositivo móvil el Smartphone con 
sistema operativo Android, que utilizan el servicio de Internet por medio de conexión a WiFi, en la mayoría de los 
casos desde casa por un lapso de entre 1 a 6 horas diarias. Estos datos indican que para muchos de ellos el acceso a 
Internet y a un dispositivo móvil no representa un impedimento para sus estudios. Contrastantemente, al 
preguntarles si conocen aplicaciones móviles enfocadas al área de biomedicina solamente 29 de ellos (25.21%) 
contestó de manera afirmativa. De igual manera, la mayoría de los encuestados dijo utilizar el dispositivo móvil 
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únicamente para búsqueda de información, para lo cual se requiere únicamente un navegador, esto como 
consecuencia de, según la encuesta, no conocer otro tipo de aplicaciones.  

Estos datos muestran que los alumnos de ingeniería biomédica, a pesar de tener acceso a la tecnología en términos 
de dispositivos móviles y acceso a Internet, no la aprovechan del todo para actividades académicas que puedan 
favorecer la adquisición de más conocimiento y de una manera más fácil o rápida.  

Por otra parte, se sabe que la educación y la salud son dos factores cuya calidad juega un papel fundamental para los 
habitantes de cualquier país, y que para elevar la calidad en servicios de salud es necesario hacer uso de los avances 
tecnológicos. Establecer ese enlace entre salud y tecnología es parte de la labor de los ingenieros biomédicos, por lo 
que es de gran importancia que desde los inicios de su vida académica en las aulas de cualquier Universidad saquen 
provecho de avances tecnológicos como las aplicaciones móviles en la búsqueda de mejorar su aprendizaje.  

Finalmente, esta investigación también puede ser útil a manera de un estudio de mercado si se toman en cuenta las 
opiniones de los encuestados la funcionalidad que ellos esperan de una aplicación. 

El resumen y los resultados individuales de la encuesta se pueden consultar en 
https://docs.google.com/forms/d/1jqyyQ2SYiOgKOvsVRDXOPsfU8KNlmiwRU4J2CpgFaXY/edit#responses. 
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FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES  
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Resumen — El contexto universitario actual se encuentra en complejos procesos de transición, que le demandan centrarse 
en el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva holística. Si bien la formación en competencias profesionales no 
es algo nuevo en la descripción de perfiles, es necesario destacar que forma parte de los ideales esenciales de toda Institución 
de Educación Superior, para poder garantizar la eficiencia de los egresados en su desempeño laboral. Por lo anterior, en el 
artículo se abordan los resultados obtenidos de un estudio de seguimiento, realizado a un grupo de egresados seleccionados 
con base en la técnica de muestreo en cadena, realizado con el propósito de identificar sus percepciones con respecto a su 
inserción al entorno laboral. 
 
Palabras clave — Formación en competencias, aprendizaje, competencia profesional, competencia laboral, éxito. 
   
 

Introducción 
El actual modelo del sistema educativo mexicano, se caracteriza por un proceso de formación por competencias 

que redimensiona las formas tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje. Una propuesta pedagógica que otorga 
nuevos roles a los actores del proceso de enseñanza (familia, sociedad y gobierno), pero que principalmente exige al 
profesor y al estudiante, certezas de una alineación integral y de calidad en la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes que impulsen el desarrollo de ciudadanos que sean lo suficientemente eficientes, productivos 
y competitivos para el contexto laboral. 

Para comprender este argumento, es necesario partir de la conceptualización del término “Competencia”, y 
actualmente existe una amplia gama de autores que la describen.  

La competencia, designa un conocimiento inseparable de la acción, asociado a una habilidad, que depende de un 
saber práctico, o de una facultad más general, que el inglés designa con el término agency. De ese modo, se designan 
las capacidades para realizar una tarea con ayuda de herramientas materiales y/o instrumentos intelectuales (Estrada, 
2010). 

José Tejada Fernández y Antonio Navío Gámez, catedráticos de la Universidad de Barcelona España e integrantes 
del Colectivo de investigación en Formación Ocupacional (CIFO) del Departamento de Pedagogía Aplicada, señalan 
que “Una primera nota característica en el concepto de competencia, es que comporta todo un conjunto de 
conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo ha 
de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional, y que el dominio de estos saberes le hacen capaz de actuar 
con eficacia en situaciones profesionales. Desde esta óptica, no sería diferenciable de capacidad, erigiéndose el 
proceso de capacitación clave para el logro de las competencias. Pero una cosa es ser capaz y otra bien distinta es ser 
competente, poseyendo distintas implicaciones idiomáticas”. 

Por su parte, el concepto de “formación por competencias” es un término heredado del ámbito anglosajón y se 
encuentra directamente relacionado con la adecuación de las personas a los diferentes puestos de trabajo, en virtud de 
que “…El conocimiento es el vehículo que transporta la competencia y la inteligencia es el lubricante que facilita su 
progreso, ambas cuestiones condicionan los niveles y las prestaciones del producto final resultante”… y por lo tanto, 
lo idóneo en este proceso es que  “…La formación en competencias mezcle de forma equilibrada los ingredientes más 
característicos del conocimiento tratando de descubrir algunos o muchos de los sabores ocultos (destrezas, aptitudes 
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y actitudes) de gran repercusión en el producto resultante” (Suárez, 2005), entendiendo, en términos generales, que el 
producto resultante es el estudiante, o como lo es en el caso de las Instituciones de Educación Superior, los egresados. 

Fernando Vargas Zúñiga, en su artículo titulado “La formación por competencias: Instrumento para incrementar la 
empleabilidad”, atinadamente relaciona el concepto derivado del desarrollo de capacidades con el incremento de 
posibilidades de inserción al contexto laboral, al señalar que “Los tradicionales esquemas organizativos y conceptuales 
de la formación profesional han sido rebasados por las nuevas tendencias de la organización del trabajo, el surgimiento 
de nuevas demandas hacia los trabajadores y el nuevo papel que juegan, ante la formación, los actores sociales”, 
además de que “La posibilidad de que el empleo se convierta en un medio de mejorar las condiciones de vida de los 
países y favorezca su inserción en la economía mundial, modernizando sus economías locales, ampliando la calidad 
y oferta de bienes y servicios disponibles y promoviendo el desarrollo, se juega en buena medida con la actualización 
de los sistemas de formación profesional” y finaliza señalando que “Disponer de trabajadores adecuados, competitivos 
y competentes, con los conocimientos, habilidades y comprensión necesarios para ejercer sus empleos está muy ligado 
a la modernización de la formación profesional”. 

La propuesta educativa de un modelo por competencias es en sí misma compleja, debido al origen corporativo del 
mismo, por lo cual “…es necesario analizar que en Educación no todas las competencias pueden estar relacionadas 
con lo laboral, sino que también en necesario desarrollar competencias académicas. Este modelo puede tener algunos 
problemas como la formación de los docentes para que dominen el enfoque, pero, pu2ede tener beneficios sobre todo 
porque el alumno puede llegar a tener otra manera de aprender en el proceso enseñanza-aprendizaje, habilidad que 
puede impactar en la solución de problemas de la vida real. Esto es, un enfoque centrado en el aprendizaje” (Chong y 
Castañeda, 2013). 

Ante lo anterior, es preciso impulsar políticas educativas que fortalezcan la coyuntura de los procesos pedagógicos, 
para poder consolidar los objetivos de la formación por competencias, de manera tal que verdaderamente exista un 
vínculo transversal entre la enseñanza que se imparte, los aprendizajes adquiridos y las competencias desarrolladas a 
lo largo de las trayectorias académicas de los estudiantes. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 
del Gobierno de la República Mexicana, propone: “transitar hacia una Sociedad del Conocimiento”, para lo cual 
plantea “políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan 
la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector 
productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional”.  

El reto de las Instituciones de Educación Superior es entonces “tener una visión integradora del estudio formal y 
práctica profesional y conciliar intereses del sector productivo y el académico. El sector productivo requiere impulsar 
la productividad económica a través de personal formado, que sea capaz de desarrollar competencias, definidas éstas 
como capacidad de actuar con conocimiento, con habilidad para comunicarse y con una actitud positiva ante la 
responsabilidad adquirida para el desarrollo del país” (Macías, 2011), por consiguiente, la prioridad es que los procesos 
de enseñanza – aprendizaje, promuevan la adquisición y desarrollo de competencias cognitivas (conocidas como 
competencias de base y/o conocimientos básicos), competencias procedimentales (dominio de habilidades y/o 
técnicas) y competencias actitudinales (transversales), que verdaderamente se triangulen para que la aplicación de las 
mismas, en los contextos en los que el egresado se desenvuelva, sea efectiva y eficiente a través del saber, el saber 
hacer y el saber ser. 

En este sentido, son diversos los autores que exponen sus propias teorías y concepciones con respecto a lo que son 
y cómo se clasifican las competencias; en esta aportación, el propósito se centra en definir y comprender la importancia 
de las “competencias profesionales” o “competencias laborales”. 

Las competencias profesionales son las habilidades o aptitudes que le permiten al individuo desempeñarse de forma 
eficiente y eficaz en las actividades que realiza en cualquier entorno en el que le corresponda adherirse. Por su parte, 
las competencias laborales, se encuentran relacionadas en como dichas habilidades y aptitudes, se transfieren a los 
resultados o niveles de productividad que el sujeto obtiene y abona a su ámbito de acción (su trabajo), logrando así un 
“mejoramiento de los sistemas de formación para un mayor equilibrio entre las necesidades de las personas, las 
empresas y la sociedad en general” (Ruíz, Jaraba y Romero, 2005).  

Hemos de recordar que, en México “el tema de las competencias es reciente. En otras latitudes, el término tiene 
antecedentes de varias décadas, principalmente en países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. Las 
competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos en las empresas, particularmente en 
el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la 
necesidad de capacitar de manera continua al personal, independientemente del título, diploma o experiencia laboral 
previos. Éste es el contexto en el que nacen las denominadas competencias laborales” (Huerta, Pérez y Castellanos, 
s/f). 

En virtud de lo expuesto, la actual propuesta de los modelos pedagógicos, deberá permear en la formación de sujetos 
que cumplan con esas directrices, y aunque esta es una tarea que en el ideal inicia desde la educación básica, no dejan 
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de ser las instituciones universitarias el filtro final que garantiza a la sociedad que la formación del capital humano 
que tiene a su cargo, se encuentra estrechamente comprometida para egresar jóvenes profesionales y competentes que 
se conviertan en ciudadanos que coadyuven al desarrollo y transformación de las sociedades a las que pertenecen. 

 
 

Descripción del Método 
Los sujetos de estudio del presente proyecto de indagación, fueron un grupo de egresados de los diferentes Planes 

de Estudio que se imparten en una Universidad del Sureste Mexicano. Para seleccionarlos, se utilizó una técnica de 
muestreo en cadena, también conocida como bola de nieve no discriminatoria exponencial, que permitió identificar a 
la población potencial para la investigación, ya que, por la naturaleza de ser graduados o titulados, se encuentran fuera 
del contexto universitario y por ende es más difícil su localización. Con el apoyo de Google Docs, que se ha convertido 
en una importante herramienta para el desarrollo de encuestas de opinión y cuestionarios de investigación, se diseñó 
la herramienta de recolección de datos, misma que fue divulgada en redes sociales, de manera pública y abierta, 
solicitándose la participación voluntaria de quienes cumplieran con los criterios del estudio exploratorio, a partir de 
ahí, también se pidió ayuda a los voluntarios, para que identificaran a otras personas con rasgos similares (conocidos 
también egresados) y les reenviaran o compartieran dicho instrumento, y así sucesivamente. 

El cuestionario aplicado tenía el propósito de identificar sus percepciones con respecto a su inserción al entorno 
laboral, haciéndose énfasis fundamental en las competencias profesionales que les fueron requeridas en su 
desempeño. 

Para fundamentar los argumentos de la presente aportación, se seleccionaron los siguientes criterios, del total que 
conformaron el instrumento original: 

- Antigüedad de su egreso  
- Lapso de inserción al contexto laboral 
- Relación de las actividades laborales con sus perfiles profesionales 
- Complicaciones acontecidas en la búsqueda de oportunidades de trabajo 
- Retos o desafíos que ha enfrentado y franqueado en su trayectoria profesional 
De la recogida de datos aportados por 45 egresados que voluntariamente aceptaron participar, se obtuvo, como 

información relevante para el presente artículo, que: el 45% fueron varones y el 55% mujeres, egresados de la 
institución entre los años 1996 y 2016./ El 31% señaló que al egresar ya se encontraban insertos en el mercado laboral, 
el 29% indicó que en un lapso de dos meses encontraron una oportunidad laboral, el 23% requirió de tres a seis meses, 
y el 17% estuvieron buscando trabajo en un periodo de seis meses a un año. 

Con respecto a las características de las actividades laborales en las que se contrataron y su relación con sus carreras 
profesionales, el 38% se instaló en espacios totalmente relacionados con sus perfiles de egreso, el 36% se colocó en 
instituciones cuyas características no fueron parte de su formación sustantiva profesional, pero los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridas, les permitieron desenvolverse eficientemente y adaptarse a las exigencias del 
trabajo; el 26% señaló que las funciones para las que fueron convocados no correspondían a sus áreas de formación. 

Las principales complicaciones que les sobrevinieron para introducirse al contexto laboral fueron principalmente:  
- Falta de experiencia  
- No tener su documentación en regla (egresados no titulados, falta de la cédula profesional o certificaciones 

específicas)  
- No contar con un documento de presentación adecuadamente estructurado (curriculum vitae) que diera 

muestra de sus antecedentes formativos y de sus habilidades o destrezas para la vida laboral  
- Bajo salario ofrecido como paga por sus servicios 
- Incipientes habilidades para negociar su salario (Desconocimiento de los rangos salariales correspondientes a 

sus áreas de conocimiento) 
- Mínima demanda de servicios relacionados con sus áreas de formación 
- Falta de autoconfianza y seguridad al desenvolverse en las entrevistas de reclutamiento 
- Desconocimiento de las características del puesto de trabajo que solicitaban o del lugar al cual se estaban 

postulando 
- Falta de recursos económicos para mantenerse actualizados o habilitados, según los requerimientos de las 

instituciones (Estudios de especialidad, diplomados o posgrados) 
Los retos o desafíos más significativos que franquearon, a lo largo de su trayectoria como profesionales, son:  
- Inseguridad (Desconfianza en sí mismos y en sus destrezas) en la toma de decisiones para resolución de 

problemas. 
- Falta de personalidad y liderazgo para desenvolverse en sus espacios de trabajo (tanto con sus compañeros, y 

en algunos casos con sus subordinados o con las personas de alto mando) 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

112



- Habilidades para darse a entender  
- Dificultad en sus capacidades de adaptación a los diversos contextos a los que fueron expuestos 
- Conflictos para armonizar lo aprendido en las aulas (Conocimientos teóricos) con la práctica 
- Competencias y actitudes para el trabajo en equipo 
- Horarios de trabajo 
- Salarios reducidos 
- Escasa oferta de oportunidades laborales 
- Incipiente dominio de habilidades emprendedoras 
 

 
Comentarios Finales 

A partir de los resultados obtenidos, se identifica que los jóvenes egresados carecen de una formación centrada en 
el desarrollo de destrezas y actitudes para la vida laboral. Si bien en materia de los conocimientos ya adquiridos, no 
señalaron ningún reto o complicación, es preciso orientar la mirada a la formación en competencias profesionales y 
laborales, que les permitan alcanzar el éxito esperado en el terreno profesional.  

Las Instituciones de Educación Superior tienen como principal desafío el formar a los ciudadanos que las actuales 
sociedades del conocimiento requieren. Y en estas sociedades del conocimiento convergen diversos criterios que 
delimitan las necesidades de cada sector que las conforma, por lo cual, los planes de estudio que oferten, los programas 
de estudio que impartan y los perfiles de egreso que visualizan, deberán ser congruentes con las necesidades reales 
del entorno al cual los jóvenes se integrarán cuando egresen. 

El presente estudio exploratorio, permite ilustrar la cruda y desmoralizadora realidad que enfrenta el joven recién 
egresado cuando pretende integrarse a un contexto laboral que le es desconocido y que, en muchas ocasiones, es 
totalmente ajeno a lo que visualizaron desde las aulas escolares.  

El cuestionario aplicado, permitió identificar sus percepciones con respecto a su inserción al entorno laboral, y 
distinguir el tipo de competencias en las que ellos se sintieron más débiles. Además, se identificaron ciertas 
particularidades que es importante destacar: 

- Del total de participantes voluntarios, la mayoría fueron mujeres, aunque la cantidad no difiere de manera 
significativa, por lo que se infiere que, al ampliar la muestra encuestada, se podrá identificar si la decisión de 
participación es determinada por la perspectiva de género o si es una realidad que le acontece a todos los 
egresados en general. 

- La antigüedad del egreso de los participantes no influyó en marcadas diferencias ante las percepciones 
expuestas, por el contrario, se identificaron muchas coincidencias en el proceso de transición del ser estudiante 
a ser un ciudadano en ejercicio profesional de sus habilidades. Y todos en general manifestaron sentirse en 
voluntad de colaborar con actividades que programe la institución educativa de la que egresaron para su 
constante actualización. 

- El tiempo que les tomó integrarse al mercado laboral fue básicamente similar tanto entre los egresados de 
mayor antigüedad como entre los de reciente egreso. Es decir, el promedio de tiempo varía entre los dos y seis 
meses. Aunque es necesario precisar que, quienes ya se encontraban laborando antes de egresar fueron los de 
mayor antigüedad de egreso. Lo que conlleva a mirar no sólo la realidad social y la relación que existe entre 
las dinámicas de oferta y demanda de oportunidades de trabajo, sino también la pertinencia de los programas 
formativos de las instituciones educativas, los perfiles de egreso y la congruencia de estos con las necesidades 
del sector productivo. 

- Lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con las actividades laborales en las que se contrataron, 
puesto que ello garantiza el éxito del posicionamiento de los egresados en los ámbitos de desarrollo para lo 
cual fueron formados, la consolidación de las competencias adquiridas, y por supuesto, la satisfacción y 
bienestar de los mismos egresados. 

- Con respecto a las complicaciones que les acontecieron durante el proceso de inserción laboral, la mayor parte 
de ellas, tienen estrecha relación con aspectos actitudinales o transversales de su formación, que son las 
directrices que finalmente delinean las competencias profesionales y laborales que el entorno les exige. Y a 
partir de las sugerencias que los egresados aportaron, se señalan las siguientes acotaciones: 
 

▪ Para atenuar la falta de experiencia, se debe otorgar mayor énfasis en vincular el sector 
productivo con el trabajo que se desarrolla en las aulas. Así mismo, conceder al servicio 
social y a las prácticas profesionales el significado merecido en el proceso formativo de los 
universitarios. Y que se sensibilice al sector productivo, sociedad y autoridades en general, 
de la indiscutible y latente necesidad de oportunidades de trabajo que requieren los jóvenes. 
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▪ Para atender la problemática de falta de documentación en regla, que las instituciones 

diversifiquen las modalidades de titulación, flexibilicen los costos y simplifiquen los 
procesos administrativos que corresponden a los trámites relacionados. De igual manera, 
que, desde el seno de la institución, se promuevan, a estudiantes y egresados, ofertas de 
formación extracurricular que les conduzcan a especializarse, certificarse, acreditarse con 
destrezas específicas, de acuerdo a sus intereses vocacionales y planes de vida y carrera. 
 

▪ Fortalecer las actividades que promuevan el diseño estructurado y sistematizado de hojas de 
vida (curriculum vite) que den muestra de sus antecedentes, conocimientos, habilidades y 
características que les distingan como capital humano. 
 

▪ Promover actividades o incluir programas de estudio, en los que se aborden contenidos que 
les enseñen a valorarse como profesionales y conocer más de sus derechos, rangos salariales, 
obligaciones y responsabilidades sociales, y todo aquello que les permita tener una mirada 
de las condiciones y restricciones del mundo laboral. 
 

▪ Finalmente, hay capacidades muy particulares que en todo individuo se deben procurar, ya 
que forman parte de la gama de competencias profesionales y laborales que les van a 
demandar, tal como las que se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

CAPACIDADES CARACTERÍSTICAS 
INTELECTUALES Toma de decisiones y Solución de problemas 

Creatividad 
Control de la atención 
Concentración 
Constante aprendizaje y retención 
Autonomía 
Orientación a la investigación 

PERSONALES Inteligencia y control emocional 
Desenvolvimiento conforme a valores 
Filosofía humanista y Ética profesional 
Adaptación  
Iniciativa 
Orientación al logro 
Orientación al cambio 

INTERPERSONALES Habilidades para comunicarse (darse a entender) 
Trabajo en colaborativo y/o en equipo (Networking) 
Liderazgo 
Manejo y resolución de conflictos 
Respeto a la diversidad 
Adaptación a diversos contextos de desarrollo 
Proactividad 

ORGANIZACIONALES Gestión de información y recursos 
Orientación al servicio  
Responsabilidad y compromiso 
Gestión de calidad 
Persuasión e influencia 

DIGITALES Innovación a través del dominio de herramientas digitales 
EMPRENDEDORAS Identificar oportunidades de negocio 

Organizar y Planeación estratégica 
Asumir riesgos 
Diseño y gestión de proyectos 
Compromisos con la sustentabilidad 
Compromiso para el desarrollo 
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Es evidente que la siguiente tarea, es ampliar el número de sujetos de estudio, para diversificar las opiniones y 

saber si existen coincidencias significativas o inconsistencias. En este caso la técnica de muestre en cadena otorgó 
resultados satisfactorios para el propósito del proyecto. Por lo cual, se planea dar continuidad a este proceso 
indagatorio, mejorar el instrumento de recolección de datos y poder mejorar la sistematización de los resultados 
obtenidos. 

En la aplicación de esta primera etapa del estudio, queda claro que la impartición exclusiva de conocimientos no 
es la única tarea de la pedagogía actual, sino la formación integral de saberes, destrezas y actitudes para la vida de 
cada individuo, para que así su desempeño sea efectivo y exitoso, de manera tal que, la satisfacción sea compartida 
entre el ciudadano profesional que ejerce y todos los interesados y beneficiados con su desempeño, a partir de sus 
capacidades y competencias integradas. 

Los contenidos, actividades y perfiles, no deben perder de vista o dar por sentado que el desarrollo de competencias 
profesionales o laborales se encuentra implícita en el trabajo que se realiza al interior del aula. Por el contrario, se 
deben tener muy bien delimitadas y al mismo tiempo, ser constantemente promovidas y evaluadas. Ya sea a través del 
trabajo curricular o extracurricular, e incluso a través de la vinculación y educación continua. Los egresados no dejan 
ser parte de las instituciones las que se formaron, y el seguimiento de sus trayectorias profesionales, es también un 
referente para la mejora continua de los procesos internos de las universidades. 
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Competencias digitales en la educación básica  
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Trinidad Acosta de la Cruz4,  Dr.  Eric Ramos Méndez5,  Dr.  Freddy Alberto Morcillo Presenda6   

 
Resumen— Existen diversos estándares de competencias en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que 

deben de tener los docentes, todos tienen como objetivo común establecer las competencias digitales que profesores y 
alumnos deben tener con el fin de responder a los cambios suscitados en el entorno social. 

Las competencias digitales, es un tema de estudio que se ubica dentro del ámbito de la tecnología, sin embargo también 
tenemos que contextualizarlo dentro del ámbito de la educación y la política educativa.  

El objetivo de este trabajo es conocer el nivel de las competencias digitales de profesores de quinto y sexto año de 
primaria de una ciudad del sureste mexicano. El enfoque de la investigación es cuantitativo, los datos fueron recolectados 
a través de un cuestionario. 
Palabras clave— TIC, competencias digitales, docentes 

Introducción 
Uno de los rasgos  de la brecha digital es el acceso a la tecnología, sin embargo el Estado de Tabasco ha sido uno 

de los estados que fué beneficiado con la donación de equipo de cómputo (tabletas) a alumnos de quinto y sexto 
grado de primaria de escuelas públicas. Es por esto que se decide realizar la investigación sobre los docentes que 
estan al frente de los grupos que pertenecen a este segmento de la población.  

En esta investigación se busca determinar las capacidades digitales de los profesores de quinto y sexto grado de 
primaria de las escuelas públicas de una ciudad del Sureste Mexicano; para este propósito, se diseño un cuestionario 
el cual ha sido el instrumento para la recolección de la información. 

Uno de los hechos y realidades  que tienen que afrontar la gran mayoría de los profesores, es que no están 
preparados para afrontar el reto de trabajar con las TIC,  es importante empezar a adquirir competencias digitales en 
virtud de que dentro de este contexto es donde el docente debe de estar preparado para actuar como facilitador 
nuevas experiencias de aprendizaje. 

En Gobierno Federal creo el programa de “Inclusión y Alfabetización digital” el cual de acuerdo a Hernández 
(2014), busca lograr la equidad social y educativa. Dentro de este marco, en el Estado de Tabasco se entregaron 
computadoras a alumnos de quinto y sexto año de primaria y en agosto de 2014, se entregaron tablets en los estados 
de Tabasco,  Sonora y Colima. 

Es necesario analizar todos los elementos que deben de converger en la educación, aclarar que para el uso 
adecuado de las TIC en la enseñanza, no basta con el recurso tecnológico, es importante la reflexión del uso de las 
tics en la investigación y en la práctica pedagógica integrándolas en los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
que alumnos y profesores puedan generar nuevos conocimientos, desarrollar el gusto por aprender y la capacidad de 
aprender a aprender, desde la perspectiva de formar seres autónomos, adaptables a los cambios de su entorno social, 
responsables, críticos y reflexivos con respeto a las normas de conducta acordadas socialmente . Para que esto pueda 
darse es imprescindible articular en este proceso tanto  a los profesores como a los responsables de la gestión 
educativa del país. 

El presente trabajo busca identificar las competencias digitales de los docentes de quinto y sexto año de primaria 
pero desde la perspectiva de la inserción integradora de las TIC a su práctica docente, lo cual es lo que finalmente 
importa ya que a través de esta práctica pedagógica es con la que se pretende formar seres humanos capaces de crear 
nuevos conocimientos. 

1 María Alejandrina Almeida Aguilar es profesora investigadora  de la División Académica de Informática y Sistemas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.   alejandrina.almeida@gmail.com (autor corresponsal)   
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Juárez Autónoma de Tabasco. rubenyedra@gmail.com 

3 Dr. Gerardo Arceo Moheno es profesor investigador  de la División Académica de Informática y Sistemas de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. ericarceo@hotmail.com 

4 Dr. José Trinidad Acosta de la Cruz es profesor investigador  de la División Académica de Informática y Sistemas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. trinidad.acosta@ujat.mx 
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Autónoma de Tabasco. eric.ramos@ujat.mx 
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Lo anterior de acuerdo a López (2013, p.12), quien cita a Liu (2011), el cual indica que entre los factores que 
influyen para el uso de la tecnología en los profesores de Taiwán, es que el sistema del profesorado no ha logrado 
integrar la tecnología, la pedagogía y el contenido de la materia.  

 
Son varios los programas que se han creado en nuestro país para tratar de desarrollar las competencias digitales 

en el ámbito educativo, uno de ellos fue el de Enciclomedia -con una inversión de 9, 412 millones de pesos de 
acuerdo a Linarez (2013)- el cual no tuvo resultados, posteriormente el de HDT del cual es interesante ver el 
Informe de evaluación especifica de desempeño 2010-2011 efectuado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (2010-2011), que no cuenta con evaluaciones de impacto 

Cano y Vaca (2013), reportan los resultados de una investigación sobre la estrategia de HDT en escuelas 
secundarias de Veracruz  y concluyen que: 

     Hay una gran distancia entre el discurso oficial y lo que cada escuela esta en posibilidades de realizar….. se 
trata de una iniciativa que estandariza modelos de equipamiento y de recursos digitales sin tomar en cuenta las 
diferencias contextuales y las necesidades especificas de cada modalidad educativa, (p. 24). 

De todos estos programas que el gobierno ha creado, a la fecha en esta investigación no se encontraron reportes o 
informes que indiquen los resultados de las  certificaciones y/o programas por parte del gobierno federal o de los 
organismos certificadores así como tampoco resultados más actuales de la evaluación del PHDT; los resultados 
publicados datan del 2011 y en realidad no reportan nada. Es importante que todo programa tenga seguimiento, y 
esto se debe de hacer con la participación de los docentes para determinar el nivel en que se encuentran, que avances 
han tenido en las competencias para poder sugerir opciones de seguimiento e ir documentando sus avances y por 
consecuencia saber oportunamente la efectividad que han tenido los diferentes programas que existen y si es 
necesario corregir el rumbo; para esto es fundamental un instrumento  de seguimiento. 

Cuando se habla de competencias digitales, el tema de estudio evidentemente, se encuentra ubicado dentro de un 
ámbito sumamente cambiante, que es el de la tecnología, sin embargo en este caso de estudio, que son las 
competencias digitales de profesores de quinto y sexto año de primaria, tenemos que contextualizarlo también 
dentro del ámbito de la educación y la política educativa.  

Existen diversos informes y propuestas de diferentes países y organismos en torno a los estándares de 
competencias en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que deben de tener los docentes, todos tienen 
como objetivo común establecer las competencias digitales que profesores y alumnos deben de tener con el fin de 
que puedan responder a todos los cambios que se están suscitando en nuestro entorno social cada vez más 
digitalizado y cambiante.  

 
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (2011), en México, se creó el Acuerdo 592, por el que se 

establece la articulación de la educación básica y en él se establecieron estándares de habilidades digitales para 
estudiantes y docentes. Estos concuerdan en los campos de competencia siguientes: 

 Creatividad e innovación. 
 Comunicación y colaboración. 
 Investigación y manejo de la información. 
 Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 
 Ciudadanía digital. 
 Funcionamiento y conceptos de las TIC. 

 
 
La literatura indica que no se puede decir  simplemente si una persona es competente o no.  
Así como muchos organismos e instituciones y/o autores definen las competencias, de igual forma establecen 

diferentes grados o niveles de competencia. 
Algunos países y organismos le dan diferentes dimensiones a las competencias digitales, así como también 

algunos de ellos contemplan el nivel de competencia y otros no. En el cuadro 1 se presenta las dimensiones y niveles 
de competencias que manejan cuatro organismos y/o gobiernos.  

 
 
País/Organismo Dimensiones Niveles de competencia/Enfoques 
UNESCO  

6
  

Política   
3 

Nociones básicas de la 
tecnología Currículo y evaluación 

Pedagogía Profundización de 
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TIC conocimientos 
Organización y 
administración 

Creación de conocimientos 

Aprendizaje profesional 
docente 

Colombia  
5 

Tecnológica  
3 

Exploración 
Comunicativa 
Pedagógica Integración 
Gestión 
Investigación Innovación 

Chile  
5 

Pedagógica   
Técnica (instrumental) 
Gestión 
Social, ética y legal 
Desarrollo y responsabilidad 
profesional 

España  
5 

Información  
3 

Inicial 
Comunicación Medio 
Creación de contenido 
Seguridad Avanzado 
Resolución de problemas 

 
Cuadro 1. Dimensiones y niveles de competencias 

Descripción del método 
 
Esta es una investigación con un enfoque de tipo cuantitativo y el instrumento para la recolección de la 

información es el cuestionario diseñado exprofeso para dicho propósito.  
La población de estudio para esta investigación es de 25 docentes, de los cuales 2 no se encontraban laborando lo 

que reduce la población a 23, por lo cual se decidió no tomar una muestra sino que el estudio fuera censal. 
Como instrumentos para la recolección de la información, se utilizó el cuestionario. 
Para la elaboración del  cuestionario se tomaron en cuenta dos elementos sumamente importantes: 
1.- Se partió de la premisa de que existen diferentes niveles de competencia. 
2.- Se tomo como base para el diseño  del cuestionario, la estructura que maneja la rúbrica de competencias de 

Larraz (2012). 
A las preguntas se les da un valor de 1 para un nivel de competencia nulo, 2 para un nivel de competencia básico, 

3 para el intermedio y en el 4 se ubica el nivel de competencia avanzado. 
 

Comentarios Finales 
 

Resultados 
A continuación se presentan los resultados en cada una de las seis competencias digitales: 
Creatividad e innovación. Implica el desarrollo de materiales como fotos, videos, presentaciones animadas entre 

otras, donde las TIC se usen creativamente y apoyen la construcción de conocimientos escolares, el resultado se 
muestra en el gráfico 1, predominando el nivel de competencia básico con un 46%. 
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Gráfico 1. Creatividad e innovación 
 
Comunicación y colaboración.- Hace referencia a la utilización de medios y entornos digitales para comunicar 

sus ideas, interactuar y aprender a trabajar colaborativamente con otros, de acuerdo al gráfico 2, 38% de la población 
se encuentra en un nivel de competencia básico. 

 

 
Gráfico 2. Comunicación y colaboración 
 
Investigación y manejo de la información.- Hace referencia a la importancia de aprender a usar las TIC para 

recabar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar información, procesar datos y comunicar resultados, en el gráfico 3 
muestra que 41% poseen un nivel de competencia básico. 

 

 
Gráfico 3. Investigación y manejo de la información 
 
Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.- Planear, organizar y llevar a cabo 

investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones con base en información veraz y 
utilizando herramientas digitales. El mayor porcentaje de los profesores (35%) se ubican en un nivel de competencia 
nulo, ver gráfico 4. 
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Gráfico 4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones 
 
Ciudadanía digital.- Hace referencia a la utilización de las TIC con ética, legalidad, de forma segura y 

responsable. El gráfico 5 muestra que en esta competencia 41% se ubica en el nivel básico y el mismo porcentaje en 
un nivel nulo. 

 

 
Gráfico 5. Ciudadanía digital 
 
Funcionamiento y conceptos de las TIC.- Implica la comprensión sobre el funcionamiento de las TIC, con el fin 

de seleccionar las más adecuadas de acuerdo a sus necesidades así como utilizarlas productivamente para transferir 
los conocimientos adquiridos. El porcentaje más alto en esta competencia se encuentra ubicado en el nivel básico, 
ver gráfico 6. 

 

 
Gráfico 6. Funcionamiento y conceptos de las TIC 
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Conclusiones 
De las 6 competencias digitales, los docentes se encuentra en un nivel de competencia básico en cuatro de ellas. 

En una de ellas el nivel es nulo y finalmente en otra competencia se encuentra el mismo porcentaje en los niveles de 
competencia nulo y básico. 

Es necesario reconocer que ciertamente hay muchas carencias por parte del gobierno federal como lo es la 
disponibilidad del Internet en los centros educativos, lo cual de acuerdo a la reforma de la ley de 
telecomunicaciones, en México es ya un derecho; así como tambien la capacitación la capacitación al 100% de los 
docentes, ya que de los 23 profesores encuestados, siete no fueron capacitados, lo cual representa casi un 30% de los 
docentes.  

Otro aspecto de la capacitación es la forma en que la perciben los docentes, se les cuestiono si existe la 
capacitación adecuada para el manejo de las TIC a lo que el 78% respondió que no, solo el 22% la considero 
adecuada.  

Existen múltiples y diversas formas en las que podemos contribuir  como sociedad inclusiva para que esto 
cambie. En el proceso del desarrollo de esta investigación se ha percibido la gran carencia que existe de 
información, de material didáctico, de capacitación, de estrategias didácticas para trabajar y evaluar las TIC; cada 
uno de estos aspectos tiene un amplio potencial de desarrollo. 
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Proyectos de Ingeniería: evaluación por escenarios como un recurso 
estratégico en la Industria Energética 

 

Fredy Alvarado Valenzuela1 
 
Resumen 

En el entorno global actual, los Proyectos de Ingeniería, requieren de metodologías y herramientas efectivas para una 
mejor Planeación y Administración Estratégica, que les permitan ser formulados y evaluados de manera táctica para 
minimizar el Riesgo y generar mayor valor en la Industria Energética.  

Una alternativa es la evaluación por escenarios, la cual a través del Método FEL o VCD, ofrece grandes beneficios para 
gestionar exitosamente los Proyectos de Exploración y Explotación en México. Se enfatiza la factibilidad de su uso y se 
enumeran los logros competitivos generados a través del VCD o FEL en la Industria Energética Mexicana. 

A través de la identificación y descripción de las diferentes fases y puntos de decisión del desarrollo inicial de un Proyecto 
desde su Visualización/Conceptualización hasta su completa Definición y Desarrollo se  Planifican las tres primeras fases de 
un Proyecto de la Industria Petrolera de la manera más eficiente y efectiva para la ejecución del mismo, considerando 
factores clave como la calidad, el tiempo, costo, Riesgo y Seguridad, proporcionando un conjunto poderoso de herramientas 
para alcanzar los objetivos estratégicos de la Industria Petrolera. 

 
Palabras clave 
Proyecto, Proyecto de Inversión, Metodología VCD o FEL, Escenario, Industria Energética. 
 

Introducción 
Antes de proporcionar una definición clara de lo que es un Proyecto de Inversión de Ingeniería, primero debemos 

definir lo que es un Proyecto en general.  
Un Proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, presupuesto, los recursos y las 

especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del Cliente. [1] 
      Las características principales de un Proyecto son: 1) Un objetivo establecido, 2) Un ciclo de vida definido, con 
un principio y un fin, 3) Por lo general implica que varios departamentos y profesionales se involucren, 4) Es común 
hacer algo que nunca se ha realizado y 5) Tiene requerimientos específicos de tiempo, costo y desempeño. [2] 

           Los Proyectos pueden clasificarse de acuerdo a su finalidad del estudio o según el objeto de la inversión. Se 
habla de un Proyecto según su finalidad de estudio, de acuerdo con lo que se espera medir con la evaluación, es posible 
identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado 
deseado. Estas son: a) Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión, 
independientemente de dónde provengan los fondos, b) Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios 
invertidos en el proyecto y c) Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de 
pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización.  
              Para el evaluador de proyectos es necesario y fundamental diferenciar entre la rentabilidad del proyecto y la 
rentabilidad del inversionista. Mientras en el primer caso se busca medir la rentabilidad de un negocio, 
independientemente de quién lo haga, en el segundo interesa, contrariamente, medir la rentabilidad de los recursos 
propios del inversionista en la eventualidad de que se lleve a cabo el proyecto. [3] 
              Según la finalidad o el objeto de la inversión, es decir, del objetivo de la asignación de recursos, es posible 
distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, 
mejora o modernización en una empresa ya existente. En el primer caso, la evaluación se concentrará en determinar 
todos los costos y beneficios asociados directamente con la inversión. En el segundo, sólo considerará aquellos que 
son relevantes para la decisión que se deberá tomar. [4] 

En términos de un Proyecto de Inversión puede ser definido como conjunto irrepetible de elementos lógicamente 
relacionados, tecnológica y cronológicamente ordenados que se ejecutan en un período de tiempo y tiene como objetivo 
resolver un problema, cubrir una necesidad o aprovechar una oportunidad. Así, para que una decisión de financiamiento 
sea óptima, debe considerar los recursos necesarios (costos), el beneficio futuro y la probabilidad de que los resultados 
difieran de lo esperado (riesgo). [5] 

1 Fredy Alvarado Valenzuela se ha desempeñado como Supervisor de Producción del Petróleo en Plataformas Marinas  de Cantarell 
y Región Marina Noreste. Ha participado en Proyectos de Construcción de Tuberías y Líneas de Proceso y  fungió como 
Administrador de Obras en  el H. Ayuntamiento Municipal de Comalcalco, Tabasco.2010-2012. Fredyvalenzuela42@gmail.com (autor 
corresponsal) 
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Un Proyecto de Inversión se caracteriza por: 1) Ser único en tiempo, ubicación y contexto, 2) Tiene fechas de inicio 
y término, 3) Tiene un objetivo definido que responde a un problema, necesidad u oportunidad, 4) Tiene beneficiarios 
definidos, 5) Plantea actividades interrelacionadas y ordenadas, 6) Utiliza recursos para realizar las actividades 
(costos), 7) Genera productos y/o servicios (beneficios), 8) Implica un grado de incertidumbre (riesgo) y 9) Eleva el 
nivel actual de capital físico, humano o social. [6] 

Los Proyectos de Inversión que serán objeto de estudio en este artículo son los relacionados con la Industria 
Energética de México, los cuales para su formulación y evaluación, requieren de metodologías que permitan maximizar 
las utilidades y minimizar los Riesgos. Estos pueden clasificarse en: 
     Proyectos de exploración. Conjunto de actividades de campo y gabinete asociadas a elementos físicos que deberán 
llevarse a cabo apegadas a las mejores prácticas con el objeto de identificar acumulaciones de gas y aceite en el 
subsuelo, y una vez descubiertas, evaluar sus características y reservas asociadas. [7] 
      Proyectos de explotación. Conjunto de actividades de campo y gabinete asociadas a elementos físicos con el 
propósito de generar valor económico a través de la explotación óptima de reservas de hidrocarburos asociadas a un 
yacimiento o yacimientos de acuerdo a la normatividad vigente. [8] 

Para que la Industria Energética mexicana pueda llevar a un término satisfactorio sus Proyectos de Inversión 
Petroleros, ha tenido que romper viejos paradigmas, puesto que anteriormente su correcta gestión se hacía de manera 
empírica y actualmente debe auxiliarse de metodologías que le permitan la completa planeación y ejecución de sus 
Proyectos tanto de Exploración como de Producción. 

Una metodología de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española significa: un 
Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. [9] 

El logro de sus objetivos estratégicos y una mejora en la Toma de decisiones, está ligado a la aplicación de estas 
metodologías, las cuales representan una ventaja competitiva y permiten hacer una evaluación más completa de sus 
Proyectos de Inversión Petroleros, aprovechando todos los beneficios que otorgan. 

Dentro de las metodologías que existen relacionadas con los pronósticos que se utilizan en la Planeación 
Estratégica, se encuentra la construcción de escenarios, que ha sido nombrada como la más completa. Ésta asume que 
la exploración de un rango de condiciones futuras posibles nos llevará a un discernimiento y a una planeación más 
flexible capaz de enfrentar cambios. [10] 

 
Descripción del Método 

 
Desarrollo. Relevancia del caso de estudio 
 

La importancia de utilizar metodologías o herramientas de pronósticos y construcción de escenarios, es poder 
cumplir con los lineamientos técnicos requeridos para el diseño de los Proyectos de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos y ajustarlos a  los mejores usos y mejores prácticas internacionales que permitan alcanzar una 
planeación eficiente conforme al Ciclo de vida de los Proyectos.  

Otro aspecto por el que resulta relevante su uso, es la identificación de los recursos técnicos, tecnológicos y 
financieros necesarios para la ejecución, con un mínimo de desviaciones acorde con lo planeado. Permiten traducir la 
estrategia de la  Industria Energética Mexicana en un Proyecto de Inversión Petrolero clave. 

Investigaciones que se han realizado acerca de las organizaciones que han empleado estas metodologías demuestran 
que mejora la calidad en cuanto a: costos, programación, cumplimiento de objetivos operacionales y metas de 
producción, dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, mejora la definición del riesgo y reducir las probabilidades 
de que surjan fallas en la fase de desarrollo del Proyecto. 

 
Problemáticas detectadas en la Industria Energética Mexicana 

En cuanto a la Planeación Estratégica de la Industria Energética Mexicana, se puede vislumbrar que los Proyectos 
de Inversión tanto de Exploración como de Explotación se planifican y desarrollan de manera empírica: caracterizada 
por un alto sentido del desarrollo de las habilidades empíricas a través de la experticia y la práctica laboral. Así como 
también un alto conocimiento empírico sobre procesos sociales, geológicos y técnicos a nivel regional. [11] 

Es decir existen ingenieros con un alto nivel de conocimiento empírico sobre una función o trabajo en especial, 
convertidos en especialistas técnicos, gracias a la repetición diaria o cotidiana de la misma tarea o el mismo proceso. 
Entrenados de manera vivencial en el trabajo no teórica como se realiza actualmente. [12] 

Se ha generado resistencia al cambio al emplear ésta metodología dentro de la Industria Energética, lo que 
representa un obstáculo, pero que a su vez, puede convertirse en una oportunidad de mejora continua y reflejarse en 
calidad a través de todo el Ciclo de Vida del Proyecto. 
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Cambio de paradigmas en materia de  Proyectos de Inversión Petroleros 

 La Industria Energética Mexicana enfrenta el reto de romper el viejo paradigma de planificar y desarrollar sus 
proyectos mediante estrategias basadas en la experiencia  y en vez de lo ya acostumbrado, hacerlo a través de una 
metodología profesionalizada que es mucho más flexible y que permite afrontar los retos y cambios del entorno global. 

Se propone el uso de la Metodología FEL o VCD, la cual se convierte en un proceso generador de cambio dentro 
de las organizaciones al impactar de manera positiva al personal, los procesos y la tecnología de la empresa. 

La metodología es conocida internacionalmente como FEL (Front End Loading) y VCD por la traducción técnica 
de cada una de sus fases: Visualizar, Conceptualizar y Definir; en síntesis, es una herramienta de gestión de proyectos 
promovida y respaldada por el Instituto para el Análisis de Proyectos (IPA), con sede en Estados Unidos. Introducida 
por las compañías petroleras internacionales en los años 70’s, posteriormente fue adoptada por algunas compañías 
estatales y se convirtió en una práctica aceptada. [13] 

En la Figura 1, se muestran las fases que conforman la metodología FEL o VCD y que se describen a continuación: 
en la fase de Visualizar se identifica la oportunidad del negocio y opiniones técnicas y económicamente factibles para 
su realización; en la fase de Conceptualización se evalúan las opiniones y se selecciona aquella que genere mayor 
valor, y en la fase de Definición se realizan las ingenierías a calidad para completar el alcance de la planificación y el 
diseño de la opción seleccionada; se afina el estímulo hasta precisar la solución estratégica de contratación e 
implementación para asegurar  que el proyecto esté bien estructurado y listo para solicitar su autorización y los recursos 
para su ejecución. Esta metodología toma como punto fuerte el hecho de que es evaluada por un grupo técnico que 
aprueba el proyecto en su etapa inicial (de diseño) para poder pasar a las etapas de ejecución y seguimiento. [14] 

 

 

 
Figura 1. Etapas de FEL o VCD. FUENTE: Vielma, 2009 

 
Una implementación efectiva de FEL provee una base sólida para obtener resultados exitosos, disminuye los costos, 

maximiza el Valor Presente Neto del Proyecto de Inversión Petrolero.  
La aplicación de la metodología FEL o VCD, provee una reducción de costos del proyecto hasta en un 20%, y 

mejora el desempeño de los Proyectos. 
     Es un elemento transformador hacia adentro de la organización porque favorece el trabajo colaborativo, reúne 

personal de alto nivel técnico formándose grupos multidisciplinarios y potencia el proceso de la toma de decisiones, 
ya que no se toman de modo unilateral en un solo nivel jerárquico, sino basados en los DSD  con los que concluye 
cada fase respaldada respaldadas por los  expertos a través de pares y/o comités de validación y/o dictamen  técnico, 
según sea el caso. [15] 

 
  

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

124



A continuación en la Tabla 1, se citan los puntos positivos que convierten a la metodología FEL o VCD como un 
proceso transformador de las organizaciones: 

 
GENTE PROCESOS 

 
 Propicia el crecimiento organizacional al 

requerir personal con niveles exigentes de 
competencias. 

 Propicia cambios de actitud, al estimular la 
comunicación  efectiva y proactiva, así como la 
discusión multidisciplinaria  de los temas y 
fortalece el liderazgo transformador.  

 Maximiza el uso del conocimiento 
organizacional, al incorporar al proceso las redes 
de expertos y las revisiones de especialistas  lo 
cual tiene un impacto cualitativamente alto en la  
agregación de valor.  

 

 Incorpora a las organizaciones una dinámica de 
trabajo diferente. Se evoluciona del trabajo 
individual al trabajo equipo. Se rompe el esquema de 
trabajo secuencial al esquema de trabajo interactivo 
y de decisiones en tiempo real, todo lo cual, rompe 
las barreras funcionales tendiendo puentes 
interfuncionales.  

 Propicia la preservación del conocimiento (activo 
clave), al exigir la elaboración de Documentos 
Soportes de Decisión  (DSD), estructurados con una 
base metodológica. 

 

TECNOLOGÍA 

 Estimula la revisión, evaluación e incorporación de 
tecnologías de punta en diferentes áreas de trabajo.  

 La incorporación de empresas especializadas de 
servicios en las etapas tempranas de diseño, abre la 
oportunidad de evaluar e incorporar innovaciones 
tecnológicas a todos los niveles de la cadena de valor 
de la empresa 

Tabla 1. Efecto Transformador del FEL o VCD. FUENTE: Vielma, 2009 
 
 

Comentarios Finales 
 

Conclusiones 
 

Es necesario que en la Industria Energética Mexicana, se realicen los cambios necesarios y se adopte una   
metodología profesionalizada como lo es FEL o VCD, ya que a través de ella mejora la productividad de los bienes de 
capital utilizando la mejor tecnología, eliminando inversiones improductivas.  

 
Pero también es decisivo que para su éxito, los Ingenieros Mexicanos se resistan menos al cambio, ya que dejar de 

hacer las cosas a como siempre se hacen, cuesta mucho trabajo, pero el aplicar mejores usos y prácticas 
profesionalizantes, pueden hacer su trabajo más ordenado y eficiente. 

 
  

Propuestas 
 

 Promover dentro de la Industria Energética Mexicana el uso de una metodología profesionalizada como es 
el FEL o VCD,  para que produzca mayor rentabilidad sobre los proyectos de inversión petroleros.  
 

 Sensibilizar  a los Ingenieros Mexicanos, en cuanto al uso de la metodología FEL o VCD, para  minimizar 
el impacto organizacional negativo. 
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EVALUACIÓN DE EGRESO: INDICADOR PARA TOMAR 
DECISIONES EN LA EDUCACIÓN  

 
Cynthia Daniela Alvarez-Amezcua Ed.D.1, M.C. Sergio Jiménez Izquierdo2,  

M.C. José Díaz-Montalvo3 y  Ed.D. Heidi Angélica Salinas-Padilla.4   
  

Resumen—La evaluación resulta ser un indicador que adquiere relevancia en cualquier contexto, en lo relacionado con la 
educación, proporciona información que permite la toma de diversas decisiones que mejoren los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. En el marco de  la investigación sobre el Diagnóstico del Desempeño General para el Egreso de Licenciatura 
(EGEL) en el área de la Comunicación, se presentan los resultados parciales obtenidos de primera fase del estudio. 
Metodología: siendo esta de carácter exploratorio, descriptivo, bajo un enfoque mixto. La muestra utilizada para la 
recolección de  datos fueron los estudiantes que presentaron el EGEL-Comunica durante el semestre enero-junio 2016, se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas y encuestas autoadministradas. Resultados: se obtuvo que el 52% de los jóvenes 
que presentaron el examen respondieron haberse preparado para el examen, y el 63% manifestó haber dedicado por lo 
menos dos horas a la semana para repararse para dicha evaluación. Conclusión: La evaluación de egreso resulta ser un 
indicador para el cumplimiento de la curricula académica, permite tomas decisiones que mejore la educación de los 
futuros egresados.   
Palabras clave—Evaluación de egreso, EGEL-Comunica, Educación superior, Estrategia didáctica.   
 

Introducción 
La evaluación dentro del proceso académico, implica el uso de diversas estrategias que permitan identificar el 

desempeño de quien es evaluado, también resulta ser un indicador que permite identificar áreas de oportunidad que 
faciliten la toma de decisiones para la mejora de los planes de estudios de las instituciones académicas. Dentro del 
aula la figura del docente resulta ser quien sea el que evalúa en aprendizaje del estudiante, quien selecciona las 
herramientas que permitan dicha evaluación, desde una actividad práctica, hasta la aplicación de un examen.   

Para fines del estudio se trabaja con la evaluación externa que puede tener una dependencia académica quien de 
algún modo certifica los conocimientos que son adquiridos por los estudiantes que reciben una formación formar 
para desempeñar una carrera profesional. Utilizando el EGEL-Comunica que es aplicado por el  Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), quien se dedica a elaborar exámenes y pruebas de 
conocimientos y habilidades que evalúan la eficacia de los programas educativos (Gago, 2000). 

Por otro lado la formación universitaria se enfoca en el desarrollo de competencias que permiten al estudiante 
desempeñarse en el mercado laboral con eficacia, dando lugar a una práctica profesional, en donde los empleadores 
buscan indicadores que les permita identificar al prospecto ideal para desempeñar un puesto. Ciertamente un kardex 
puede proporcionar información en relación a la actividad académica del estudiante, sin embargo el empleador en la 
actualidad busca obtener información de evaluadores externos a la dependencia académica que certifique las 
competencias del estudiante.  

 
Descripción del Método 

La investigación fue de carácter exploratorio, descriptivo, bajo un enfoque mixto. Se elaboró una encuesta con la 
información que se obtuvo de las entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron programadas con los jóvenes que 
asistieron a la sesión informativa sobre la aplicación del examen EGEL-Comunica y quienes aceptaron responder las  
encuestas autoadmintradas, mediante el uso de e-encuestas que facilita la aplicación de encuestas electrónicas 
mediante el uso de internet.  

El total de muestra objeto de  estudio fueron 69 estudiantes de aceptaron participar en la investigación, de un 
total de 83 que presentaron el examen EGEL-Comunica durante el semestre enero-junio 2016.  En una universidad 
pública ubicada al Noreste de la República Mexicana. En una dependencia que imparte la carrera de Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación, en donde se cuenta con las especialidades de Publicidad, Mercadotecnia, Información 

1 Cynthia Daniela Alvarez-Amezcua Ed. D. es Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. cynthia.alvarezam@uanl.edu,mx   

2 El M.C. José Díaz Montalvo es Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Monterrey, Nuevo León, México. jdiazfcc@hotmail.com 

3 La Ed.D. Heidi Angélica Salinas-Padilla es Profesor- investigador de la Universidad Autónoma del Carmen. 
salinas_heidi@yahoo.com.mx 

4 El M.M. Sergio Jiménez Izquierdo es Profesor  investigador de la Universidad Autónoma del Carmen  
sjimenez@pampano.unacar.mx 
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y Comunicación y clima organizacional. Se elaboró una base de datos con los resultados de las encuestas, se 
analizaron y se discutieron para identificar los resultados relevantes. 

  
Comentarios Finales 

 Resumen de resultados 
En este trabajo investigativo se trabajó con el examen aplicado por el CENEVAL, el EGEL-Comunica para 

estudiantes que se encuentran próximos a egresar de su carrera profesional y de los cuales el 43% de ellos pertenece 
al área de publicidad, el 31%  a mercadotecnia y el 10.1% respectivamente a información y comunicación 
organizacional.  Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas relevantes siendo 
una que el 52.2% manifestó haberse preparado para responder a dicho examen. La tabla no.1 nuestra los resultados 
por las diferentes especialidades de la carrera. 

 

 Se prepararon para el examen  
no si 

Especialidad Publicidad 18 15 
54.5% 45.5% 

Mercadotecnia 12 10 
54.5% 45.5% 

Información 1 6 
14.3% 85.7% 

Comunicación y clima 
organizacional 

2 5 
28.6% 71.4% 

Tabla no.1 Resultados por especialidad  
 
Se observa que la especialidad que mayor número de alumnos se preparó para su examen de egreso, es la de 

Informática, con 6 de los 7 estudiantes que presentaron. Seguida de Comunicación y clima organizacional con un 
71% de los alumnos que si se prepararon. Con respecto a las carreras de Publicidad y Mercadotecnia en ambas el 
número de alumnos que tuvieron algún tipo de estudio previo es por debajo del 50%. 

 

 
Grafica no.1 Tiempo de estudio que le dedica el estudiante a la semana 

En el gráfico no.1 podemos observar que de los alumnos que indicaron estudiar para presentar el examen, 
alrededor del 64% tan solo estudiaron en promedio dos horas a la semana, un 30% mencionaron que 5 horas, y tan 
solo porcentaje del 5% indicaron haber estudiado cuando mucho diez horas siendo únicamente los hombres, cabe 
mencionar que dentro de las opciones de respuesta se encontraba más de diez horas, pero ningún alumno de los 36 
indico estas horas de estudio a la semana. 

 

 
Horas de estudio a la semana 

Dos horas cinco horas 
Cuando 

mucho diez horas Total 
Especialidad  Publicidad 13 1 1 15 

Dos horas
64%

Cinco horas
30%

Diez horas
6%

Tiempo de estudio a la semana
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86.7% 6.7% 6.7% 100.0% 
Mercadotecnia 4 6 0 10 

40.0% 60.0% .0% 100.0% 
Información 3 2 1 6 

50.0% 33.3% 16.7% 100.0% 
Comunicación y clima 

organizacional 
3 2 0 5 

60.0% 40.0% .0% 100.0% 
Total 23 11 2 36 

63.9% 30.6% 5.6% 100.0% 
Tabla no 2. Horas de estudio a la semana por especialidad 
 
De la tabla no. 2 se puede observar que, de las áreas terminales, en cuanto a los que estudiaron el área que mayor 

número de horas de preparación indico fue los de Mercadotecnia con 60% de los estudiantes con cinco horas, 
seguida de informática con 50% de alumnos que estudio cinco horas o más, en cuanto a las otras áreas más del 50% 
solo estudiaron alrededor de dos horas a la semana.  

 
Conclusiones 
Los resultados demuestran la necesidad de trabajar con los estudiantes en la preparación a lo largo de su carrera 

profesional, tomar en cuenta cada una de las unidades de aprendizaje que contribuyen en el desarrollo de sus 
competencias profesionales. Es indispensable que las instituciones educativas realicen actividades que fomenten e 
incrementan el desempeño de los estudiantes, utilizando estrategias didácticas que permitan la autoevaluación del 
estudiante.  

Por otro lado los estudiantes muestra gran interés por la evaluación del EGEL-Comunica, ya que la consideran 
como un organismo que avala su preparación profesional, también consideran que es un referente que se puede 
utilizar para incorporar al curriculum. En el caso de los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de trabajar 
durante su carrera, resulta ser un indicador de utilidad para el empleador, ya que certifican las competencias que se 
adquirieron. 

Desde el punto de vista de la institución académica, la información que se obtuvo es utilizada para la evaluación 
de las unidades de aprendizaje y para los docentes que elaboran los reactivos de las evaluaciones que se contemplan 
en la curricula. Del mismo modo cada comité académico evalúa los contenidos y las evidencias que resulten ser 
adecuadas para el desarrollo de competencias. 

Recomendaciones 
Trabajar en la construcción de recursos didácticos que faciliten al estudiante identificar sus áreas de oportunidad, 

para así buscar actividades extracurriculares que complementen su desarrollo profesional. Utilizar evaluadores 
externos permite al empleador obtener información que sirva de complemento a la que se proporciona por la 
institución educativa. 

Las actividades extracurriculares también son una forma en la que los jóvenes pueden contribuir al desarrollo de 
competencias profesionales. Y es responsabilidad de ellos la búsqueda de los cursos que fomenten o desarrollen sus 
competencias, y es aquí donde la evaluación resulta ser un indicador de fortalezas y debilidades que los estudiantes 
pueden identificar mediante el resultado que obtuvieron.  

Es recomendable contar con un departamento en las instituciones académicas que trabajen en función a dar 
seguimiento a las evaluaciones parciales de los jóvenes en los periodos semestrales, no esperar el resultado final de 
los estudiantes para aplicar actividades correctivas ante el fracaso en los exámenes que aplican las unidades de 
aprendizaje. 
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MINITURBINA EÓLICA 
BASADA EN EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL 

REHILETE 

Dr. Emilio Augusto Álvarez García1, Ing. Luis Velázquez Cruz2,  
Ing. Xochil Aguilar Osorio3 y Dr. Isidro Javier Domínguez4   

 
Resumen 
En el presente trabajo se estudia el comportamiento de la Turbina Eólica De Eje Horizontal Tipo Rehilete – “AGTR”, con 
alabes curvos de geometría variable. Para el estudio se establece un diseño estadístico de experimentos factorial N=2K,   con 
un número de factores o variables de entrada (K) igual cuatro. Diámetro de la Turbina (D), Número de Palas (NP), Abertura 
del Centro de las Palas (ACP) y Velocidad del viento (Vv). Como variables de salida se tiene: Potencia Captada por la 
turbina (P), Relación de velocidad entre la punta del alabe y la velocidad del viento (TSR) y eficiencia de la Turbina medida 
por el coeficiente de Potencia (Cp). Los estudios se realizan a nivel de laboratorio en el túnel de viento para tales efectos. 
Los resultados muestran un buen comportamiento de la turbina, dado por una eficiencia de Cp=0.57, superior a las turbinas 
eólicas existentes en el mercado y un TSR=1.12-1.6.  
 
Palabras clave: Turbina eólica, Potencia eólica, Coeficiente de Potencia. 

Introducción 
 Para el desarrollo de la humanidad un papel importante lo ha jugado la energía. Las primeras fuentes de energía 

utilizada por el hombre ha sido la leña y la biomasa con el propósito de generar fuego y con ello poder cocer alimentos, 
evitar el acercamiento de animales y mantener el calor. A lo largo de la historia las fuentes de energía que más se han 
empleado son: el carbón, el petróleo, la energía nuclear o el gas natural. En la actualidad, las energías renovables con 
la lucha sobre la protección del medio ambiente han alcanzado un fuerte desarrollo, estamos hablando de la energía 
solar, hidráulica, y eólica. (Lorena A. S.; Zurita G. J. 2012).   

Los aerogenerador de baja potencia por su fácil construcción, robustez y bajos costos en mantenimiento son 
equipos de bajo costo. Y de igual manera la energía generada por el aerogenerador no implica pago a una entidad de 
usos y servicios. (Medina R. N. 2011). 

Manuel F. (2008) plantea que la mayor aplicación práctica de la mini eólica se presentan en zonas rurales 
aisladas donde no es posible la electrificación por los métodos convencionales, y en zonas marginadas garantizando 
entre otras alumbrado domiciliario, alumbrado público, radio comunicaciones, salud, educación, entre otras. 
También en la actualidad encuentran aplicación en zonas residenciales urbanas. 

El creciente desarrollo de la industria de construcción de maquinaria exige la realización de trabajos de 
investigación que garantice la utilización óptima de los diferentes materiales, elevando considerablemente sus 
propiedades mecánicas, así como la calidad óptima desde el punto de vista de diseño 

La modelación a nivel de laboratorio es de gran importancia entre otras por que posibilita la correcta selección de 
los materiales, formas geométricas óptimas, diseños económicos y de elevada calidad, contribuyendo al incremento 
de la durabilidad de los las máquinas y equipos industriales. 

 
Descripción del Método 

El diseño e implementación de prototipos de aerogeneradores para abastecer de energía eléctrica a pequeños 
consumos en zonas aisladas de la red, necesita estudios previos a través de pequeños modelos a nivel de laboratorio. 
Esta iniciativa surge con el propósito de modificar perfiles tradicionales y obtener otros para mejorar la eficiencia de 
este tipo de turbinas, así como fortalecer el desarrollo de las investigaciones. 

1 El Dr. Emilio Augusto Álvarez García es Profesor Investigador de la carrera de Ingeniería en Metal Mecánica en la Universidad 
Tecnológica de Campeche, San Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen, Campeche. alvarezgarciaemi@gmail.com (autor 
corresponsal). 

2 La Ing. Xochil Aguilar Osorio MA es Profesor Investigador de la carrera de Ingeniería en Metal Mecánica en la Universidad 
Tecnológica de Campeche, San Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen, Campeche.  xochil_1227@hotmail.com  

3 El Ing. Luis Velázquez Cruz E.A.C es Profesor Investigador de la carrera de Ingeniería en Metal Mecánica en la Universidad 
Tecnológica de Campeche, San Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen, Campeche Lcruz@ingenieros.com 

4 El Dr. Isidro Javier Domínguez es Profesor Investigador de la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de 
Campeche, San Antonio Cárdenas, Ciudad del Carmen, Campeche. isidro_eei@hotmail.com 
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La operación de los aerogeneradores se basa en la diferencia de coeficientes de arrastre entre las dos secciones 

expuestas al viento. Para encontrar un buen compromiso entre eficiencia, la conversión energética y costos. Se opta 
por modificar la aerodinámica de estos aerogeneradores (Modi, V.J., Fernando, M.S.U.K, & Roth, N.J. 1990). Esto 
significa incrementar levemente el costo (aumentando la complejidad estructural) pero logrando un mejor 
desempeñó en la captación de la energía eólica (Manuel Franquesa 2008). 

 
Para un desarrollo sostenido en la explotación del recurso energético eólico, es condición necesaria seguir 

estudiando con profundidad los vientos en las distintas zonas del país. Por lo anterior, se considera fundamental la 
aproximación de futuros profesionales a las nuevas tecnologías involucradas en conversión energética de fuentes 
renovables (T. Letcher. 2010). 

Las mejoras tecnológicas aplicadas sobre los aerogeneradores de eje horizontal y las consecuentes mejorías en 
las prestaciones técnicas y económicas dejaron en segundo plano el desarrollo de los aerogeneradores de eje vertical 
(Savonius S.J. 1931); (Fujisawa, N., & Gotoh, F. 1992). 

Dentro del panorama nacional relacionado a la explotación del viento se vislumbran necesidades de abastecer 
consumos aislados de la red.  

Los estudios emanados de la presente investigación buscan que los prototipos que se desarrollen presenten 
ventajas respecto a generadores comerciales de similar capacidad, pero, no pretende dar soluciones de mayor 
envergadura o competir con las inmensas torres y granjas eólicas de eje horizontal que otorgan su energía a sistemas 
interconectados de un país. 

Como resultados fundamentales de la modelación a nivel de laboratorio en pequeños modelos también busca 
obtener modelos optimizados para abastecer pequeños y medianos consumos en zonas aisladas que tienen un 
potencial eólico apreciable. La aplicación se orienta a utilizar la energía eólica presente en zonas aisladas. 

Los estudios realizados pretenden determinar el comportamiento del aerogenerador al modificar sus parámetros 
estructurales tales como dimensiones del rotor o perfil alar.  

Este trabajo tiene como beneficios importantes desarrollar mejoras tales como la optimización aerodinámica y 
estructural del aerogenerador; ambos aspectos importantes considerados por la ingeniería mecánica. El 
mejoramiento de la geometría del perfil y la selección de materiales de bajo peso, económicos y resistentes, sumadas 
a los beneficios ecológicos permite asegurar los beneficios de la aplicación de los mismos en zonas no electrificadas 
y marginadas del país. 

Todo lo anterior y en la búsqueda de soluciones alternativas el trabajo se centra en el estudio del principio de 
funcionamiento del Rehilete, para su posible utilización como una turbina Eólica generadora de energía a partir del 
aprovechamiento de la energía del viento.     

 
Resumen de resultados 
Para la realización del estudio del comportamiento de la turbina a partir del principio de funcionamiento del 

Rehilete se establece un Diseño Estadístico de experimento del tipo factorial completo N=2K con cuatro factores a 
dos niveles cada uno, todo con el objetivo de conocer el comportamiento de la turbina en función de los parámetros 
de diseño y la velocidad del viento, los cuales se toman considerando la ecuación de potencia captada por el viento, 
según las teorías del físico Aleman Albert Betz citado por Franquesa V. M. (2009). 

 
𝑃𝑣 =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3        (1) 

Dónde:  
A-área del rotor en (m2) 
V-Velocidad del viento a la entrada de la Turbina en (m/s) 
 ρ – Densidad del aire en (kg/m3) 
Los resultados de los experimentos se procesan y analizan mediante el Análisis de Varianza (ANOVA), el 

análisis de Pareto, y gráficos de superficies de respuesta a partir de los modelos matemáticos empíricos obtenidos 
que muestran el comportamiento de las variables de respuesta (Potencia de captación de le Turbina, Coeficiente de 
Potencia, Velocidad de giro de la Turbina, y el TSR) en dependencia de los factores objeto de estudio (Diámetro de 
la Turbina, número de Palas, Abertura del Centro de cierre de las Palas, y la Velocidad del viento). La matriz de los 
Experimentos de muestra en el cuadro 1. 
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N D (mm) NP ACP(mm) Vv.(m/s) N D (mm) NP ACP(mm) Vv.(m/s) 

1 (-)  250 (-)  4 (+) 50 (-)  3.54 9 (-)  250 (-)  4 (+) 50 (+) 5.54 

2 (+) 380 (-)  4 (-)  20 (+) 5.54 10 (-)  250 (+) 8 (+) 50 (-)  3.54 

3 (-)  250 (-)  4 (-)  20 (+) 5.54 11 (+) 380 (+) 8 (+) 50 (-)  3.54 

4 (-)  250 (-)  4 (-)  20 (-)  3.54 12 (+) 380 (-)  4 (+) 50 (-)  3.54 

5 (+) 380 (-)  4 (+) 50 (+) 5.54 13 (+) 380 (+) 8 (-)  20 (+) 5.54 

6 (+) 380 (-)  4 (-)  20 (-)  3.54 14 (+) 380 (+) 8 (-)  20 (-)  3.54 

7 (-)  250 (+) 8 (+) 50 (+) 5.54 15 (+) 380 (+) 8 (+) 50 (+) 5.54 

8 (-)  250 (+) 8 (-)  20 (+) 5.54 16 (-)  250 (+) 8 (-)  20 (-)  3.54 

Cuadro 1- Matriz de los Experimentos. 
 
A partir de la matriz experimental mostrada en la tabla 1 se fabricó ocho prototipos de Turbinas Tipo Rehilete – 

“AGTR”, donde se tomaron diámetros de 250 y 380 milímetros con 4 y 8 alabes respectivamente, las cuales se 
muestran el figura 1. 

 
Figura 1- Prototipos de Turbinas Tipo Rehilete con 4 y 8 alabes.   

 
La experimentación se realiza en el Túnel de Viento TVE3-10 del laboratorio de Tribología e Ingeniería de 

Materiales de la Universidad Tecnológica de Campeche tal como se muestra en la Figura 2. El cual permite variar 
velocidades del viento de 3 a 10 m/s. 

Estudio del comportamiento de la potencia.  
Conociendo las velocidades mínimas y máximas según el diseño de experimento y controladas en el túnel de 

viento, así como el área de barrido de la turbina, se desarrollaron los experimentos replicando las corridas a número 
igual 5. La magnitud de la Potencia captada por la Turbina se determinó para cada corrida experimental 
considerando la ecuación 1. Los resultados fundamentales se muestran el figura 3. 

 

 
Figura 3 – Comportamiento de Potencia captada por la Turbina “AGTR”. 

Como se puede observar tanto la velocidad del viento como el diámetro tienen una marcada influencia sobre la 
potencia captada por la Turbina, siendo mayor el efecto de la velocidad del viento (ver Fig. 3). Si se requiere 
aumentar la potencia a generar por la turbina se debe incrementar el área de barrido de la misma.  
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El modelo matemático obtenido de manera experimental que muestra el comportamiento de la Potencia en 
función de la velocidad del viento y el diámetro del rotor se muestra en la ecuación 2, la cual posee un factor de 
correlación ajustado de R2adj.=94.57%, para un nivel de confianza del 95%. 

 
𝑃𝑉𝑒 = 8.21 − 0.05 ∗ 𝐷 − 3.55 ∗ 𝑉𝑣 + 0.02 ∗ 𝐷 ∗ 𝑉𝑣 (Watt).   (2) 
 
Los mayores valores de potencia se alcanzan para velocidades de 5.5 a 5.9 m/s y diámetros entre 375 y 400mm. 
Estudio del comportamiento del coeficiente de potencia. 
En la figura 4 se muestra el comportamiento de una turbina con velocidad del viento constante [m/s]. La 

superficie barrida por los alabes del rotor (“hélice”) es A [m²]. El rotor, acoplado a un generador eléctrico le extrae 
energía al viento, por lo que la velocidad de éste, detrás del rotor será menor que la del viento a la entrada de la 
turbina, por lo que va a existir una relación de las velocidades del viento delante, durante su paso por el rotor y 
detrás del mismo. 

 
Figura 4 - Comportamiento de la velocidad del viento en un rotor bajo condiciones ideales.  

V1- Velocidad del viento a la entrada del rotor; VI – Velocidad del viento a la altura del rotor;  
V2 – Velocidad del viento detrás del rotor 

 
Conocida estas diferencias de velocidades y teniendo que el Túnel garantiza velocidades de viento constante se 

obtiene de manera experimental el comportamiento de coeficiente de potencia (Cp), y su dependencia de la 
velocidad del viento, el número de alabes, el área de barrido y la abertura del centro de las palas (ecuación 3). 

 

𝐶𝑝 =
1

2
[1 − (

𝑉2

𝑉1
)
2

] ∗ [1 +
𝑉2

𝑉1
]         (3) 

 
Dónde: V1- Velocidad del viento a la entrada del rotor; VI – Velocidad del viento a la altura del rotor; V2 – 

Velocidad del viento detrás del rotor. 
 
Según Franquesa V. M. (2009), durante la determinación experimental del Coeficiente de Potencia (Cp), las 

mediciones se deben realizar no menos de dos veces el diámetro del rotor, tanto por delante como por detrás del 
rotor. 

En todos los casos se cumple que el coeficiente de variación calculado es menor que el tabulado lo que muestra 
que los resultados de las pruebas experimentales tienen repetitividad y por ende son válidos. Los resultados se 
muestran en la Figura 5. 

 
Figura 5 – Influencia de los factores objeto de estudio sobre el Coeficiente de Potencia 

Como se puede observar por separado solo la velocidad del viento y la abertura del centro de las aspas tienen 
influencia significativa sobre la magnitud del coeficiente de potencia y ambos al crecer incrementan de manera 
positiva el mismo, con mayor tendencia la velocidad del viento. El número de alabes y el diámetro no tienen 
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influencia significativa pero su interacción con los otros factores si, lo que hace que se obtengan valores muy buenos 
del coeficiente de potencia, Cp.=0.57, valores que no son típicos en turbinas eólica, lo cual es sin dudas un aporte 
significativo del estudio realizado. Al analizar la interacción del número de palas con la velocidad del viento su 
influencia es significativa pero incrementando la magnitud del Cp. 

 

 
Figura 6– Isolíneas de comportamiento del coeficiente Figura 7 - Rendimiento aerodinámico de varios 
  de Potencia para velocidad del viento Vs Diámetro  aerogeneradores (http://www.windpower.org/) 

                         con 4 palas y ACP=50mm. 
 

Las curvas de comportamiento del Coeficiente de Potencia (Figura 6) muestran muy poca variación del mismo 
para cualquiera de las condiciones analizadas, pero dejan claro poseer un elevado coeficiente de potencia que como 
se puede observar varia en un rango de 0.573 a 0.58, valor muy cercano a la máxima eficiencia que se puede lograr 
cuyo valor es de 0.5925, según la ley de Betz (ver figura 7).  

 
𝐶𝑝 = 0.55 − 0.0001 ∗ 𝐷 + 0.007 ∗ 𝑁𝑃 + 0.00015 ∗ 𝐴𝐶𝑃 + 0.0016𝑉𝑣 − 0.0000 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁𝑃 +

0.0000045 ∗ 𝐷 ∗ 𝐴𝐶𝑃 − 3.24𝐸−7 ∗ 𝐷 ∗ 𝑉𝑣 − 0.00017 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝐴𝐶𝑃 + 0.0006 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝑉𝑣 −
0.000097 ∗ 𝐴𝐶𝑃 ∗ 𝑉𝑣         (4) 

 
Estudio del comportamiento de la relación entre la velocidad de la punta de las Aspas y la velocidad del viento 

a la entrada del rotor de la Turbina (TSR). 
La relación de velocidad específica o periférica TSR, (Tip-Speed-Ratio), permite comparar el funcionamiento de 

máquinas eólicas de diferentes tipos. Está directamente relacionado con la eficiencia de las turbinas eólicas (ver 
Figura 7). El TSR es la relación que existe entre la velocidad periférica de la pala (Vp) en el punto extremo de la 
misma a partir del centro del eje de rotación del rotor, y la velocidad del viento (Vv), y se determina tal como se 
expresa en la ecuación 5.   

𝑇𝑆𝑅 =
𝑉𝑝

𝑉𝑣
= 0.052 ∗

𝐷∗𝑛

𝑉𝑣
       (5) 

Donde: Vp. – Velocidad periférica en el extremo de la pala (m/s), Vv. – Velocidad del viento en (m/s); D – 
Diámetro en (m); N – número de revoluciones del rotor en (min-1). 

 

 
Figura 8 - Influencia de los factores objeto de estudio sobre el TSR para los efectos principales y velocidad del 

viento vs diámetro.  
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Al analizar el comportamiento del TSR en función de la Velocidad del viento y el diámetro del rotor se tiene que 
el mayor TSR se alcanza para la turbina que tiene 4 palas llegando a alcanzar valores de hasta 1.6 (Fig.8).  

Para el TSR el modelo matemático obtenido tiene un factor de correlación ajustado de R2adj.=96.09%, para un 
nivel de confianza del 95%. 

 
𝑇𝑆𝑅 = −2.34 + 0.0084 ∗ 𝐷 + 0.084𝑁𝑃 + 0.142 ∗ 𝑉𝑣 − 0.000315 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁𝑃 − 0.000139 ∗

𝐷 ∗ 𝑉𝑣           (6) 
 
Del estudio queda claro que si se desea incrementar el TSR a de incrementarse el Diámetro del rotor acorde a las 

condiciones de viento imperantes. Nótese que un TSR de 1.6 se logra para diámetros entre 385 y 400 mm y velocidades 
del viento entre 5.3 a 5.9 m/s (Fig. 8) 

 
Conclusiones 
No se reporta en la literatura el uso del principio de funcionamiento del rehilete como turbina eólica generadora 

de energía a partir de la utilización del recurso eólico. 
Los parámetros de diseño que mayor influencia tienen sobre la potencia a transmitir por el rotor de la turbina 

eólica de eje horizontal tipo Rehilte son el diámetro y la velocidad del viento, la mayor influencia la presenta la 
velocidad del viento.  

La modelación en el túnel de viento muestra la factibilidad del desarrollo, construcción e instalación de este tipo 
de turbina eólica para la generación de energía eléctrica, en zonas aisladas donde los métodos convencionales no son 
factible ni tecnológica ni económicamente. 

Se obtuvieron valores de coeficiente de potencia Cp. entre 0.57-0.58, muy cercanos a la máxima eficiencia de las 
Turbinas eólica según la ley de Betz que es de 0.5925.    
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ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO EN EL SECTOR 
GANADERO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE CHIAPAS, 

ESTUDIO DE CASO: EJIDO PUYIPA 
 

Diana Laura Álvaro Guzmán1, Lic. Mayra Ocaña Álvarez2* y Reyna Luz Castro Constantino3 
 

 
Resumen—Chiapas ha sido motivo de diversos estudios en distintas disciplinas; en este caso nos enfocaremos a la 
actividad ganadería y por ende a la contribución económica que este genera. La ganadería se ha vuelto una de las 
actividades pecuarias más importantes, donde ha desplazado el cultivo agrícola y de esta forma ocupando el principal 
quehacer productivo de la región. Dentro de la investigación se destaca el impacto económico que ha tenido el sector 
ganadero en el ejido Puyipá, el aumento acelerado de números ganaderos y la forma extensiva de explotación, nos permite 
conocer el crecimiento económico que el estado de Chiapas ha tenido en los últimos años, algunas de las condiciones  
exógenas de la ganadería son: la evolución de la economía, el comportamiento de la oferta, los precios del ganado, la 
evolución de los mercados según la dinámica de la demanda poblacional y los niveles de ingresos disponibles, entre otros. 
Palabras clave— Ganadería, productores, impacto económico, crecimiento económico.  

Introducción 
 La actividad ganadera se observa en las distintas regiones que conforman la entidad chiapaneca, como proceso 

de producción de mayor relevancia o como acción económica de segundo orden. De los 7 millones 441 mil 500 
hectáreas que conforman la superficie territorial del estado, el 94.4% se dedican a la explotación silvoagropecuaria, 
de estas el 35% corresponden a la actividad ganadera. Desde entonces la actividad ganadera de municipio de 
palenque ha crecido en el aspecto que ya en todos sus ejidos realizan esta actividad, donde presenta un excelente 
potencial para desarrollarse bajo sistemas acordes con su realidad productiva, siendo el sistema de doble propósito, 
leche y carne, el más utilizado por su amplia capacidad de adaptación a las diferentes regiones agroclimáticas. El 
sector ganadero nos permite mostrar el comportamiento de la situación económica en la región. 

Poco a poco, la ganadería se ha vuelto parte esencial de las estrategias económicas y de supervivencia de muchos 
ejidos y comunidades de Chiapas. La ganadería indígena y campesina es de pequeña escala, y típicamente se asienta 
en terrenos accidentados, de alta vulnerabilidad ecológica. Frecuentemente está en área de frontera agrícola cercanas 
a las áreas naturales protegidas. Por los altos grados de marginación reciben poco apoyo técnico o financiero y 
generalmente no está bien integrados a los mercados regionales. Esta marginalidad ambiental y social contribuye a 
una ganadería que es poca productiva y que tiende a generar conflictos sobre uso del suelo. 

Los productores ganaderos indígenas y campesinos son de escasos recursos, y practican comúnmente sistemas de 
doble o múltiples propósitos que funcionan con inversiones relativamente bajas de capital y trabajo. Su producción 
es importante en los mercados locales, y su venta contribuye a mejorar el ingreso monetario de la economía familiar: 
los animales son especies de capital permanente, no sujeto a procesos de inflación (Locker, 1994). Estos sistemas 
incluyen ovinos (Altos y sierra), caprinos (sierra) y bovinos (prácticamente en todo el estado), aunque todos ellos de 
manejo extensivo. 

El objetivo de esta investigación es plantear un análisis del impacto en el desarrollo económico del sector 
ganadero de municipio de palenque Chiapas, estudio de caso: ejido Puyipá, ya que a mediados del siglo XX fue una 
de las principales actividades productivas que se haya registrado en las haciendas, ranchos de valles. La ganadería 
bovina en el Estado es la segunda actividad en importancia económica, no obstante, hace 25 años Chiapas era 
segundo productor a nivel nacional. (Melgar Fernando, 2009). Por ello surge la necesidad de estudiar y analizar las 
distintas vertientes que permiten que la ganadería vaya creciendo preponderantemente, siendo el ejido Puyipá 
motivo de estudio, ya que nos permite conocer como en una comunidad tan pequeña y alejada de Palenque Chiapas 
se practica la ganadería y el auge que este tiene. 

1 Diana Laura Álvaro Guzmán es alumna de la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos, Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, Balancán, Tabasco. C.P. 86931. diana-alvaro93@hotmail.com 

2 La Lic. Mayra Ocaña Álvarez es profesora de la Licenciatura en Administración, del Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos, Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, Balancán, Tabasco. C.P. 8693. mayra_ocana@live.com.mx 

3 La Lic. Reyna Luz Castro Constantino es profesora de la Licenciatura en Administración del Instituto 
Tecnológico Superior de los Ríos, Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, Balancán, Tabasco. C.P. 86931. 
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A pesar del importante volumen de la producción, Chiapas tiene los precios más bajos a nivel nacional ocupando 
el lugar 29 (INEGI, 2009 e INEGI 2008), lo que repercute negativamente en el valor de la producción y por 
supuesto en los ingresos de los productores. En este sentido, cuando el productor se involucra en el mercado, tiene la 
problemática de encontrarse con precios adversos, ubicándose con cierta inestabilidad y desventaja. (Oropeza Olaf, 
2009). Una de las debilidades principales de la actividad ganadera en el ejido Puyipá es el bajo nivel tecnológico 
utilizado sobretodo es aspectos relacionados al manejo reproductivo desde la tecnificación del modelo como de la 
incorporación de buenas prácticas de la ordeña, de tal forma que se pueda optimizar los rendimientos de parámetros 
productivos y reproductivos. Otro punto crítico en la producción lechera se centraliza en la baja disposición de 
forrajes y de conservación de los mismos, así como el desconocimiento de especies con alto contenido de proteína y 
otros nutrientes. 

En esta investigación se analizó al ejido Puyipá como caso de estudio del sector ganadero, teniendo como 
resultado que  

Descripción del Método 
La investigación que se llevó acabo es de carácter cuantitativo ya que la vía de investigación toma como centro 

de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación del proceso en forma de 
recolección de datos y se analiza para llegar a responder las preguntas de la investigación. 

Según Danhke (1089) se dividen los tipos de investigación en: Exploratorios este sirve para preparar el terreno. 
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes; mientras que los 
descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  
     Para este tipo de investigación podemos decir que el enfoque exploratorio y explicativo son adecuados a este tipo 
de estudio por lo que el exploratorio está sujeta a examinar un tema o problema poco estudiado o que se tiene mucha 
duda, la explicativa se enfoca a eventos, sucesos y en lo social a los que podemos determinar que esto será favorable 
en la investigación, ambos son beneficiales en la aportación de la exploración.   
    En esta investigación se decide estudiar  a 80 ejidatarios que son con los que cuenta el ejido Puyipa, que se 
dedican o practican la crianza de ganado; de los cuales se decide realizar una encuesta para conocer y determinar  si 
en ello se basa su economía y la de sus familias; teniendo consigo un impacto económico en la región  La finalidad 
de este estudio es proporcionar una información clara de la situación del impacto de dicho sector, de igual manera es 
dejar un instrumento de consulta o análisis para facilidad de búsqueda de información de este tipo así apoyando un 
poco a la investigación documental y respuesta posibles que hace el público en general.    
    La técnica adecuada para este tipo de investigación,  fue la aplicación de una encuesta a los ejidatarios del ejido 
Puyipá, Palenque Chiapas, es por ello que se procede a diseñar las preguntas adecuadas con un contenido de mejor 
entendimiento para que no se le complicara al contestar las encuestas en los que se refleja la situación que tienen en 
la actualidad, tal como el crecimiento o beneficio económico que les ha proporcionado el sector ganadero; el 
resultado de la muestra es un total de 66 ejidatarios por encuestar; con el objetivo de analizar el impacto económico 
en dicha comunidad y determinar si existe un crecimiento o declive económica en el sector ganadero. La idea de esta 
investigación es saber la amplitud que ha tenido el sector ganadero del Ejido Puyipá Palenque Chiapas, es por ello 
que se desarrolló el tema en las que se da a conocer los rasgos importantes en esta actividad ganadera y si en los 
últimos años ha tenido un aumento en su producción, estancamiento y/o decadencia. 
      

 
Comentarios Finales 

Resumen de resultados 
La información recopilada fue realizada de fuentes primarias, secundarias y propias, mediante la observación y 

análisis de la conducta en el sector ganadero, dentro de la cual se presta atención en el Ejido Puyipá, Palenque 
Chiapas, teniendo como dato la explotación ganadera extensiva, es decir al libre pastoreo; los productores no 
cuentan con los avances tecnológicos y su manejo del ganado aún sigue siendo tradicional. 

Para poder identificar el tema y obtener un análisis de esta investigación se tuvo que analizar los diferentes 
problemas que abaten el sector ganadero en el Ejido Puyipá Palenque Chiapas; para ello, se realizaron 
investigaciones en dicha comunidad con ayuda de los propios habitantes en específico con los ejidatarios, teniendo 
como resultado la nula experiencia en cuanto a la tecnología debido a que los habitantes son indígenas y hablan su 
propio dialecto teniendo como consecuencia, el no poderse comunicar con otras personas de diferentes  lugares, otro 
de los problemas identificados es que por ser una comunidad alejada no se enteran de los apoyos o programas que 
ofrece el gobierno. 
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De esta manera se puede determinar que el Ejido Puyipá cuenta con los factores productivos (tierra, trabajo, 
capital) necesarios para salir adelante, sin embargo, los problemas antes mencionados son impedimentos para que 
exista un crecimiento económico, desarrollando las capacidades y habilidades de los productores; de esta manera se 
llegó a la observación de existentes otros problemas exógenos como son; el precio del ganado, demanda del 
mercado, problemas ambientales, entre otros. Se analizaron los diferentes problemas que existen en el Ejido Puyipá 
palenque Chiapas, sobre el impacto económico que trae consigo; en esta fase de la investigación toda búsqueda y 
exploración conlleva a exponer y proporcionar información confiable en base a los resultados obtenidos, gracias a la 
ayuda de la encuesta realizada a los ejidatarios de dicha comunidad.     

En este trabajo investigativo se estudió el impacto económico en sector ganadero en el ejido Puyipá, Palenque, 
Chiapas. Los resultados de esta investigación nos muestran que la economía de la familia depende precisamente de 
la ganadería teniendo como porcentaje el 76% de los 66 ejidatarios encuestados; así como también comentan el 74% 
que no pertenecen a la asociación ganadera y que trabajan de manera independiente. Por otra parte, consideran que 
la ganadería ha empezado a ganar terreno y empieza a desplazar poco a poco a la agricultura. 

Los productos del ejido Puyipá no consideran necesario llevar o tener un registro de control de entras y salidas de 
su ganado; de tal manera que no saben si tienen utilidades o perdidas. El 76% de los productores muestran interés en 
conocer más sobre los apoyos o programas que otorga el gobierno; es decir, de saber cuáles serían los beneficios, 
responsabilidades y obligaciones. Algunos productores han tenido apoyo, pero hasta cierto tiempo les deja de llegar 
los apoyos económicos sin ninguna aclaración. 

El precio del ganado en el mercado no es justo considera el 86% de los productores, ya que de esta manera ellos 
se han visto obligados a mal vender su producción; y ofreciendo de esta manera un nivel de vida bajo a sus familias. 

 
Conclusiones 
La actividad ganadera en el ejido puyipa ha existido desde que empezaron a llegar los primeros pobladores solo 

que no tenía mucha importancia ya que debido a que era un lugar donde no existía todavía las vías de comunicación 
y carreteras en que se podían trasladarse para salir a otros lugares, en 1980 tuvo un poco más de progreso. 
Empezaron a llegar  apoyos del gobierno como la ampliación de las carreteras para que los habitantes se pudieran 
trasladar a otras localidades,  algunas familias no tenían muchos recursos económicos de lo cual esta vía de 
comunicación les permitió obtener un poco más de medios, de igual manera permitiendo tener acceso a la 
explotación de ganados donde se facilita más la importación y exportación a otros productores, con este beneficio 
algunos habitantes decidieron participar para la producción de ganado en mejoría de la economía de su familia, 
donde empezaron a obtener apoyos a programas de ganado. Actualmente la ganadería en este ejido puyipa, palenque 
Chiapas, se ha evolucionado en una gran parte, a lo que la agricultura se convirtió en un segundo plano. 

La importancia de este estudio radica en que permite proponer y analizar la opción y relación  entre diferentes 
variables  de tecnología, económico empleo y producción Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran 
la necesidad de impulsar la ganadería en las comunidades, cabe mencionar que el sector primario ha cobrado fuerza 
en los últimos años, donde se refleja en el Producto Interno Bruto, esto presenta una oportunidad para desarrollar 
económicamente a la región y al mismo tiempo con este crecimiento representa una oportunidad para generar 
riqueza y mitigar la pobreza del ejido Puyipá. 
    Es indispensable que se realicen técnicas apropiadas para la producción; así como también capacitar a los 
productores. Es necesario que los productores empiecen a implementar la tecnología en su producción y desarrollar 
estrategias que permitan que la producción empiece a detonarse en toda su capacidad. 
    Es necesario reconocer la importancia de la ganadería de los productores indígenas del ejido Puyipá en pequeña 
escala representan un sector creciente, donde su operación es en áreas marginales, con muy pocas habilidades en 
cuanto al manejo de tecnologías, pero con un alto potencial de diversidad biológica. Con esta investigación nos 
podemos dar cuenta que es necesaria la intervención de los tres niveles de gobierno, hacer llegar los apoyos a las 
comunidades, bajar recursos que beneficien al sector primario, buscara estrategias de capacitación y transferencias 
de tecnologías. 
   La ganadería continúa siendo uno de los pilares de la economía estatal. Chiapas ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional en inventario bovino, y el tercero en producción. La ganadería chiapaneca genera unos 56,000 empleos 
permanentes (SAGARPA, 2000). No obstante, el crecimiento que hato ganadero estatal ha experimentado en 
décadas recientes es producto, en buena medida, del incremento de la ganadería campesina. Otros indicadores de la 
ganadería chiapaneca se muestran en el cuadro 3. 
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Producto producción anual Destino 

 

Leche 

 

306,000,000 litros 

Nestlé (40%) 

Consumo local (25%) 

Fabricación de quesos (35%) 

 

 

Carne 

 

 

92, 000,000 kg. 

La mayor parte sale en pie como novillos finalizados 

para ser sacrificados en el distrito federal, tabasco y 

Veracruz, otra parte se envía a rastros municipales y 

TIF dentro del estado. 

 

 

Becerros 

230,000 unidades (peso 

promedio aproximado de 

250 kg.) 

Enviados para repastos a los estados de Oaxaca, 

Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes y 

Jalisco. En su mayoría se exportan a los estados 

unidos. 

Animales 

seleccionados para su 

reproducción 

 

Datos no disponibles 

El 33% de los criadores de ganado suizo de registro 

de la república se encuentra en el estado y se exporta 

ganado cebuíno para pie de cría. 

Cuadro 3. Indicadores de la producción bovina en Chiapas (SAGARPA, 1998) 
 

Recomendaciones 
Se recomienda que en futuras investigaciones se enfatice la importancia del sector primarios con los diferentes 

agentes económicos ya que contribuyen a que la economía de nuestro país, estado y/o región siga creciendo. Es 
importante mencionar que México es el principal exportador en diferentes países en este sector, puesto que 
contamos con las riquezas naturales y Chiapas es uno de estos estados con mayor riqueza. 
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APENDICE 
Cuestionario utilizado en la investigación 

1.- ¿Considera que la economía de su familia se basa en la ganadería?  
2.- ¿Pertenece a la Asociación ganadera? 
3.- ¿Considera que la ganadería ha desplazado la agricultura? 
4.- ¿Maneja un sistema de control de entrada y salida para su ganado? 
5.- ¿Cuenta usted con algún programa de apoyo federal? 
6.- ¿En la siguiente escala indique que tanto le ha beneficiado dicho apoyo?  
7.- ¿Le gustaría saber más sobre los apoyos que otorga el gobierno para la ganadería? 
8.- ¿Considera que, en los últimos años, en el ejido Puyipá ha incrementado la actividad 
ganadera? 
9.- ¿Cree usted que el precio del ganado es justo en el mercado? 
10.- ¿La ganancia que se obtiene de la actividad ganadera; qué nivel de vida le permite darle a 
su familia 
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Experiencias de los Estudiantes Autodidactas en el Centro de Auto 
acceso (CAA) UNACH 

Mtra. Delia del C. Amézquita Barrientos1, Mtra. Gloria del C. Corzo Arévalo2, 
 Mtra. Esther Gómez Morales3 y Dra. Elizabeth Us Grajales4. 

 

RESUMEN -El propósito de este artículo es analizar experiencias sobre el fomento hacia el aprendizaje auto-
dirigido o aprendizaje autónomo que se ha impulsado en las universidades públicas principalmente a través de 
los Centros de Auto Acceso (CAA). Desde los años noventa que se promovió el establecimiento de estos centros 
de autoaprendizaje con la ayuda del Consejo Británico en México, mucho se ha escrito acerca del aprendizaje 
auto-dirigido, de la autonomía del estudiante, de la enseñanza centrada en el estudiante y temas similares. En 
este sentido, se destaca la importancia de fomentar la educación de autorrealización, que implica “una postura 
interactiva y comprometida del individuo con su propia formación”. Gutiérrez, 2009: p.10). Sin embargo, pocos 
son los estudios que han abordado los resultados de estos centros desde la perspectiva de los estudiantes.  Nos 
interesó investigar qué motivaba a los alumnos terminar con éxito sus niveles de inglés y si ellos consideran qué 
pueden aprender. De esta manera, los alumnos narran sus experiencias sobre qué es estudiar bajo esta 
modalidad.  

 Palabras claves: Aprendizaje auto-dirigido, experiencias de aprendizaje, autonomía, estilos de aprendizaje, 
investigación mixta.  

Introducción 

     Cada semestre, se inscriben en este Centro de Auto acceso aproximadamente 260 a 285 usuarios en las diferentes 
lenguas que se ofrecen por ciclo escolar. Sin embargo, no todos los que se inscriben logran continuar con sus estudios. 
Es importante para nosotras, saber, cuál es el sentir de los alumnos que eligen llevar esta modalidad de estudio y lo 
que ésta le puede ofrecer, pues la mayoría de los alumnos siguen inclinándose por las clases presenciales, maestro-
alumno dentro de un salón de clases. El cambio de aprendizaje tradicional centrado en el modelo del maestro, a uno 
más independiente centrado en el alumno, no es tan sencillo de asimilar, ya que, en muchos de los casos, implica 
tiempo y esfuerzo de parte del estudiante, aunado a esto, mucha de las veces no tiene claro sus objetivos y metas. Por 
tal motivo, el CAA le brinda al estudiante una propuesta académica, en donde al estudiante se le acompaña en este 
proceso de aprendizaje, trazándole un trabajo estructurado por asesorías personalizadas, talleres de escritura y clubes 
de conversación, todo un trabajo 

detallado y organizado de forma que los estudiantes puedan seguir paso a paso las diferentes etapas que los llevarán a 
cumplir con sus objetivos. 

Marco teórico 

   Las experiencias de los estudiantes reflejan el papel que juegan las diferencias individuales de quienes participan en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Las diferencias, pueden reflejarse en los motivos o razones, que llevan a los 
alumnos para estudiar una lengua. Harmer (1998) expresa que puede haber diversos motivos los cuales pueden 
clasificarse en dos categorías:  motivación intrínseca y motivación extrínseca. La motivación es un factor primordial 
para que se lleve a cabo el aprendizaje. La Motivación se refiere a las razones que subyacen en el comportamiento de 
un individuo por hacer o no hacer un acto. (Guay et al., 2010, p. 712). De la misma manera, Gredler, Broussard and 
Garrison (2004) consideran que la motivación es un atributo que mueve al individuo a realizar o no una acción.” (p. 
106). La motivación intrínseca nace de la voluntad del individuo por un interés personal. Como Deci et al. (1999) 
señala que por una satisfacción inherente a lo que se debe hacer. (p. 658).  Al contrastar la motivación extrínseca con 

1 Mtra. Delia del Carmen Amezquita Barrientos. Coordinadora del centro de Auto-Acceso de la Facultad de Lenguas Tuxtla, 
Universidad Autónoma de Chiapas. delian52@hotmail.com  
2 Mtra. Gloria del Carmen Corzo Arévalo. Docente-investigadora de la Facultad de Lenguas Tuxtla, Universidad Autónoma de 
Chiapas. corzglo@yahoo.com 
3 Mtra. Esther Gómez Morales. Docente-investigadora de la Facultad de Lenguas Tuxtla, Universidad Autónoma de Chiapas. 
egomez7mx@yahoo.com   
4 Dra. Elizabeth Us Grajales. Docente-investigadora de la Facultad de Lenguas Tuxtla, Universidad Autónoma de Chiapas. 
ugel23@hotmail.com    
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la intrínseca podemos entender porque en un aula podemos tener alumnos quienes sus necesidades por aprender una 
lengua de manera obligatoria. Principalmente, los alumnos quienes tienen que acreditar inglés, manifiestan actitudes 
de no disfrutar lo que aprenden (Deci et al., 1999). El individuo decide inscribirse a una clase de lenguas no por 
voluntad o satisfacción propia, hay factores que inciden en hacer algo que posiblemente la persona no quiera.   

Metodología 

El diseño de la investigación es mixto, pero con énfasis en técnicas cualitativas porque da cuenta de las experiencias 
a manera de narrativa de los usuarios del centro de auto-acceso. De acuerdo con Stake (2005: 46) “las personas 
perciben las cosas de forma diferente, debido no sólo a sencillez de sus observaciones, sino a que la experiencia 
determina en parte los significados. La recolección de datos se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, se invitó a 
los usuarios más frecuentes de diversos semestres que estén aprendiendo inglés a participar en el proyecto; se les 
aplicó un cuestionario. Los datos obtenidos nos permitieron tener un panorama sobre cómo los estudiantes perciben 
al CAA y su relación con el mismo. En la segunda etapa se aplicó una entrevista a profundidad a diez usuarios para 
conocer sus experiencias sobre cómo aprenden la lengua y su motivación para terminar sus niveles de inglés. Alvarez-
Gayou (2005:109) expresa que la entrevista “busca descubrir e interpretar el significado de los temas centrales del 
entrevistado”. 

Análisis e interpretación de datos 

Después de haber analizado los datos, las experiencias narradas desde las voces de los estudiantes reflejan lo siguiente: 

• Han aprendido más vocabulario y temas nuevos. 

• Los asesores ayudan en todo momento y sugieren ejercicios y actividades para mejorar. 

• Los métodos están enfocados a sus necesidades. 

• Tienen oportunidad de practicar lo aprendido en clubes de conversación. 

• Practican el idioma en todo momento en el CAA. 

• Las asesorías han apoyado mucho. 

• Hay motivación por parte de los asesores en todo momento. 

• La atención es personalizada y eso les ayuda mucho. 

     Cuando se les hizo la pregunta de que si creían que el Centro de Autoacceso provee todas las herramientas 
necesarias para el aprendizaje semidirigido del idioma inglés. Ellos dijeron que sí, ya que les ayuda mucho que no se 
sienten solos en este proceso del aprendizaje, a pesar de que muchas de las actividades en el Centro de Autoacceso 
(CAA) las hacen de manera autónoma, siempre tienen la ayuda y acompañamiento del asesor en las tutorías, en el 
club de conversación, en los clubes de escritura e incluso pueden hacer preguntas a los asesores fuera de sus sesiones 
de tutoría.  

    De acuerdo con unos de las experiencias de los usuarios: “Realmente considero que es muchísimo mejor que un 
sistema escolarizado por así llevarlo, que sea diario de una hora. Me siento más cómodo, siento que hasta trabajo 
más, eh dejan más actividades, puedes venir incluso si quieres todo el día a practicar lo que es la clase de 
conversación, tus habilidades lingüísticas ¿no? Entonces es, es muy padre me siento pues bastante satisfecho y creo 
que es una muy buena opción el… el sistema que maneja de ‘semidirigido’ para que tú puedas desarrollar y pues yo 
me siento muy cómodo”. Monleón L. (2010) concuerda que “los docentes trabajan en grupo realizando una reflexión 
sobre diversos casos presentados en cuanto a los diferentes matices en la toma de decisiones, el grado de compromiso 
y los apoyos que recibe cada uno de los usuarios para realizar su aprendizaje de idiomas (autónomo, semi-autónomo)”. 

     Los usuarios del CAA expresaron textualmente que se “sienten satisfechos y contentos con las asesorías que se 
les brindan”, “me he sentido pues entendido, comprendido por el asesor”. Un maestro con orientación humanística 
usualmente se enfrenta con que la educación tradicional y la educación centrada en la persona de alguna manera 
pueden ser consideradas como los dos polos de un ‘continuo’, y los autores citados (Rogers y Freiberg, 1994 en 
González G. 2000) visualizan que cada esfuerzo educativo, cada profesor y cada una de las instituciones de aprendizaje 
podría autoubicarse en algún punto apropiado de la escala que proporciona el mencionado continuo, así de extendida 
es la gama de preferencias. El aprendizaje auto o semidirigido que se pretende llevar acabo en el centro de Autoacceso 
equivale en gran parte de su metodología a ‘la educación centrada en la persona’, puesto que es éste uno de sus 
fundamentos, o visto de otra forma, es un enfoque agudamente opuesto al del salón de clase”. 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

143



Aprendizaje semidirigido 

Este enfoque de enseñanza-aprendizaje es una alternativa a los diferentes métodos y enfoques en la enseñanza de 
lenguas. El aprendizaje está centrado en el alumno y se espera una participación activa para lograr el objetivo del 
curso (Villa, 2009). Los usuarios  consideran que este Centro de Auto acceso provee todas las herramientas necesarias 
para el aprendizaje semidirigido del idioma inglés porque les ayuda mucho a no sentirse  solos en este proceso del 
aprendizaje, a pesar de que muchas de las actividades en el Centro de Autoacceso (CAA) las hacen de manera 
autónoma, siempre tienen la ayuda y acompañamiento del asesor en las tutorías, en el club de conversación, en los 
clubes de escritura e incluso pueden hacer preguntas a los asesores fuera de sus sesiones de tutoría. 

Realmente considero que es muchísimo mejor que un sistema escolarizado por así llevarlo, que sea diario de una 
hora. Me siento más cómodo, siento que hasta trabajo más, eh dejan más actividades, puedes venir incluso si 
quieres todo el día a practicar lo que es la clase de conversación, tus habilidades lingüísticas ¿no? Entonces es, 
es muy padre me siento pues bastante satisfecho y creo que es una muy buena opción el… el sistema que maneja 
de ‘semidirigido’ para que tú puedas desarrollar y pues yo me siento muy cómodo.  

Fragmento de entrevista Usuario A. 

 

En relación a esto las palabras del usuario citado anteriormente coincide plenamente con las palabras de Monleón L. 
(2010) “Los docentes trabajan en grupo […] en cuanto a los diferentes matices en la toma de decisiones, el grado de 
compromiso y los apoyos que recibe cada uno de los usuarios para realizar su aprendizaje de idiomas (autónomo, 
semi-autónomo)”. 

 Los usuarios del CAA expresaron que se “sienten satisfechos y contentos con las asesorías que se les brindan”, “me 
he sentido pues entendido, comprendido por el asesor”. “Un maestro con orientación humanística usualmente se 
enfrenta con que la educación tradicional y la educación centrada en la persona de alguna manera pueden ser 
consideradas como los dos polos de un ‘continuo’, y los autores citados (Rogers y Freiberg, 1994 en González G. 
2000) visualizan que cada esfuerzo educativo, cada profesor y cada una de las instituciones de aprendizaje podría 
autoubicarse en algún punto apropiado de la escala que proporciona el mencionado continuo, así de extendida es la 
gama de preferencias. El aprendizaje auto o semidirigido que se lleva a cabo en el centro de Autoacceso equivale en 
gran parte de su metodología a ‘la educación centrada en la persona’, puesto que es éste uno de sus fundamentos, o 
visto de otra forma, es un enfoque agudamente opuesto al del salón de clase”. Es un hecho que hay una relación 
estrecha entre el aprendizaje de idiomas y los factores afectivos, entre los cuales se reconoce a la motivación como 
determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes. Los estudiantes intrínsecamente motivados tienden a elegir tareas 
más creativas que impliquen un reto mayor; experimentan más placer al aprender y están más activamente 
involucrados en actividades (Stipek, 2002). 

Estilos de aprendizaje de los usuarios 

Es importante tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, de acuerdo a Roger (1975). No todos aprendemos de la 
misma forma. 

“Bueno personalmente no encuentro desventajas directamente hacia mí, pero entiendo que puede haber desventajas 
para alumnos que no…qué no están acostumbrados a hacerlo de esta forma, que necesitan una guía, que necesitan 
quién los esté llevando durante el proceso” 

Utilidad de estudiar inglés en este centro 

Razones por las que estudian inglés, “las lenguas nos abren la puerta para acceder a mejores […] posibilidades de 
estudio o de empleo o en otros países. Entonces me parece que es muy, muy importante estudiar una lengua 
extranjera”. Movilidad social. 

Razones por las que desean terminar sus niveles de inglés. 

• Aprender un idioma. 
• Curriculum 
• Indispensable 
• Me gusta 
• Viajar 
• Aprender temas relacionados a mi profesión. 
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• Oportunidades laborales 
• Meta personal 

Los usuarios que sólo desean terminar los niveles que requieren para titularse indicaron que por tiempo no pueden 
continuar. 

“Me ha gustado el inglés y ahorita que tengo un poquito de tiempo pues decidí estudiarlo de nuevo, empezar a 
estudiar”. Tiempo. 

Factores que crees que te facilitaron concluir algún nivel de inglés en el CAA. 

“maestros de acá únicamente nos guían, pero nosotros somos los que vamos adquiriendo el interés por la lengua y 
vemos también hasta qué nivel queremos llegar […]este enfoque semidirigido en el que nosotros vamos avanzando a 
nuestro propio nivel que nos permita nuestro tiempo”. Enfoque semidirigido. 

 
La personalidad además de las estrategias y habilidades de un profesor de Autoacceso son importante para que los 
usuarios de este centro se sientan con la libertad y confianza de acercarse a ellos, esto es lo que los alumnos expresaron 
acerca de los maestros del CAA. “los maestros son muy amigables, se familiarizan muy rápido con uno, entonces 
venimos acá y nos aclaran nuestra duda no únicamente de la duda tal y como en el libro nos muestra, sino que los dan 
ejemplos de la vida diaria y además podemos tener al mismo tiempo con ellos conversaciones que nos permitan 
entender mucho mejor lo que estamos viendo, entonces para mí las asesorías sí han sido de gran ayuda”. 

“Me gusta estar con cada uno de los asesores. Cada uno es distinto, cada uno te da su propia perspectiva del 
mundo y… obviamente como son varios no es un mismo maestro, entonces te dan diversas opiniones sobre el 
mismo tema. Además, pues que también tenemos gente de…oriunda de…de la lengua inglesa y pues también te 
buscan hacer partícipe estas…pues de sus pláticas, de sus percepciones, ¿no? Entonces, a mí me agrada esa 
parte…esa parte humana que tiene. Una parte de que te enseña la lengua como estructura sino es una parte 
humana afable, eso me gusta”. 

Rogers (1975) señala que” tanto el orientador y consejero educativo como el docente universitario deben poseer tres 
características sin las cuales la enseñanza centrad en el estudiante resultaría imposible; se trata de la empatía, la 
autenticidad y la concepción positiva y liberal de las relaciones humanas”. 
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En relación a los materiales didácticos, están diseñados para que los mismos usuarios lleven a cabo su proceso de 
evaluación en las diferentes actividades extras que realizan para la adquisición del idioma. 

Que fue uno de los factores que mencionaron   que les facilitaron a los usuarios concluir algún nivel de inglés en el 
CAA. 

A los usuarios del CAA se les pregunto sobre los materiales y servicios que les parecerían importantes que hubiera en 
el CAA; al respecto comentaron que les gustaría que hubiera más asesores, también dijeron que querían más clubes 
de conversación y revisión de escritura pues los horarios disponibles se saturan debido al número limitado de asesores 
con los que contamos en el CAA. Además, señalaron que les gustaría que hubiese un mayor número de computadoras 
y grabadoras, podemos señalar que estas reacciones negativas de los usuarios son puntos de desventajas, pero esto nos 
lleva como objetivo a lograr una mejora en la calidad académica para el aprendizaje de la lengua y mejorar| el 
aprovechamiento de los recursos que como parte del avance de la modernidad educativa ofrece el CAA para apoyar 
la búsqueda del enriquecimiento educativo. 

CONCLUSIÓN 

Después de haber analizado los datos, los participantes reflejan lo siguiente: 

• Han aprendido más vocabulario y temas nuevos. 

• Los asesores te ayudan en todo momento y sugieren ejercicios y actividades para mejorar. 

• Los métodos están enfocados a sus necesidades. 

• Tienen oportunidad de practicar lo aprendido en clubes de conversación. 

• Practican el idioma en todo momento en el CAA. 

• Las asesorías me han apoyado mucho. 

• Hay motivación por parte de los asesores en todo momento. 

• La atención es personalizada y eso les ayuda mucho 

(1) En relación al aprendizaje de los usuarios se puede decir, que el alumno aprende de manera exitosa en el CAA, ya 
que de acuerdo a las encuestas y entrevistas que se realizaron en esta investigación, arrojan este resultado en un 
porcentaje alto. 

(2) La motivación es un factor primordial en cada uno de los usuarios ya que de acuerdo a sus intereses y deseos el 
alumno, lleva a buen término sus niveles de inglés. Ellos se sienten motivados por los asesores, les agrada que las 
asesorías sean de manera personalizada y que puedan aprender a su propio ritmo y tiempo disponible. 3. Además la 
continuidad de los usuarios es constante, ya que logran terminar varios niveles de inglés, incluso terminar con los 
niveles filtro, de 6° y 9° (En estos niveles siempre se hacen exámenes filtro en departamento, para ver el nivel del 
alumno y nuestros usuarios del CAA, han aprobado en su gran mayoría estos exámenes).  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Trabajar a mi propio ritmo

Los materiales disponibles

Las tutorías semanales de apoyo

Los clubes de conversación

Los clubes de escritura

El sistema semidirigido

Flexibilidad de horario de CAA

Materiales y servicios del CAA
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LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 

 
Dra. María del Pilar Anaya Avila1, Dra. Rossy Lorena Laurencio Meza2,  

Lic. Alfredo Reyes Gutiérrez3,  Dr.Carlos Eduardo Anaya Avila4 y Dra. Ida Esther Anaya Avila5   
 

Resumen—El presente artículo es una experiencia de vida, basada entre otras técnicas, en la observación participante, la 
cual pretende exponer la problemática que viven tanto los estudiantes que demandan necesidades educativas especiales 
(NEE), como los profesores que solicitan capacitación, recursos tecnológicos e infraestructura para poder ofrecer el 
servicio educativo de calidad que merece este grupo vulnerable de jóvenes en las instituciones educativas de todos los 
niveles. Los profesores deben desarrollar competencias para trabajar en contextos y con estudiantes cada vez más 
complejos y heterogéneos, es el gran reto que enfrentan hoy día.  En este sentido nace esta investigación ante la inquietud 
de conocer las barreras de todo tipo que tienen que superar estos estudiantes para poder ser aceptados e incluidos en una 
institución educativa  
Palabras clave—Educación inclusiva, innovación educativa, infraestructura, discriminación, barreras de aprendizaje.  
 

Introducción 
 Este proyecto tiene como objetivo general explorar la incidencia en el aprendizaje de los jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales, utilizando como medio facilitador los recursos tecnológicos y la infraestructura  
disponibles en nuestras instituciones educativas 

 Nace derivado de la experiencia vivida como docentes de instituciones de educación superior (IES), en el que 
nos hemos enfrentado durante nuestro quehacer educativo con alumnos con capacidades y necesidades educativas 
especiales, de allí surge la necesidad de explorar y construir mayor información que nos permita mejorar como 
docentes ante este reto.  

Atender y entender nuevos procesos ante la diversidad de alumnos que se tienen en una universidad pública 
además con necesidades educativas especiales significa una oportunidad de aprendizaje mutuo, ya que hay que 
adaptar nuestra forma de enseñanza para estos chicos especiales, no porque no puedan aprender igual que el resto, 
sino porque sus capacidades son distintas y hay que integrarlos a ellos al igual que al resto del grupo, tanto unos 
como los otros deben adaptarse para entenderse y comprenderse de tal forma que se ayuden mutuamente. 

Este proceso tiene que generar en los estudiantes con necesidades especiales mejores oportunidades para su vida 
profesional, de tal manera que podamos con ello elevar la calidad de la educación para todos los alumnos, ya que un 
docente que respeta la diversidad, que la atienda dentro de su clase, que mejore su metodología, que sea más 
creativo, que utilice mejores recursos didácticos, que involucre a otros docentes y al resto de los alumnos contribuirá 
de manera significativa en crear mejores seres humanos al servicio de la sociedad. 

 
Marco Teórico 

En el Glosario de Términos sobre discapacidad de la Comisión Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, se asienta que: Las Barreras para el aprendizaje y la participación, son todos aquellos factores del 
contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños 
y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos: social, político, institucional, cultural 
y en las circunstancias sociales y económicas. 

Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que 
se centra en la interacción con el contexto y no como la “” inherente al alumno. 

Hay que considerar que en este proceso de enseñanza aprendizaje existen una serie de barreras que en muchas 
ocasiones impiden que el proceso se facilite, dichas barreras se pueden considerar en 4 campos específicos que son; 
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a) De Actitud: Se identifican las barreras manifiestas con respecto a la actitud de las y los actores que 
interactúan con el alumno (maestros, compañeros de grupo, colectivo, padres de familia, entre otras), son 
las barrera que obstaculizan la participación y el aprendizaje como el rechazo, la segregación, la exclusión, 
etc. 

b) De conocimiento: Son las barreras que ponen de manifiesto el desconocimiento de la situación general del 
alumno o alumna sobre la discapacidad y/o aptitudes sobresalientes por parte de todas las personas 
involucradas. 

c) De Comunicación: Son las barrera que interfieren en el proceso de comunicación y que obstaculizan los 
flujos de interacción en los diferentes contextos con el alumno. Entre ellos se encuentra la calidad de la 
misma, los tiempos en que se da, etc. 

d) De Práctica: Barreras identificadas en el entorno que obstaculizan la participación y el aprendizaje. Entre 
ellas se encuentran las de acceso, metodología y evaluación. 

Sin embargo, hay otras barreras significativas, que bien podría caber en el De Actitud, pero van más allá,  que 
limitan de igual manera el aprendizaje de los estudiantes una es, la falta de capacitación de los profesores para poder 
conocer y entender al alumno para poder trabajar los saberes de una manera que el estudiante los comprenda y los 
aplique en su realidad social.  

Otra barrera es, la falta de infraestructura adecuada que deben tener todas las instituciones de educación en todos 
los niveles. Esto es, rampas de acceso que permitan el libre tránsito de personas en sillas de ruedas, con andaderas, 
muletas, etcétera, así como baños amplios en las que puedan entrar con sus respectivos apoyos para poder sostenerse 
en pie.  

En México se habla de equidad, respeto, dignidad, accesibilidad y justicia social para las personas con 
discapacidad, sin embargo, es muy difícil observar en cualquier contexto de nuestra sociedad que se apliquen dichos 
conceptos a la cotidianidad de este grupo vulnerable. 

Aunque jurídicamente está prohibida la discriminación en general, en específico en el campo de la educación, las 
personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más discriminados en la actualidad. 

A manera de remembranza, se puede decir, que la integración se adoptó en México, a partir de los noventa, como 
parte de un paquete de políticas educativas más amplias derivadas de una agenda global "propuesta" por organismos 
internacionales de distinto signo ideológico y difundidas a través de una diversidad de documentos y publicaciones 
(Buenfil, 2000; Krawczyk, 2002), pero bien a bien, la integración no se ha concretado, todo queda en puras leyes, 
artículos y normas que por diversas circunstancias no se han podido aplicar en ningún contexto de nuestra realidad.  

Para entender el concepto de inclusión e integración, La vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia de la Lengua (2007) los define de la siguiente manera:  

Incluir: Significa poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. Dicho de otra manera, contener a otra, o 
llevarla implícita. 

Integrar: Constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban, hacer que alguien o algo pase a 
formar parte de un todo. 

Como se puede apreciar, ambos términos no son excluyentes, sino que en el contexto de la funcionalidad 
educativa se complementan en cuanto a grado de acción. Se puede afirmar que la inclusión propone la incorporación 
de individuos a un contexto, a un grupo; mientras que la integración tiene una connotación más funcional porque se 
propone incorporar a un individuo a un contexto o grupo para que “forme parte de un todo”.  

Por tanto, la integración educativa concibe a la persona con NEE como un ser humano con capacidades y 
posibilidades para un funcionamiento dentro de un todo, lo que prevé la disposición del mismo a formar parte del 
aula, de la escuela, de la sociedad. 

 
Contexto 

 En la facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, situada en Boca del 
Río, Veracruz, México, en los últimos 10 años hemos ubicado que entre nuestros alumnos se inscriben uno o dos 
jóvenes con capacidades diferentes cada semestre, mismos que han tenido que sortear una serie de barreras para 
poder cursar y aprobar sus experiencias educativas. La primera barrera con la que se encuentran, es la dificultad para 
transitar en las áreas de la institución, misma que carece de rampas tanto para el acceso como para el tránsito en las 
aulas, dado que la mayor parte se encuentran en la planta alta, haciendo muy difícil el traslado de los estudiantes, 
que ante su discapacidad requiere silla de ruedas para moverse de un lugar a otro. A veces los profesores bajan al 
grupo y se ubican en alguna de las 3 aulas que se localizan en la planta baja para evitar que el estudiante con NEE se 
traslade con la incomodidad que le representa. Sin embargo, esto no siempre es posible, toda vez que el plan de 
estudios de la licenciatura contempla talleres de radio, de TV, de multimedia, etc., dichos talleres se ubican en la 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

149



planta alta y necesariamente se tiene que transportan con apoyo de sus padres que los asisten y de sus propios 
compañeros para poder tomar el taller que corresponda a esa hora de clase.  

Otra barrera, es que los profesores tiene programas de estudios únicos que aplican por igual a todos sus 
estudiantes, no hacen adecuaciones ante la dificultad motriz que pueda presentar un estudiante, todas estas barreras, 
dificultan el proceso de inclusión y de enseñanza-aprendizaje lo que provoca a veces frustración e impotencia de 
estos estudiantes ante la problemática que día a día se les presenta en la institución educativa. 

Actualmente la Universidad Veracruzana se encuentra en un proceso de análisis de su plan de estudios y 
encaminados hacia la innovación educativa, definida por varios autores, como Jaume Carbonell (CAÑAL DE 
LEÓN, 2002: 11-12), quien entiende la innovación educativa como: 

“(un) conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino 
un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los 
centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la 
realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o 
transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al 
cambio y tiene un componente –explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque la innovación 
apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su individualidad, así como a las relaciones teoría-práctica 
inherentes al acto educativo.” 

Por su parte, Francisco Imbernón (1996: 64) afirma que: “la innovación educativa es la actitud y el proceso de 
indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 
situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica 
institucional de la educación”. 

De otro lado, Juan Escudero (PASCUAL, 1988: 86) señala que: “Innovación educativa significa una batalla a la 
realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, 
una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación creadora, por la transformación 
de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el 
educativo, disfruta de un exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. (...) innovación equivale, ha 
de equivaler, a un determinado clima en todo el sistema educativo que, desde la Administración a los profesores y 
alumnos, propicie la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar... cambiar.” 

Escudero concluye afirmando que hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos 
socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e 
ideológicamente legitimada, y que esa transformación merece ser analizada a la luz de criterios de eficacia, 
funcionalidad, calidad y justicia y libertad social. 

Retomando a esos autores, decimos que Innovar, significa cambiar y en ese contexto, la innovación educativa 
nos invita a cambiar, actualizar, modernizar nuestro quehacer educativo. 

Una innovación para ser considerada como tal, necesita ser duradera, tener un alto índice de utilización y estar 
relacionada con mejoras sustanciales de la práctica profesional, en este caso de nuestra tarea sustantiva dentro de la 
Universidad que es dar clases, ser responsables del conocimiento, habilidades, actitudes y competencias con la que 
nuestros estudiantes puedan egresar y enfrentar con calidad el campo profesional, y hablamos de todos nuestros 
estudiantes sin excepción, incluyendo a los que requieren educación especial. 

En la facultad de Ciencias de la Comunicación estamos en la tarea de reorganizar nuestra estructura, desde la 
infraestructura, distribución de espacios, actualización del plan de estudios, de los programas de experiencias 
educativa, lo que va a implicar la tarea de restructurar las academias por área de conocimientos y los Cuerpos 
Académicos que existen en la facultad, todo en beneficio de nuestros estudiantes.  Es indispensable que tanto 
académicos, como directivos y administrativos nos comprometamos para que la tarea que nos corresponda en esta 
innovación educativa sea en beneficio de toda la comunidad universitaria y pensar en la restructuración que  elimine 
barreras para nuestros estudiantes con NEE, desde el proceso de selección, el examen debe ser adecuado a las 
necesidades que demanda el aspirante, así como su permanencia y el egreso de la institución. 

 
Descripción del Método 

El artículo se fundamenta en investigación bibliográfica, hemerográfica y de información publicada en la red 
para estructurar el marco teórico y contextual, además de entrevistas estructuradas que se realizaron a estudiantes y 
académicos, aunado a la observación participante, lo que permitió conformar la indagación.  

Los actores sujetos de la investigación fueron 9 alumnos con discapacidad principalmente motriz y de lenguaje,  
situación que no afecta su capacidad de raciocinio. Así como 3 académicos que adaptaron su forma de trabajo y 
hubo disposición por parte de ellos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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La educación especial se lleva a la práctica con la aplicación de una metodología que es capaz de cubrir las 
necesidades especiales del estudiante, además de su habilidad para realizar algunas actividades. La Doctora en Salud 
Pública María del Carmen Patricia Di Nasso en su libro Analysis of Oral Health Education in Children with 
Disability: a Vulnerable Group a Proposal Even (2009) enlista una serie de métodos de enseñanza que vale la pena 
mencionar. 

Neo-conductista 
Uno de los métodos más comunes es el neo-conductista o tecnológico en el que se fomenta la individualización, 

fortalecimiento de las habilidades deficientes, y constante intervención correctiva. Todo esto se logra por medio de 
la modificación de material didáctico de manera que los estímulos apoyen a la superación de sus debilidades. Lo que 
hace a este método, llamativo para ser aplicado en la educación especial es que fomenta el análisis de conducta de 
los estudiantes al recibir los estímulos generados por el profesor. 

Cognitivo 
Modelo cognitivo es un método que pone en el centro de la acción a los alumnos en los que desarrollan su 

aprendizaje solo con la guía o mediación de un profesor. Aunque es uno de los modelos principales de la educación 
donde se busca la autonomía del estudiante, se ve en él, un gran potencial para ser utilizado en la educación especial.  

El método cognitivo se adapta a las NEE ya que, el guía debe otorgar al estudiante una estructura de estudio por 
la que se regirá, en caso de fracasar la metodología puede ser cambiada hasta encontrar una que le beneficie. Para 
llevar a cabo este método, el profesor debe ser perceptivo y hábil al interpretar resultados pedagógicos.   

Los modelos que se basan en estrategias capacitan a los alumnos para la solución de problemas con facilidad en 
situaciones que no solo se encuentran dentro del salón de clases. Esto se logra con la asignación de tareas específicas 
que permitan que el estudiante aprenda a su manera y a la vez pueda entender contenidos implícitos en las tareas. 

Análisis de Resultados: 
Como resultado de las entrevistas aplicadas, una estudiante con NEE que cursa el 6º. semestre en el Sistema de 

Enseñanza Abierta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ante la debilidad visual y  problemas de 
motricidad que presenta explicó los inconvenientes que tuvo con el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana 
(UV) “Hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué las autoridades universitarias no han gestionado el diseño de 
un examen de admisión que pueda ser resuelto de manera más sencilla por quienes presentan debilidad visual o 
cualquier otro tipo de discapacidad, quizá la respuesta a esta interrogante se encuentre en la elevación de los costos 
de los exámenes”. 

“Si bien es cierto que son pocas las personas con discapacidad que logran llegar hasta el nivel superior, es de 
suma importancia que las autoridades universitarias centren su atención en este sector de la población y garanticen 
un trato igualitario para quienes aspiran a ingresar a la U.V”. 

Durante mi permanencia en la universidad, puedo decir que los profesores no saben cómo trabajar con 
estudiantes con alguna discapacidad, no conocen estrategias que puedan apoyar el aprendizaje. “El sistema 
educativo universitario es muy dinámico, sobre todo si se trata del sistema abierto, en el que solo se tienen tres 
sesiones en el aula por experiencia educativa, por esta razón y para evitar perder información importante decidí 
implementar una estrategia, la cual consistía en grabar audio de todas la clases para después con más calma poderlo 
escuchar y realizar un resumen de lo más importante, esta estrategia para facilitar mi aprendizaje funcionó, gracias al 
apoyo de mis maestros quienes me permitieron llevarla a cabo” 

Otro alumno, comentó “conforme la carrera avanza es más práctica que teórica, comenzaron a usarse softwares 
que si bien no eran complejos de entender, para mí fue muy difícil utilizarlos, pues tardaba el doble o triple de 
tiempo que el resto de mis compañeros en realizar algún trabajo, debido a que mi motricidad es demasiado lenta 
(solo utilizo la mano derecha para escribir en la computadora)”. 

Por parte de los académicos entrevistados, ellos coincidieron en señalar que tuvieron que adaptar la forma de 
enseñanza para con los alumnos especiales, dado que las discapacidades que mostraban eran distintas, sin embargo, 
también era pertinente reforzar en ellos la autoestima y que se sintieran tratados de igual manera en la forma de 
evaluarlos, es por ello, que por ejemplo uno de los académicos nos señaló que “para realizar una entrevista eran 
enviados a campo para hacerla, sin embargo, dadas sus circunstancias de motricidad en uno de los casos, era 
indispensable hacerlo sentado en su silla de ruedas, la entrevista la podían realizar en la misma área cercana a la 
facultad, de tal forma que el alumno perdiera el miedo de entrevistar a alguien “cara a cara” y se expresara de 
manera correcta”, por otro lado, en experiencias educativas más prácticas el académico señaló “fue necesario 
dedicar un poco más de tiempo a explicar el manejo del software ya que la dinámica es muy rápida, sin embargo, 
podía invertir más tiempo en el horario fuera de clase para explicar con más calma y detenimiento lo que debía hacer 
para poder editar una revista”. 
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Conclusiones 
 A manera de conclusión podemos afirmar que este tema es inagotable, hay mucho que aprender y aportar desde 

diferentes trincheras, en lo académico, en lo social, en lo político, en lo económico. Cada vez es mayor la población 
que reclama sus espacios y ser tratados como cualquier ciudadano mexicano, con el respeto de sus derechos. 

 Las instituciones educativas deben construir rampas de acceso y baños que garanticen el tránsito seguro de sus 
estudiantes con NEE,  

Organizar las aulas con espacios amplios que faciliten la movilidad del alumno (silla de ruedas, muletas, 
andadores, etc). 

Promover cursos de capacitación para su personal docente y administrativo, es importante señalar que la 
universidad entre su oferta de cursos de actualización a la fecha no cuenta con uno que permita mejorar su proceso 
de enseñanza a favor de alumnos con necesidades educativas especiales. 

Establecer convenios y una bolsa de trabajo que garantice la incorporación de los egresados con NEE de las 
universidades o carreras técnicas, al campo laboral, solo de manera particular el académico se compromete con el 
alumno que tiene dotes especiales en tratar de colocarlo en el ámbito laboral porque hay que señalar que en general 
son alumnos destacados. 
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Representación geométrica del Teorema de Green como estrategia 
didáctica 

Edgar Angeles Cordero1 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación educativa en la enseñanza de las matemáticas presenta una estrategia didactica para la 
enseñanza de los Teoremas integrales de Green como parte de un curso de calculo vectorial dirijido a estudiantes de 
ingeneria. La propuesta consiste en presentar al estudiante una formulación geométrica del Teorema de Green, usandoun 
plano cartesiano en tres dimensiones y un sólido que contiene a un campo de fuerzas que se presenta mediante vectores 
que se proyectan en las paredes del solido y la proyecciónque el solido tiene sobre los planos cartesianos de referencia, 
esto con el fin de indentificar convergencia, divergencia, paralelismo, antiparalelismo o rotación de los vectores 
proyectados. De esta forma se induce al estudiante a comprender como los Teoremas de Green sirven para evaluar el 
flujo y la circulación de los campos vectoriales. 

Palabras clave: Teorema de Green, Educación matemática, fuentes vectoriales 

ANTECEDENTES. 

La enseñanza de las matemáticas superiores en la formación universitaria representa un  reto por parte del docente, 
dado que la formación de un docente de matemáticas superiores  se basa en la experiencia, la experimentación y la 
habilidad que el profesor tenga para darse a entender (Giménez & 2003) de aquí que cobre elevada importancia la 
creación de material didáctico que mejore el proceso enseñanza aprendizaje de los profesores que se inician en la 
enseñanza del Calculo Vectorial  (Carretero & 2003),  Roa & (2006) 
La introducción de las herramientas de didáctica en la enseñanza del cálculo ha sido de gran éxito como lo reporta 
Gómez, B. (2003),  Pino-Fan &  (2010).  
De esto se desprende la enorme importancia de investigar  estrategias que permitan al estudiante asimilar un 
conocimiento  más  uniforme y que permita una adecuada trasformación del concepto teórico hacia su aplicación 
(Giménez & 2003) Moreno & (2003) y Artigue (2003) sustentan la importancia de dotar a los profesionales de las 
matemáticas de elementos de didáctica e investigación educativa.  
Costa & (2013) propone usar la historia de las matemáticas como mecanismo detonador del interés para el caculo 
vectorial, mientras que   Galindo & (2012) hace uso de la teoría electromagnética para una interpretación por flujos 
electromagnéticos, este es precisamente el enfoque que se retoma para comprender el Teorema de Green. 

INTRODUCCIÓN: 
El Teorema integral de Green será analizado por medio de un análisis del flujo y la circulación de una campo vectorial 
que es de especial interés en la enseñanza de la Teoría del Potencial Aplicada a ala Geofísica Roy, K. K. (2007).  Para 
iniciar esta interpretación geométrica del Teorema de Green, lo primero que debe hacerse es delimitar el análisis a una 
región cerrada  y que es vista como un medio continuo. Figura 1. Se propondrá una función escalar φ(x,y,z) que 
modele alguna propiedad física intensiva en la región de estudio, que está siendo afectada por un campo vectorial F ⃗, 
de tal forma que la dependencia es de la forma de la ecuación (1). Figura 2. 

 

Figura 1.- Representación esquemática de una región de estudio que se denomina R, la superficie total se denota con la letra S y 
el volumen total es V. 

1 *Director del Departamento Académico  De Ciencias De La Tierra de la Universidad Olmeca A. C. ance25@yahoo.com 
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La Figura 1 es la representación de una geometría familiar y comprensible para el alumno donde los conceptos de 
región R, de volumen  V y de superficie exterior S será el contexto de la presentación geométrica. Trabajando en 
coordenadas cartesianas se consideran dos funciones potenciales escalares 𝜙 (x, y, z) y ψ (x, y, z) las cuales  son 
continuas y tienen derivadas  primera y segunda no nulas (Figura 2). 

 

Figura 2.- En esta figura se muestra un campo vectorial en el interior del cubo, dos vectores  indican la posibilidad de cambios 
en la forma del campo interior, los puntos a la derecha sugieren los puntos donde las líneas de campo intersectan la pared 

vertical. Mediante una función escalar φ(x,y,z) indicamos los cambios que existen en la continuidad material del cubo 

La relación dentro la función de dependencia entre la función potencial y el campo vectorial que atraviesa la región 
de control sería ecuación (1): 

�⃗� = 𝜙𝑔𝑟𝑎𝑑Ψ                              (1) 
Usando la identidad vectorial: ecuación (2): 

𝑑𝑖𝑣 (𝑎𝐴) = 𝑎 𝑑𝑖𝑣 𝐴 + 𝐴 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎             (2) 
Donde a y 𝐴 son respectivamente un escalar y un vector. Aplicando  en ecuación (1) la operación divergencia en 
ambos los lados de ecuación (1), obtenemos, 

𝑑𝑖𝑣�⃗� = 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 𝑔𝑟𝑎𝑑Ψ +  𝜙𝑑𝑖𝑣 𝑔𝑟𝑎𝑑Ψ    (3) 
La integración a lo largo de la región R de ambos lados, obtenemos 

∫ 𝑑𝑖𝑣�⃗�

𝑅

= ∫(𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 𝑔𝑟𝑎𝑑Ψ

𝑅

)𝑑𝑣 + ∫ 𝜙𝑑𝑖𝑣 𝑔𝑟𝑎𝑑Ψ 

𝑅

𝑑𝑣      (4) 

 
Figura 3.- En esta figura se representan a los potenciales 𝜙 y 𝛹. De tal forma que la función �⃗� = 𝜙𝑔𝑟𝑎𝑑𝛹  representa la 

interacción de las dos regiones 
Del teorema  de la divergencia de Gauss, podemos expresar el flujo del campo  a través del volumen como el flujo a 
través de una superficie normal (n) a las líneas de campo tenemos: 

∫ 𝑑𝑖𝑣�⃗�

𝑉

𝑑𝑉´′ = ∫ 𝐹 ∙ 𝑛 𝑑𝑠′

𝑠

        (5)  

Como un gradiente se puede expresar como derivada en dirección del vector normal a la superficie: 

∫ 𝐹 ∙ 𝑛 𝑑𝑠′

𝑠

= ∫ 𝜙
𝜕Ψ

𝜕𝑛
𝑑𝑠 ′        (6) 

 
Esto se conoce como el Teorema de Green en forma no simétrica o  como la primera identidad de la primera de Green. 
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∫ 𝑑𝑖𝑣�⃗�

𝑉

𝑑𝑉´′ = ∫ 𝜙
𝜕Ψ

𝜕𝑛
𝑑𝑠    (7) 

 
Figura 4.- La suma integral de la divergencia del campo representa la variación de flujo a través de un volumen V y la primera 
identidad de Green  establece que  este flujo es igual a la variación del flujo normal 𝜕Ψ

𝜕𝑛
 que pasa a través de la superficie S. La 

función escalar  
 
Por la simetría observada en la Figura 4, es posible intercambiar el orden de las funciones potenciales y expresar el 
campo de la forma: 

�⃗� = Ψ𝑔𝑟𝑎𝑑ϕ      (8)      
Que al ser transformada de la misma forma que la expresión (1), se genera una ecuación  complementaria que se puede 
escribir como: 

∫ Ψ
𝜕ϕ

𝜕𝑛
𝑑𝑠

𝑠

= ∫(𝑔𝑟𝑎𝑑 Ψ 𝑔𝑟𝑎𝑑ϕ

𝑣

)𝑑𝑣 + ∫ Ψ∇2𝜙𝑑𝑣       (9) 

Restando ecuación (7) de  ecuación (5), tenemos: 

∫(ϕ∇2Ψ − Ψ∇2𝜙)𝑑𝑣 =

𝑣

∫(𝜙
𝜕Ψ

𝜕𝑛
− Ψ

𝜕ϕ

𝜕𝑛
)

𝑠

𝑑𝑠         (10) 

Esto se conoce como  la segunda identidad de Green y  representa el potencial producido por una unidad fundamental 
de fuente, por ejemplo en la Electrostática representaría dos cargas que se encuentran a una distancia simétrica a un 
plano, y estas cargas producen un campo equivalente. 
Esta transformación integral sirve para conocer la función potencial de un campo vectorial  en un región sin acceso 
donde se desconoce la geometría y distancia de la fuente al origen del sistema de referencia, por ejemplo en la Figura 
5 se muestra una fuente vectorial contenida y otra que se encuentra a la misma distancia del plano XY, esta representa 
una fuente vectorial equivalente. 
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Figura 5 Aquí se representa dos fuentes de campo vectorial separadas por el plano XY, una se encuentra en el interior del cubo 
limitada por la superficie S y la otra la fuente imagen. La carga superior estaría representada por la función ψ, mientras que la 
función carga por debajo del plano, sería la carga φ. 
 
Para poder determinar una función potencial 𝜑 para la carga real en el semiespacio desconocido, se propone una 
función potencial 𝜓 en el espacio conocido, que proyecte el mismo potencial (la sombra) que el potencial desconocido, 
figura 7. 
 

FUNCIÓN ARMÓNICA. 
 
En este punto es necesario definir el concepto de función armónica, que nos ayudara a comprender algunas de las 
propiedades más importantes de las funciones de Green. 
Una función armónica se define como la función que es continua en una región finita R, no tiene ceros o puntos de 
discontinuidad apreciables, existe su primera y segunda derivada, satisface la ecuación de Laplace dentro de la región, 
(Roy, K. K. ,2007). 
Sea φ una función con primera y segundas derivadas continuas de variable real, si satisface que su laplaciano es nulo 
en una región delimitada del espacio, entonces decimos que es armónica, esto es:  

∇2𝜙 = 0     (11) 

 
Figura 7 Esta figura nos describe que si dentro de la esfera  no discontinuidades apreciables por la presencia de una función 

escalar o vectorial, entonces el campo vectorial es armónico dentro de la esfera. 
 

Si el laplaciano fuera diferente de cero, entonces la función no será armónica dentro de la superficie de análisis. 
Sea φ una función cuyo laplaciano da una cantidad k2, entonces se dice que la región de estudio tiene una 
discontinuidad cuya magnitud es proporcional a k, Figura 8. 
 

∇2𝜙 = 𝑘2     (12) 
 

 
Figura 8.- Si en la región de estudio existiera una función escalar o vectorial que modificara las líneas de campo de tal forma que 
generara un campo complejo en su interior entonces el laplaciano de la función potencial sería distinto de cero. 
 
Esta concepción está formulada para un espacio vacío, para fines de su inducción a la aplicación a la exploración se 
introduce el concepto de semiespacio, el cual es definido como un  plano de delimitación que divide a la región en 
dos partes y se extiende hasta el infinito en ambos lados, que suele denotarse matemáticamente por un vector de 
posición 𝑟 y decimos este se extiende hasta el infinito, esto es: 𝑟 → ∞, Figura 9.  
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Figura 9.- Esta figura muestra en concepto de semiespacio, el cual sirve para delimitar el universo en dos subconjuntos, 
generalmente uno de ellos es accesible y el otro no, ejemplo en geofísica el semiespacio representa el contacto aire terreno, por 
tanto el espacio superior es la capa atmosfera y el semiespacio inferior es el subsuelo, el cual es inaccesible de forma natural. 
 
Introducimos el concepto de vector posición de campo, es  un vector que va del origen del sistema coordenado hacia 
un punto del plano de observación y el vector posición de fuente, que es un vector que va del origen a cualquier punto 
de la región de interés,  Figura 10: 

 
Figura 10.- En esta figura mostramos el concepto de vector de posición de un punto de la región de estudio dentro del semiespacio 
inferior, al cual lo haremos depender del vector r que contiene las componentes escalares en un sistema coordenado cartesiano. 
 

FORMULACIÓN GEOMÉTRICA. 
Para iniciar la formulación geometrica, consturiremos un sistema de referencia cartesiano invertdo de tal forma que 
el plano XY representa un semiespacio plano y delmita horizonatlemnte le region, las paredes YZ y XY son los 
planos que delimitan verticalemnte la region de estudio, Figura 11. La formulación geometrica consiste en analizar 
las proyecciones de los vectores en el interior del cubo hacia los limites de sus superficie y luego proyectarlos en los 
planos caretsianos que forman la región de estudio de tal forma que se analizará la orientación de los vectores 
proyectados y se determinara si estos se encuentran en convergencia, divergencia, paralelismo, antiparalelismo o 
rotación con el objetivo de evaluar el flujo y la circulación en el interior del cubo. Figura 12. 

 
Figura 11.- Esta figura muestra un sistema de referencia cartesiano delimitado por tres planos ortogonales 
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SITUACIÓN DE FORMULACIÓN. 

En esta parte se construye las proyecciones de las caras del cubo sobre los planos XY, XZ y YZ para el estudiante a 
que proyecte la sombra de este cubo sobre los tres planos cartesianos, esto permitirá analizar la proyección del flujo 
interior del cubo sobre las paredes de los planos que delimitan la región de estudio.  

  
Figura 12.- Esta figura muestra la proyección de las caras del cubo sobre los planos xy, yx,  xz, Esto sirve como una 

introducción visual al concepto de proyección de flujo a través de una superficie, la silueta que se dibuja en estos planos será la 
zona de circulación del campo 

 
SITUACIÓN DE VALIDACIÓN. 

Se introducen vectores en el interior del cubo que simulen una condición de flujo función, estos vectores se 
descomponen en sus tres componentes ortogonales denominadas  P, Q y R. Figura 13. Es a partir de esta figura que 

se modelan las diferentes condiciones de flujo a través de un volumen  y sus superficies delimitantes. Es en este 
instante de la estrategia didáctica que la geometría de los vectores permitirá la construcción de los diferentes tipos de 

flujo vectorial lo que ayudara a la  validación del Teorema de Green en dos dimensiones. 

 
Figura 13.- En esta figura se muestra un vector esquemático del vector definido como: F=(P, Q, R), que representa una 

dirección de flujo arbitraria. Este flujo será estudiado para dar una inducción geométrica a las funciones y transformaciones de 
Green.  

Se puede demostrar muy fácilmente que la ecuación (10) se puede expresar en términos de las derivadas parciales de 
sus componentes escalares (Stewart, 2015), esto es: 

∫ (
∂R

∂y
−

∂Q

∂z
) dy×dz + (

∂P

∂z
−

∂R

∂x
) dz×dx + (

∂Q

∂x
−

∂P

∂y
) dx×dy

S

= ∫ Pdx + Qdy + Rdz
∂S

    (11) 

 
FLUJO CONTENIDO EN EL PLANO XY. 

 
Con la construcción de la Figura 13  se muestra el caso de flujo contenido en un plano XY, o bien que hay simetría 
a lo largo de la dirección z. 
Retomando la ecuación (11), haciendo R=0 no da: 

∫ (
∂(0)

∂y
−

∂Q

∂z
) dy×dz + (

∂P

∂z
−

∂(0)

∂x
) dz×dx + (

∂Q

∂x
−

∂P

∂y
) dx×dy

S

= ∫ Pdx + Qdy + (0)dz
∂S

    (12) 
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∫ (−
∂Q

∂z
) dy×dz + (

∂P

∂z
−) dz×dx + (

∂Q

∂x
−

∂P

∂y
) dx×dy

S

= ∫ Pdx + Qdy
∂S

    (13) 

Como  el producto dy×dz= dz×dx = 0 por simetría en el eje z. 

∫ (
∂Q

∂x
−

∂P

∂y
) dx×dy

S

= ∫ Pdx + Qdy
∂S

    (14) 

Que equivale a establecer que P y Q dependen únicamente de x y y, por tanto P=P(x,y) y Q=Q(x,y). Por lo que las 
derivadas en dirección z  son nulas, cuya representación es mostrada en la Figura (14). 
 
 

 
Figura 14.- En esta figura se muestra como el campo vectorial tiene componentes solo en el plano XY, por lo que las 

componentes P y Q representan la proyección de campo sobre el plano XY.  
La ecuación (14) establece que el flujo a través de la superficie XY es igual a la circulación que sé que se observa a 
través del contorno del plano XY (plano horizontal), Figura 15. 

 
Figura 15.- En esta figura se muestra que el flujo que pasa a través de la superficie horizontal es igual a la 

circulación que se determina con una integral de contorno. 
Dado que el flujo representa la cantidad de líneas de campo de entran  y salen del plano XY, el flujo neto es cero, o 
bien  como la integral de línea es cerrada y como una línea de campo se proyecta en el contorno con sentidos 
opuestos, la integral de contorno es cero, lo que confirma la igualdad geométrica entre las dos expresiones. 
Dependiendo del tipo de campo la integral de flujo puede darnos diferentes resultados, pues si el campo en 
unidireccional,  sus líneas de campo son paralelas entre si y no hay cambios en sus líneas de campo, entonces el 
flujo neto se comportará como un campo armónico. Figura 16. 
 

Memorias del Congreso Internacional 
de Investigación Academia Journals 
Tabasco 2017 © Academia Journals 2017

Villahermosa, Tabasco, México 
29 al 31 de marzo, 2017

ISSN 1946-5351 
Vol. 9, No. 3, 2017

159



 
Figura 16.- En esta figura se muestra que el flujo que pasa a través de la superficie horizontal es igual a la circulación que se 

determina con una integral de contorno. 
 

Si observamos el sentido del operador diferencial, este toma el signo de acuerdo al sentido de los ejes y al ser 
multiplicado por las componentes escalares del campo P o Q respectivamente, adquieren un signo algebraico, es 
notorio que la proyección del campo en dos lados paralelos al contorno de la figura, tienen sentido opuesto y al 
multiplicarse por la misma función se cancelan, por lo que toda la integral da cero, que es característica de un campo 
conservativo. 

∫ Pdx + Qdy =
∂S

∫ P(+dx) + Q(+dy) + P(−dx) + Q(−dy) = 0      (15)
∂S

 

 
FLUJO CONTENIDO EN EL PLANO ZY. 

Con la construcción de la figura 17 se muestra el caso de flujo contenido en un plano ZY, o bien que hay simetría a 
lo largo de la dirección x. 
Retomando la ecuación (11) y haciendo P=0.  
 

∫ (
∂R

∂y
−

∂Q

∂z
) dy×dz + (0 −

∂R

∂x
) dz×dx + (

∂Q

∂x
− 0) dx×dy

S

= ∫ 0dx + Qdy + Rdz
∂S

    (16) 

Como  el producto dz×dx= dz×dx = 0 por simetría en el eje z. 

∫ (
∂R

∂y
−

∂Q

∂z
) dy×dz +

∂Q

∂x
dx×dy −

∂R

∂x
dz×dx

S

= ∫ Qdy + Rdz
∂S

  (17) 

Que equivale a establecer que R y Q dependen únicamente de y y z, por tanto R=R(y,z) y Q=Q(y,z). Por lo que las 
derivadas en dirección x son nulas. Figura 17. 
 

 
Figura 17.- En esta figura se muestra que el flujo que pasa a través de la sagital vertical,  es igual a la circulación que se 

determina con una integral de contorno 
Si observamos el sentido del operador diferencial, este toma el signo de acuerdo al sentido de los ejes y al ser 
multiplicado por las componentes escalares del campo Q o R respectivamente, adquieren un signo algebraico, es 
notorio que la proyección del campo en dos lados paralelos al contorno de la figura, tienen sentido opuesto y al 
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multiplicarse por la misma función se cancelan, por lo que toda la integral da cero, que es característica de un campo 
conservativo. 

∫ Qdy + Rdz
∂S

∫ Q(+dy) + R(+dz) + Q(−dy) + R(−dz) = 0      (18)
∂S

 

Hasta este punto se ha usado las proyecciones para predecir el comportamiento de la integral de Green por lo que el 
estudiante puede formular una interpretación completa a partir de representaciones geométricas. 
 

CONCLUSIONES. 
La representación geométrica de los Teoremas integrales de Green permite visualizar de una forma sencilla su 
relación con el flujo y la circulación de un campo vectorial. 
Al no particularizar con un enfoque hacia el electromagnetismo se permite generalizar el concepto para su 
aplicación para otros campos de la física. El material aquí presentado ofrece una estrategia de abordaje del concepto 
de Teorema de Green que permite visualizar una interpretación geométrica a partir de un campo vectorial. 
Al usar un sistema de referencia dirigido hacia abajo, permite al estudiante de Ciencias del tierra relacionarlos con el 
concepto espacio aire y espacio tierra. Además  ofrece una forma sencilla de asimilar el concepto de modelado de 
fuentes vectoriales en espacios confinados. 
Este trabajo de investigación en educación matemática continuara a hacia una representación didáctica de las 
condiciones de contorno que usan regularmente en la ingeniería de exploración. 
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