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Resumen. En el área de matemáticas se sabe bien de la problemática que existe en cuanto al índice de reprobación desde la 

primaria hasta niveles superiores provocando la deserción de los estudiantes; esto es común en México y diferentes países, 

la Facultad de Ingeniería de la UAEMex no ha sido la excepción en la asignatura del Cálculo Vectorial que se imparte en 

el tercer semestre de las carreras que se ofertan en esta Institución y que forma parte del tronco común de cada uno de los 

planes de estudio. Esta asignatura se caracteriza por presentar un alto índice de reprobación, motivo por el cual, se decide 

implementar una alternativa de apoyo académico a los alumnos de 2do. curso para disminuir el índice de reprobación, 

realizando un estudio longitudinal en tiempo, antes y después de aplicar las estrategias -asesorías, cursos remediales, 

solución de exámenes de 1er. primer parcial y examen departamental- durante un periodo de tiempo de 4 años, 

obteniendo resultados favorables ya que se logró disminuirlo hasta un 20%. Esto indica que haciendo énfasis en la 

aplicación de los diferentes apoyos estratégicos, se pueden obtener buenos resultados, permitiendo retener al estudiante.  
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Introducción 

 Desde hace muchos años se sabe la problemática en la enseñanza y por ende en el aprendizaje de las matemáticas 

en todos los niveles. A nivel mundial es conocido el hecho del alto índice de reprobación en las asignaturas de 

matemáticas en áreas de ingeniería, la reprobación es sólo un síntoma de toda la problemática (Camarena, 2008). En 

este conflicto inciden muchos factores del tipo social, económico, de orden curricular, asociados a la didáctica, que 

inciden en el aprendizaje y en la enseñanza de la matemática, inherentes a la formación de los docentes, inferidos al 

propio tema de estudio, por causas de infraestructura cognoscitiva de los alumnos etc. (Camarena, 1984). 

Actualmente, la deserción y la reprobación de los estudiantes universitarios de las carreras de ingeniería han pasado a 

ser en años recientes una gran preocupación en las instituciones de educación superior en México. Ocampo Díaz 

(Ocampo Díaz, 2010), menciona que el abandono de los estudios universitarios tiene un costo entre 141 y 415 

millones de dólares. También, Chávez menciona a Menéndez (Chávez, 2005), sobre sus estudios acerca de la 

Reprobación y Deserción concluyendo que existe una relación significativa entre la reprobación y la deserción 

escolar.  

 En un análisis de seguimiento estadístico en Sonora, Abril Valdez (Abril Valdez, 2008), menciona que no se tiene 

muchos estudios acerca de la deserción en los diferentes niveles de educación, su trabajo resalta, que en el nivel 

medio superior el 49% de los hombres abandona los estudios y en mujeres el 25%, esto debido a la reprobación de 

materias. En un estudio en la Facultad de Ingeniería de la UABC (Ocampo Díaz, 2010), se habla que la deserción-

reprobación alcanza hasta un 60%, asimismo, se dice que en las universidades públicas se estima la deserción en un 

58% y en privadas de 39%. En el  nivel de enseñanza superior los mayores índices de reprobación se presentan en 

matemáticas (De la Cruz, 2008).  

 En un documento presentado por la ANUIES en el año 2001(Aparicio, 2004), se señala que cada institución debe 

diseñar estrategias e instrumentar acciones que tengan como propósito incrementar la calidad del proceso formativo 

integral de los estudiantes, aumentar su rendimiento académico, reducir la reprobación y la deserción escolar, y 

lograr índices de aprovechamiento y eficiencia terminal satisfactorios. 

Para mejorar el rendimiento en el área de matemáticas especialmente en cálculo integral y vectorial, Viviana et al 

(Costa, Di Domenicantonio, & Vacchino, 2010), utilizan un software especializado como lo es Maple, integrado a un 
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material didáctico digital, basado en pequeños talleres que cubren los contenidos de las asignaturas, proponen 

además como estrategia el trabajo colaborativo  y la visualización gráfica de resultados de la solución de ecuaciones. 

En el escrito, sólo se describe el material realizado, pero no una reseña de si hubo un estudio del antes y el después 

de usar el material didáctico a cerca de la reprobación, de hecho, sólo se realizó una encuesta cualitativa del material 

digital y concluye en la falta de indicadores sobre el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Por otro lado, De la Cruz (De la Cruz, 2008), menciona la estrategia a través de un modelo de diseño didáctico con 

enfoque cognitivo o estrategias cognitivas basado en la resolución de problemas (modelo ABP, aprendizaje basado 

en problemas) para conducir el aprendizaje. Las bases fundamentales para el modelo son; grupos pequeños, 

autodirección, interdependencia, autoevaluación. Cabe señalar, que se mencionan solamente algunos beneficios 

cualitativos.  

 Pérez et al (Pérez & Lima, 2003), describen en su trabajo un modelo basado en estrategias didácticas, sicológicas y 

aplicación de las matemáticas, menciona que el uso de la computadora en matemáticas así como un sistema de 

evaluación  y prácticas  automatizadas mejoran el rendimiento del alumno. En su análisis, determina que a partir de 

la actitudes de los estudiantes influenciadas por la naturaleza de las disciplinas exactas y las características 

individuales (motivación, intereses, expectativas, etc.). Proponen, buscar actividades que vinculen a las matemáticas 

con otras áreas del conocimiento, el trabajo en equipo, enfatizar la modelación matemática, y el uso de la tecnología. 

Asimismo, con base en un estudio de reprobación, implementaron un taller integral para la superación en 

matemáticas y otro similar pero dedicado a los de primer ingreso, resalta en su investigación, que lo alumnos que 

tomaron los talleres mejoraron sus promedios con respecto a los que no los tomaron. 

 Montañez et. al (Montañez, González, García, & Escalante, 2009), describe el uso del método  de aprendizaje  

basado en proyecto (ABP), para el aprendizaje de cálculo diferencial, los alumnos realizan proyectos que involucran 

matemáticas, por ejemplo el cálculo de trayectorias que luego son ejecutadas o seguidas por robots como los LEGO 

NXT y el lenguaje de programación NXT-G. También hacen uso de software como Matlab. Se menciona de manera 

cualitativa algunos beneficios pero no se precisa si hubo disminución del índice de reprobación.  

 Ríos (Ríos, 2009), utiliza pre-exámenes como estrategia de mejora del aprendizaje en Física, comenta que el uso de 

esta herramienta didáctica presenta buenos resultados cuando se aplica a problemas metódicos, pero no así para los 

problemas que requieren más análisis, en sus resultados, resalta que los alumnos están a favor de la práctica ya que 

permite corregir errores en tiempo. 

 Por lo anterior, se puede observar que en la literatura consultada no se han encontrado trabajos publicados que 

hagan referencia explícitamente al uso de estrategias para disminuir los índices de reprobación, específicamente 

relacionadas con el cálculo vectorial.  

 Cabe mencionar que los temas que se ven en esta asignatura, son  necesarios en áreas de ingeniería electrónica, 

mecánica y civil, debido a que en gran parte de las fenómenos físicos que ocurren en esas áreas son descritas a través 

de las ecuaciones diferenciales, donde  intervienen los operadores diferenciales, como el gradiente, la divergencia y 

el rotacional (Estrada, 2003), motivo por el cual esta asignatura es impartida en los planes de estudio que se ofertan 

en la Facultad de Ingeniería de la UAEMex. 

 Con base en lo anterior, este trabajo integra un análisis de la problemática de reprobación que presenta la materia 

de cálculo 3 (cálculo vectorial) en esta Institución en conjunto con la aplicación de estrategias para disminuir el caso 

de la reprobación y bajar implícitamente el índice de deserción. 

Descripción del Método 

Para la solución del problema se procedió a los siguientes pasos: 

 Descripción de la situación del índice de reprobación de cálculo 3 (cálculo vectorial).

 Propuesta de estrategias para disminuir el índice de reprobación.

 Descripción de la implementación de las estrategias para disminuir el índice de reprobación.

 Presentación y análisis de los resultados obtenidos.

 Conclusiones.

Desarrollo 

 El caso particular de la Facultad de Ingeniería de la UAEMex, en cuanto a reprobación se refiere, tiene sus inicios 

en los primeros semestres debido a las carencias, dificultades y errores en los conocimientos matemáticos básicos 

con los que los alumnos cuentan al ingresar a un plan de estudios, lo cual ha ocasionado que materias como 

Geometría Analítica, Cálculo 1, Cálculo 2 y Cálculo 3 sean las que presentan un mayor índice de reprobación y 

rezago, además que presentan incidencias específicas en la trayectoria académica de los alumnos. 
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 Una de las incidencias que más presentan los alumnos en las asignaturas antes mencionadas, es lo que se denomina 

segundo curso, es decir, los estudiantes inciden en cursar por dos ocasiones estas materias, llegando a presentar baja 

definitiva del programa de estudios cuando éste no llega a aprobar la materia por segunda ocasión en ninguna de sus 

3 oportunidades de evaluación (ordinario, extraordinario y título de suficiencia). 

 Como primera etapa, se trabajó con la materia de Cálculo 3 ya que ésta presentó los menores índices de 

acreditación durante el periodo 2010A (febrero – julio 2010) al 2011B (agosto 2011 – enero 2012), y se enfocó 

principalmente en los alumnos de 2do. curso. (Ver Figura 1). 

Figura 1: Porcentaje de acreditación de Cálculo 3. 

 Como puede apreciarse en la Figura 1, los porcentajes de aprobación en primer curso eran muy bajos y muy altos 

en el no acreditado en 2do. curso, este último implica una baja definitiva del programa. 

 Con base en lo anterior, a partir del semestre 2012A a la fecha se han estado realizando acciones enfocadas en 

generar alternativas de apoyo para elevar el índice de aprobación o que es lo mismo disminuir el índice de 

reprobación. Estas acciones se llevaron a cabo integrando 4 áreas de apoyo, las cuales son presentadas en la Figura 2. 

Figura 2: Áreas de apoyo. 

 Para mejorar la eficiencia terminal de los alumnos en esta asignatura, a partir del semestre 2012A a la fecha, las 

acciones se están enfocando en generar alternativas de apoyo, consistentes en: asesorías, talleres, cursos de 

nivelación y foros. 

 Para este periodo, la materia de cálculo 3 contó con 252 alumnos inscritos de los cuales el 35.71% eran de segundo 

curso, del total 89 solicitaron baja de la asignatura (Ver gráficas de la Figura 3). 
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Figura 3: Alumnos de Cálculo 3 semestre 2012A. 

 

 Considerando que el 35% es un porcentaje alto de bajas, se procedió a la aplicación de un examen diagnóstico5 en 

línea que permitiera detectar las deficiencias que los alumnos tienen en cuanto a conocimientos previos de cálculo se 

refiere y que fueran necesarios para cálculo 3, siendo ésta la primer estrategia en aplicar. Algunas pantallas de este 

examen se presentan en la Figura 4. 

   
Figura 4: Pantallas del examen diagnóstico de cálculo 3. 

 

 Los resultados obtenidos en el examen diagnóstico son los presentados en la gráfica de la Figura 5, donde los 

alumnos respondieron con la siguiente clave: 0 (cero): No tengo idea de cómo se resuelve; nunca he visto el tema en 

mi vida; el maestro jamás platicó de eso, 5 (cinco): Apenas puedo medio resolver este tipo de ejercicios; conozco el 

tema pero no sé bien cómo resolver los problemas y 10 (diez): Resuelvo fácilmente este tipo de ejercicios; conozco 

suficientemente bien el tema. 

 
Figura 5: Resultados del examen diagnóstico de cálculo 3. 

 

 Con base en los resultados, las preguntas n, j, i y d fueron las que presentaron el más alto (rojo) desconocimiento 

de temas, los cuales hacen a referencia a: 

 n: Determinar la curvatura y torsión de una curva en el espacio. 

 j: Resolver problemas donde las variables independientes están restringidas por el uso del método de 

Multiplicadores de Lagrange para funciones de dos o más variables reales. 

5 https://docs.google.com/forms/d/1qfd00-Rjuni4Y03-lWWnHyEXXm09siwC16234jA-JWE/viewform  
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i: Localizar e identificar los máximos, mínimos y puntos de ensilladura de funciones de dos o más variables reales. 

 d: Derivar las expresiones para determinar en pequeño incremento en una expresión de dos variables reales 

empleando el Teorema de Taylor. 

 Paralelamente a la aplicación del examen diagnóstico, mediante reuniones con profesores integrantes de la 

Academia de cálculo 3, se recabaron opiniones donde atribuyen la poca eficiencia terminal de la asignatura a los 

siguientes factores: 

a) Los alumnos no cuentan con bases suficientes de temas de materias antecedentes.

b) Los alumnos no dan continuidad a la seriación de las materias, debido a la postergación o baja de las asignaturas

precedentes dentro del plan flexible de las licenciaturas. 

c) Desinterés del alumno en regularizar su condición.

d) Los alumnos no presentan adecuados hábitos de estudio para afrontar la asignatura.

e) La incompatibilidad de horarios de las asesorías y talleres, con relación a los horarios de clases de los

estudiantes. 

 Considerando estas opiniones y los resultados del examen diagnóstico, se reafirmó que una de las causas de un bajo 

índice de aprobación es que los alumnos no cuentan con los conocimientos previos requeridos para cursar y aprobar 

de manera satisfactoria la materia de cálculo 3. 

 Una segunda estrategia fue, como anteriormente se mencionó, integrar a los profesores de la asignatura de Cálculo 

3 solicitando a ellos:  

a) La impartición de algún curso remedial6, de manera que se puedan ofertar los temas con mayor nivel de

dificultad en dos diferentes horarios.

b) Integrar dentro de la escala de evaluación las asesorías, cuyo desempeño deberá ser avalado por el tutor.

c) Encausar a asesorías a aquellos alumnos que tengan carencias en conocimientos de temas básicos o bien, si les

es posible directamente proporcionar la asesoría.

 La tercera estrategia fue implementada con los Tutores de cada alumno, haciendo énfasis en la asignatura de 

Cálculo 3, la cual consistió en:  

a) Dar seguimiento más puntual con las actividades académicas del alumno mediante una comunicación semanal

por medio del correo electrónico, facebook, teléfono, etc.

b) Canalizar de forma directa e inmediata al asesor-profesor (es) del tema solicitado por el alumno.

c) Estructurar junto con el tutorado un programa de actividades para la Facultad y el hogar, enfatizando la

asistencia a las asesorías de cálculo 3.

d) Generar evidencias de las actividades académicas llevadas a cabo por el alumno bajo la tutoría.

e) Orientar al alumno en la toma de decisiones con respecto a su trayectoria académica.

 Con la cuarta estrategia, se implementaron por periodos, talleres para la resolución de ejercicios. En promedio se 

han programado 3 talleres por periodo. Estos talleres están enfocados en preparar al alumno para los exámenes 

departamentales en sus diferentes modalidades -ordinario, extraordinario y título de suficiencia.  

Cabe mencionar que se ha contado con una asistencia de 15 alumnos en promedio por taller. 

 Las pláticas de sensibilización e información a través de la Coordinación de Materias Propedéuticas y el 

Departamento de Tutoría es la quinta estrategia implementada, en la cual se entrega a cada alumno: 

a) Un listado de asesorías de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, geometría analítica y álgebra

b) Los horarios de asesoría con profesores de la materia

c) Los horarios de talleres de resolución de ejercicios

Resultados 

 Finalmente, se ha llevado un seguimiento de los últimos cuatro años, particularmente se está trabajando con los 

últimos dos, de los cuales se tiene la información completa de inscripciones y bajas de cálculo 3.  

 El impacto de las acciones y estrategias (asesorías, talleres, cursos de nivelación y foros) fue y sigue siendo 

significativo, ya que se disminuyó el índice de reprobación de los alumnos de segundo curso, lográndose estabilizar 

la reprobación entre un 10% y un 20% (Ver Figura 6). 

6 Curso extracurricular 
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Figura 6: Histórico de reprobación de Cálculo 3 

 En la Figura 6, por un lado se observa que el índice de reprobación disminuyó 36 puntos porcentuales entre los 

periodos 2011B y 2012A, manteniéndose en un promedio de 80% la aprobación de los alumnos de 2do. curso y de 

16% en el índice de reprobación, contrastado con 54% en los periodos anteriores; y por otro, se evidencia un 

aumento en la permanencia de los alumnos en cálculo 3, ya que en el período 2010A, acreditaron la materia 116 

alumnos y en 2014A la acreditaron 201 alumnos (Ver Figura 7). 

Figura 7: Cancelación de inscripciones de Cálculo 3. 

 El menor índice de cancelación de inscripción se da en el periodo 2014A con base en esto se infiere que podría ser 

por la sensibilización de los alumnos, ya que se procura hacerlos reflexionar sobre las herramientas y apoyos, que la 

Institución ofrece a través de las diferentes áreas. 

Conclusiones 

 La aplicación de estrategias integradoras para la materia de cálculo 3 logró disminuir el índice de reprobación de 

un 64% a un 12%. 

Las estrategias aplicadas apoyaron en la permanencia de los alumnos en la materia de cálculo 3. 

La falta de conocimientos previos es una causa del alto índice de reprobación en la materia de cálculo 3. 

El implementar estrategias de apoyo a la acreditación de una materia, requiere de un trabajo conjunto de diferentes 

áreas, tal es el caso de tutores, profesores, coordinación de materias propedéuticas, departamento de tutoría y los 

mismos alumnos. 

 La aplicación de un examen diagnóstico resaltó la importancia de contar con los conocimientos previos para 

acreditar una materia consecuente. 

 Trabajos futuros: Llevar a cabo una segunda etapa con la U.A. Cálculo 3, en la que se contemplarán mejorar la 

eficiencia terminal en los alumnos de 1er. Curso y comenzar un seguimiento en las U.A. de Geometría analítica, 

Cálculo 2 y Cálculo 1. 
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Efecto del abono orgánico en la producción de limón persa (Citrus 

latifolia Tanaka), en Úrsulo Galván

M.C. Alfredo Díaz Criollo1, M.C. Ignacio Garay Peralta1, Juana Fabiola Jiménez Flores1 y Salvador Paredes 

Rincón1. 

Resumen 

El uso irracional de los productos químicos ha traído consigo una fuerte y severa contaminación, tanto en los suelos como 

en el ambiente, la presente investigación pretende probar si los abonos orgánicos pueden sustituir los nutrimentos que se 

aportan con productos químicos en el cultivo de limón persa bajo un diseño experimental completamente al azar, dentro 

de nuestros resultados podemos afirmar en un primer momento que la floración se ve favorecida en los cítricos cuando se 

le aplican 10 kg de composta, así como para la cantidad de frutos y los brotes vegetativos. Por lo que podrimos decir que la 

composta si puede sustituir  a los fertilizantes químicos para tratar de reducir la contaminación por la aplicación 

irracional de fertilizantes y preservar los recursos naturales, así como el medio ambiente sin dejar a un lado la producción 

de cítricos.. 

Palabras clave: químico, abonos orgánicos, composta, producción y cítricos. 

Introducción 

El cultivo de limón persa (Citrus latifolia Tanaka), ha adquirido una enorme importancia en los últimos 20 años en 

México, en la actualidad es el principal productor con 32, 089 has plantas de limón persa, de las cuales el 65 % se 

encuentran en producción, con un volumen de 244.5 mil t de fruta anualmente (SIAP, 2010). 

Según las revisiones literarias señalan que Veracruz es el principal exportador en México, lo anterior se fundamenta 

con las 18, 000 has, plantadas con este cítrico, las que a su vez producen 250, 000 t de fruta, sin dejar a un lado la 

disponibilidad de infraestructura agroindustrial representada por 69 empacadoras de las cuales se exportan 200,000 t 

a los mercados de Estados Unidos, Francia, Holanda, Europa y Japón. Desde el punto de vista social, la actividad de 

limón persa genera cerca de 2.5 millones de jornales anuales durante los procesos de producción, cosecha, empaque 

y comercialización. De las especies cítricas, es el principal cultivo generador de divisas para el país; durante 1997 se 

destinó más del 60 % de su producción al mercado internacional (Cerón.,  Gómez.,  & Scchwentesius, 1999). 

Este cítrico es el tercer cultivo en importancia regional por la superficie ocupada y el quinto por el valor generado, 

entre los quince principales cultivos perennes de la entidad, va adquiriendo cada vez mayor importancia, por otro 

lado el rendimiento promedio nacional es de 11.86 ha-1 siendo estos muy bajos, comparados con los rendimientos de 

florida que son de 25 ha-1 (Gómez, Gómez., Schwentesius & Barrera, 1994). Debido a la poca tecnificación y 

muchos factores limitantes de la producción como son: suelos delgados con poca retención de humedad, baja 

fertilidad, deficiente drenaje, plagas, enfermedades, distribución errática de la precipitación (Curtí-Díaz., Loredo-

Salazar., Díaz-Zorrilla., Sandoval-Rincón &  Hernández, 2000). 

Un aspecto importante en la baja productividad de las huertas es la escasez de información tecnológica,  es por ello 

que la tendencia actual de la citricultura está dirigida a utilizar un manejo intensivo en las plantaciones con el 

propósito de incrementar la productividad y calidad para  obtener mayores beneficios en menor tiempo posible. La 

fertilización química u orgánica es una técnica de manejo integral que nos permite incrementar la producción, 

1MC. Alfredo Díaz Criollo. Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván. Veracruz. 

alfredodiaz140@hotmail.com (Autor Corresponsal). 
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gapimaster_@terra.com.mx   
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extender la vida productiva de las plantaciones, incidir en constantes cosechas, de gran volumen y calidad, mantener 

los árboles más sanos, disminuir problemas fitosanitarios de los árboles, etc. (Padrón-Chávez, 2007). 

Toda materia orgánica eventualmente se descompone. La composta aligera el proceso proveyendo el ambiente ideal 

para bacterias y otros microrganismos que descomponen desperdicios. El producto final es humus o composta que se 

ve y se siente como fertilizante de jardín. Este oscuro material que huele a tierra húmeda hace maravillas para todo 

tipo de suelos y provee los nutrientes vitales que ayudan a las plantas a crecer. 

Los organismos que descomponen el material orgánico son: bacterias, hongos, gusanos, bichos bolitas, nematodos y 

otros. Para la descomposición estos organismos necesitan cuatro elementos claves: nitrógeno, carbón, humedad y 

oxígeno. 

Por lo antes  mencionado, la problemática de los bajos rendimiento, la falta de información,  se realizó un trabajo de 

investigación considerando la evaluación de composta para la calidad y producción en limón persa (Citrus latifolia 

Tanaka) con un manejo integrado, en la “Huerta del ITUG” con domicilio conocido Úrsulo Galván Veracruz, en la 

Carretera Cardel-Chachalacas km 4.6. Con la finalidad de obtener mejores rendimientos y productos de calidad para 

generar más ingresos para los productores citrícolas de la zona. 

Descripción del método 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la huerta del “ITUG” en la congregación de Úrsulo Galván, Municipio 

de Úrsulo Galván, Ver. Ubicada en la carretera Carde-Chachalacas en el kilómetro 4.6. El periodo de evaluación del 

proyecto fue de agosto 2013 a agosto 2014. El diseño experimental utilizado fue un completamente al azar con cinco 

tratamientos y cuatro repeticiones, donde se tomó cada árbol como una unidad experimental en una huerta joven de 

cinco años de plantada. 

Las variables evaluadas durante este experimento fueron: inicio de floración, número de frutos, brotes vegetativos, 

diámetro polar del fruto, diámetro ecuatorial del fruto y rendimiento, los resultados obtenidos fueron analizados en 

un ANOVA, posteriormente se realizó una prueba de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05 %, 

para observar si alguno de los tratamientos probados fuera mejor que los demás evaluados. 

Resultados y discusión 

Variable inicio de floración 

En el cuadro 1. Se pueden observar la prueba de comparación de medias después de haber realizado el ANOVA, por 

el método de Tukey al (0.05). Donde el tratamiento 3 (10 kg de composta árbol-1), es superior estadísticamente al 

resto de los tratamientos, por lo que si se quisiera obtener una mayor cantidad de flores se recomienda aplicar este 

tratamiento el cual es superior a la fertilización química por lo que con esto se corrobora que al aplicar abonos 

orgánicos no se reduce la cantidad de floración. 
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Cuadro 1. Comparación de medias del inicio de floración en cítricos. 

Variable brotes vegetativos 

En el cuadro 2. Se pueden observar la prueba de comparación de medias después de haber realizado el ANOVA, por 

el método de Tukey al (0.05). Donde el tratamiento 3 (10 kg de composta árbol-1), es superior estadísticamente al 

resto de los tratamientos por lo que si se quiere tener una mayor cantidad de brotes vegetativos se recomienda aplicar 

el tratamiento antes mencionado puesto que supera al resto de los evaluados. 

Cuadro 2. Comparación de medias de brotes vegetativos en cítricos. 

Variables: diámetro polar en fruto 

En el cuadro 3. Se pueden observar la prueba de comparación de medias después de haber realizado los ANOVA, 

por el método de Tukey al (0.05). Donde se puede observar que no existe diferencia estadística para ninguna de las 

variables analizadas, por lo que en un primer momento se puede afirmar que al utilizar cualquier tratamiento de los 

antes probados no se tienen diferencias estadísticas, pero hacemos hincapié en que si no se aplica composta los 

suelos se seguirán empobreciendo hasta que ya no tenga nutrimentos disponibles para el desarrollo del cultivo. 

T
ra

ta
m

ie
n

to
  Dosis de fertilización Inicio de floración 

Cantidad 

1 Sin fertilización 8.00 d 

2 1500 g de nitrógeno + 
500 g de fósforo + 750 g 

potasio, árbol-1 

35.75 b 

3 10 kg árbol -1 47.00 a 

4 20  kg árbol -1 21.75 c 

5 30  kg árbol -1 14.50 d 

Media 25.40 

CV (%) 11.46 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

  Dosis de fertilización  Brotes vegetativos 

Cantidad  

1 Sin fertilización 6.00 d 

2 1500 g de nitrógeno + 500 g 

de fósforo + 750 g potasio, 

árbol-1 

60.00 b 

3 10 kg árbol -1 129.25 a 

4 20  kg árbol -1 55.25 b 

5 30  kg árbol -1 20.00 c 

Media 54.10 

CV (%) 8.80 
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Cuadro 3. Comparación de medias del diámetro polar en cítricos 

Variable: diámetro ecuatorial en fruto 

En el cuadro 4. Se pueden observar la prueba de comparación de medias después de haber realizado los ANOVA, 

por el método de Tukey al (0.05). Donde encontramos que el tratamiento 4 (20 kg de composta árbol-1),  es superior 

estadísticamente al resto de los tratamientos por lo que nuevamente un tratamiento con abono orgánico supera a la 

fertilización mineral. 

Cuadro 4. Comparación de medias del diámetro ecuatorial en cítricos 

Variable: Rendimiento 

En el cuadro 5. Se pueden observar la prueba de comparación de medias después de haber realizado los ANOVA, 

por el método de Tukey al (0.05). Donde encontramos que el tratamiento 4 (20 kg de composta árbol-1) y 5 (30 kg de 

composta árbol-1),  es superior estadísticamente al resto de los tratamientos por lo que nuevamente un tratamiento 

con abono orgánico supera a la fertilización mineral. 

T
r
a

ta
m

ie
n

to
  Dosis de fertilización  Diámetro polar del fruto 

mm 

1 Sin fertilización 4.19 a 

2 1500 g de nitrógeno + 500 g 

de fósforo + 750 g potasio, 

árbol-1 

4.12 a 

3 10 kg árbol -1 4.49 a 

4 20  kg árbol -1 4.21 a 

5 30  kg árbol -1 4.44 a 

Media 4.29 

CV (%) 6.16 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

  Dosis de fertilización  Diámetro ecuatorial del fruto 

mm 

1 Sin fertilización 3.32 b 

2 1500 g de nitrógeno + 500 g 

de fósforo + 750 g potasio, 

árbol-1 

3.36 b 

3 10 kg árbol -1 3.66 ab 

4 20  kg árbol -1 3.75 a 

5 30  kg árbol -1 3.62 ab 

Media 3.54 

CV (%) 4.42 
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Cuadro 5. Comparación de medias del rendimiento en cítricos 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en cuanto a la variable inicio de floración así como para brotes vegetativos 

podríamos decir en un primer momento que el mejor tratamiento es el 3 (10 kg de composta árbol-1), por lo que si se 

desea obtener una mayor cantidad de estas variables se recomienda aplicar este tratamiento. 

Para el caso de la variable diámetro ecuatorial del futo el tratamiento 4. (20 kg de composta árbol-1), es el que sale 

superior estadísticamente al resto de los tratamientos por lo que si se quiere una mejor calidad de este tipo de 

diámetro se debe de utilizar el tratamiento antes mencionado. 

En cuanto a la variable rendimiento podríamos decir que el tratamiento 4 y 5 (20 y 30 kg de composta árbol-1), son 

los tratamientos que tienen mayor producción por lo que se recomienda aplicar cantidades altas de composta para 

mejorar las características de los rendimientos de nuestras huertas citrícolas. 

En este sentido es importante seguir evaluando este tipo de rendimientos para observar como se comportan con el 

paso del tiempo. 
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T
r
a

ta
m

ie
n

to
  Dosis de fertilización  Rendimiento 

gr árbol-1  

1 Sin fertilización 740.00 c 

2 1500 g de nitrógeno + 500 g 

de fósforo + 750 g potasio, 

árbol-1 

850.00 c 

3 10 kg árbol -1 1400.00 b 

4 20  kg árbol -1 2250.00 a 

5 30  kg árbol -1 2412.50 a 

Media 1530.50 

CV (%) 7.37 
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Resultados de la aplicación de un programa integral para fomentar 

hábitos que desarrollan  habilidades  cognitivas en los alumnos del 

I.T.M. 

M.D.U. Rosario Díaz Nolasco1, Dra. María Elisa Espinosa Valdés2, 

M.D.U Rosa Alor Francisco3 y M.C. Daniel Valdivieso Rodríguez 

Resumen - Estudios previos realizados en el I.T.M. han diagnosticado un bajo rendimiento académico y pobre desarrollo 

de habilidades cognitivas en los alumnos de nuevo ingreso lo que ocasiona entre otras cosas altos índices de reprobación. 

Fundamentados en el estado del arte acerca del éxito de estrategias alternativas a las académicas para el desarrollo de 

habilidades cognitivas  que mejoran el aprendizaje se diseñó e implementó un programa integral de formación en 

habilidades de pensamiento para que los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales mejoren sus 

competencias cognitivas y  alcancen el éxito académico. Ésta propuesta fue implementada en el programa de actividades 

complementarias de I.S.C. durante el periodo agosto-diciembre 2014 y en el presente trabajo mostramos los resultados. 

Palabras clave-Habilidades cognitivas,  innovación, éxito académico, salud integral. 

INTRODUCCIÓN 

En los niveles superiores de educación  se espera que los estudiantes tengan un dominio cognitivo de la abstracción y 

de las herramientas lingüísticas que les permitirán profundizar  en conocimiento,  además una formación sólida en 

hábitos sanos, disciplina y  compromiso con la tarea (Amaya y Prado, 2010). Se ha diagnosticado (Díaz et al., 2014)  

que los alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tienen carencias en 

funciones cognitivas como la atención y la concentración, muestran pobre trabajo cognitivo, pierde atención cuando 

escucha o trata de seguir un plan,  existe un alto nivel de  apatía cognitiva, falta de cultura general, olvida lo que leyó 

necesita releerlo, el estudio evidenció también que carecen de hábitos sanos de salud física y alimentación  los cuáles 

son imprescindibles para fortalecer al cerebro en  funciones necesarias para el aprendizaje tales como: la atención, la 

concentración, la memoria, la organización, capacidad de análisis, síntesis, abstracción, razonamiento lógico. Éstas 

conductas de los estudiantes, fue estudiada por Barceló y Lewis (2006) quienes expresan que “el diálogo y el trato 

con ellos permiten pensar que tienen una incapacidad para organizar sus actividades académicas, una alta tendencia a 

posponer sus tareas, un alto nivel de desatención, distracción y desinterés por lo académico; se desaniman y 

deprimen con frecuencia, son inconstantes en sus propósitos, algunos se muestran apáticos, etc. Cuando se les indaga 

sobre su comportamiento admiten que aunque a veces son conscientes de que deben cambiar, sienten que no pueden 

hacerlo”.  El tema también fue estudiado por Amaya y Prado  quienes describen algunas de las carencias  en las 

Funciones ejecutivas que presentan los alumnos cuando cursan el nivel superior tales como: Pobre organización, 

priorización y activación  para el trabajo,  mínimo trabajo cognitivo,  fácil perdida de interés en la tarea, 

especialmente en proyectos a largo plazo; no mantiene el esfuerzo y experimenta  dificultad para terminar un  tarea a 

tiempo, apatía, inercia e indiferencia, presta poca atención,  utiliza excusas superficiales, poco válidas y se abate ante 

cualquier dificultad y contratiempo, muestra incapacidad para recordar, en utilizar los conocimientos y habilidades 

previos,  a menudo tiene interrupciones, sus metas no son a corto plazo sino inmediatas (Amaya y Prado, 2010).  Por 

todo lo anterior expuesto y fundamentados  en el estado del arte sobre el tema, se propuso un programa para 

fomentar hábitos que desarrollen éstas habilidades y a la vez mejoran la salud física  de los alumnos.  El programa 

consiste en 5 módulos: 

1.- MÓDULO I: Funcionamiento de nuestro cerebro en el proceso de aprendizaje. 

2.- MÓDULO II: Habilidades del pensamiento y cómo ejercitarlas. 

3.- MÓDULO III.  Hábitos saludables que benefician a nuestro cerebro: el ejercicio y la alimentación sana 

4.- MÓDULO IV.  Estrategias alternativas que mejoran el aprendizaje: la relajación, la música, la lectura. 
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

     Tipo de estudio.   El tipo de estudio es descriptivo (Hernández, 2010)  Población y muestra.  La población de 

alumnos para el diagnóstico y aplicación del programa estuvo constituida por  96  jóvenes de segundo semestre 

inscritos para el periodo Febrero- Agosto 2012 y presentan  mayores problemas de reprobación. Debido a la cantidad 

de alumnos y a los objetivos de la investigación,  no se consideró  necesario tomar una muestra representativa. 

El instrumento que se  diseñó para la  recolección de datos que miden la aceptación del taller y los temas 

propuestos:     El  instrumento fue diseñado por el equipo investigador, se diseñó para que el participante evalúe  sus 

conocimientos y hábitos sobre los temas tratados antes (A) y después de haber cursado el taller (D), se muestra en la 

Figura No.1: 

 

Figura No. 1.Cuestionario No.1 Instrumento para la evaluación del  programa 
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El  instrumento que se utilizó  para diagnosticar los principales distractores que impiden al estudiante enfocarse en 

su aprendizaje se muestra  a continuación en la figura No. 2: 

Figura No. 2.Instrumento para diagnosticar los principales distractores de los estudiantes de I.S.C. del I.T.M. 

     Procedimiento para la  implementación del programa, recolección y análisis de los datos:     El curso taller fue 

piloteado con alumnos de sexto semestre del  Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 72 

(CETIS No. 72), a continuación se describe el procedimiento del pilotaje: Se solicitó al departamento de servicios 

escolares  el reporte  dos de los grupos con más bajo rendimiento escolar y más alto índice de reprobación para que 

cursaran el taller. Se identificó al segundo semestre grupos C y H. En reunión con padres de familia se les explicó 

que sus hijos serían citados para llevar el Curso-Taller y se les  explicó en qué consistía. El curso se diseñó en una 

primera etapa para impartirse en el periodo intersemestral durante una semana. Se les dio a conocer la fecha y el 

horario (del 04 al  08 de agosto  del 2014 de 8:00 a 14:00 como actividad  extraescolar). En éste ejercicio se depuró 

el programa, se actualizaron los materiales y quedó listo para implementarse en el nivel superior. En el I.T.M. se 

programó el curso dentro de las actividades complementarias para el semestre agosto- diciembre del 2014 para 

impartirse en el mes de septiembre. Se programó para un  horario de 16:00 a 18:00 ya que de esta manera no 

interfiere en sus horarios de clases. Las facilitadoras de todos los temas  que comprende el taller son dos miembros 

del equipo de trabajo. El primer día del taller se les aplicó a los asistentes el cuestionario de diagnóstico de 

distractores y de hábitos saludables, se procedió a explicarles el proyecto así como  las metas que se desean alcanzar. 

Se les mostró el diseño del curso- taller. Se dio inicio con el taller. Al final del mismo se aplicó el cuestionario de 

evaluación. Las respuestas de los respectivos instrumentos se concentrarán en tablas de frecuencias  para su 

tratamiento estadístico y posterior  análisis. 
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Procedimiento para el diseño del programa:      En base a la bibliografía, a los  recursos consultados  y a la 

experiencia docente, el equipo investigador diseñó un curso-taller con los temas que se plantean a continuación en la 

Figura No.3: 

Figura No.3.  Temas que comprende el taller de Estrategias Alternativas para fomentar el desarrollo integral 

del  ser humano y mejorar el rendimiento académico 

COMENTARIOS FINALES 

Resumen de resultados.  Del instrumento diagnóstico de habilidades cognitivas  aplicado a los alumnos 

(Cuestionario 1) se obtuvieron los resultados que se muestran en la figura No. 4.Figura No. 4 

Fig. No. 4 Resultados de las preguntas 11 y 12 del cuestionario 1 
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Conclusiones.       La explicación sobre los procesos del pensamiento y el aprendizaje  se podría encontrar en los 

recientes avances de la neuropsicología y la neurosicoeducación y no sólo en el entorno emocional y ambiental del 

estudiante. En los últimos años ambas disciplinas han aportado estudios sobre el comportamiento humano que tienen 

su base en el cerebro y las funciones ejecutivas que se realizan en los lóbulos frontales (LPF). Las funciones 

ejecutivas son operaciones que se realizan en el sistema de los lóbulos frontales del cerebro,  por tanto si se quiere 

resolver éstos problemas que afectan la vida académica de los estudiantes es necesario conocer cómo está 

conformado el cerebro   y cuál es su funcionamiento básico. El sistema LPF es el responsable del predominio del 

gran ser humano que se puede ser  siempre y cuando se haya recibido una educación adecuada para lograr tal fin. 

Por ahora existe el compromiso para una siguiente implementación en el área de Económico – Administrativas para 

fechas próximas.  
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Los alumnos evaluaron la importancia de éste taller  y en base a sus respuestas se jerarquizaron  por orden de 

preferencia  los temas que se trataron en la escala “MUY IMPORTANTE”, quedaron   de la siguiente manera. 

1.-Alimentación sana  

2.-Practicar yoga 

3.-El funcionamiento- ejercitación del cerebro para mejorar el aprendizaje 

4.-Manejo adecuado del estrés 

Los alumnos también  manifestaron su interés por continuar participando  en siguiente talleres  de éste tipo, 

solicitando mayor  implementación y en base a sus respuestas se jerarquizaron  por orden de preferencia de la 

escala 2 y quedaron  de la siguiente manera. 

1.-Practicar yoga 

2.-El funcionamiento- ejercitación del cerebro para mejorar el aprendizaje 

3.-Manejo adecuado del estrés 

4.- Alimentación sana. 
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El CRM para gestionar la fidelización de los clientes 
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Resumen— Con base en estudios realizados sobre la administración de los clientes estos muestran que hay que tener en 

cuenta que las organizaciones deben de crear un ambiente en el cual el cliente sienta la libertad de expresar sus 

preocupaciones y quejas. En este artículo se muestran los resultados de la implantación de un CRM XE como 

herramienta para gestionar la fidelización de clientes en donde se obtuvo como resultado mayor lealtad por parte de los 

clientes, además de abrir la puerta a clientes prospecto. El verdadero negocio de toda empresa consiste en hacer 

clientes, mantenerlos y maximizar su rentabilidad, mediante las aplicaciones CRM (Customer Relationship 

Management), por lo que aquellas empresas que inviertan esfuerzos y recursos en el desarrollo de estrategias enfocadas 

hacia el cliente como es el CRM obtendrán una ventaja estratégica. Con el CRM la empresa estará siempre presente 

con el cliente, para satisfacer sus necesidades y si es posible prever sus necesidades, proponerle ofertas en las que quizás 

no hubiera pensado él, además, hacerle sentir al cliente que recibe un trato diferenciado por parte de la empresa hace 

que éste vuelva a dirigirse a ella por los servicios que se le proporciona. Un buen programa de fidelización permitirá 

ser capaz de detectar la llegada de las propuestas competitivas para establecer estrategias relacionales con el apoyo del 

CRM. 

Palabras clave—  Servicio, clientes, administración, 

CRM 

Introducción 

La globalización es un proceso de integración mundial  que  está ocurriendo en casi  todos los sectores 

de la sociedad, especialmente en los sectores económico, financiero y de las comunicaciones, caracterizado ante la 

influencia determinante que  ejercen los clientes que condiciona el diseño de productos y servicios “a la medida”. 

En un entorno tan competitivo como el actual, las organizaciones aprenden continuamente de las interacciones 

con sus clientes y utilizan el conocimiento adquirido  para mantener la fidelización del cliente, así, en lugar  de  (o 

además  de)  centrarse  en  consideraciones  como  reducir  costos  y optimizar las operaciones, las compañías se 

están centrando en incrementar su rentabilidad utilizando para ello todas las facetas de la relación con el cliente. 
El foco principal de todo negocio se debe enfocar no tanto a la captación de nuevos clientes sino a la fidelización 

de los mismos y a maximizar su rentabilidad; y es ahí donde el desarrollo de acciones y campañas destinadas a 

incrementar la lealtad y satisfacción adquieren una importancia destacada. 

Galbreath y Rogers (1999) describen el CRM o administración de relación con los clientes, como el 

desarrollo de las actividades de negocios necesarias  para  identificar,  adquirir,  investigar  y  retener    a  los  

clientes  más  leales  y rentables para entregarles el producto o servicio correcto, al cliente correcto, a través del 

canal correcto, en el momento correcto y el costo correcto.   

Para Barton  Goldenberger (2004)  el CRM está constituido por los siguientes aspectos: 

1. Funcionalidad de las ventas y su administración.

2. Telemarketing.
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3. Manejo  del tiempo. 

4. Servicio  y soporte al cliente. 

5. Marketing. 

6. El manejo de la información para  ejecutivos. 

7. La integración con el sistema Enterprise Resource Planning  (ERP sus  siglas  en inglés). 

8. La excelente sincronización de datos. 

9. El e-commerce.  

10. El servicio  en el campo de ventas. 

  

Con el apoyo del CRM se puede establecer una visualización de 360 grados de los clientes dentro del 

ciclo de negocios, este involucra el mejoramiento e incremento de la comunicación que se da entre la compañía y 

sus clientes, por lo que la información no sólo es importante que fluya  de las áreas de ventas, el marketing,  y 

contabilidad; sino también en todo punto en donde haya alguna interacción con los clientes. 

Por tanto, y con otras palabras se podría decir que, mediante la estrategia CRM se utiliza la información 

obtenida a través de los distintos canales de relación con el Cliente para conocerlo mejor y así ser capaz de 

incrementar su fidelidad y valor. La principal ventaja de un CRM es que centraliza toda la información e historial 

de los Clientes a través de mantener la información de todos ellos agrupada de forma coherente y actualizada, y 

esto permite a la empresa crear o mantener el contacto con el cliente o el prospecto, darse a conocer, dar a conocer 

sus productos y sus servicios para  mantener  la fidelización del cliente, esto debido a la competencia que se hace 

cada vez más ardua para mantener a los clientes, debido a que el cliente es más libre de seleccionar  a las 

empresas, sus productos y sus servicios, es así, que es más costoso para una empresa conseguir nuevos clientes 

que fidelizarlos.   

Las organizaciones que están desarrollando programas de lealtad y retención de clientes van en aumento, 

es por esto que se está desarrollando una nueva forma de visualizar el marketing, una visión que implica crear, 

mantener y mejorar las relaciones sólidas con los clientes u otros interesados, un marketing relacionado al largo 

plazo, cuya meta es proporcionar valor a los clientes y a la medida el éxito de la empresa en el futuro. Para esto se 

requiere del aporte de todos los departamentos en la empresa, lo que implica crear relaciones en muchos niveles – 

económicos, sociales, técnicos y legales – y así conseguir la lealtad de los clientes. 

Costa (2014) en su investigación considera que existen dos pilares claves del CRM como son el 

desarrollo de la lealtad y el conocimiento de los clientes y junto con el desarrollo de las bases de datos que 

integran el CRM de las empresas.  En ese ámbito, la visión de la empresa basada en los recursos ha tenido un 

profundo impacto sobre la forma de entender la formulación estratégica al defender que la finalidad última de la 

estrategia es el logro de una ventaja competitiva que perdure en el tiempo. 

Desde esta premisa, las empresas  para sobrevivir en el entorno competitivo actual deben transformar su 

filosofía de gestión y centrarse en encontrar una ventaja competitiva sostenible, basada en el conocimiento que 

los diferencie de su competencia. Para lograr dicha diferenciación, las empresas deben generar valor añadido a 

sus servicios, es decir “precisan conocer a fondo a sus clientes” para comprender sus necesidades. Por lo que es 

fundamental el establecimiento de relaciones personalizadas que les permitan alcanzar dicho conocimiento. 

La forma en que se está resolviendo el problema de comunicación entre cliente es por medio del sistema 

CRM, el cual permite mantener una relación directa con los clientes dando soluciones concretas a cada uno de 

los problemas que enfrentan. 

Descripción del Método 

De acuerdo a Hernández (2010), la presente investigación es etnográfica al aplicarse a una empresa del 

mercado de refacciones en particular, es no experimental ya que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes porque ya ocurrieron los hechos.  

Para este caso se determinó medir los resultados de  las 6 áreas más importantes  como son: ventas, servicios 

al cliente, logística y entregas, crédito y cobranzas, mercadotecnia y publicada y servicio técnico, en donde a 
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partir de la implantación del CRM y la utilización del mismo el cliente las opiniones del cliente fueron: 

Con respecto a la lealtad de los clientes que se muestra en la gráfica 1, el 68% son leales a las marcas que la 

compañía ofrece debido a su buena calidad en  el nivel de servicio otorgado, las garantías que ofrecen y la 

atención especializada de sus técnicos. El  29.5% de los clientes actuales como en estado vulnerable, esto quiere 

decir, que este porcentaje se encuentra en riesgo de que puedan cambiar la proveeduría de los artículos que están 

ofreciendo por otras marcas que les brinden mejores precios calidad y servicio y finalmente se obtuvo que solo un 

2.5% presentaba riesgo. Lo cual se interpreta como que definitivamente  tienen lealtad por la marca- 

2.5%

29.5%

68.0%

Lealtad de Clientes

Riesgo Vulnerables Leales

Gráfica 1.  Lealtad de clientes 2013 (Diseño Propio) 

A continuación se muestra la gráfica 2 del Índice de satisfacción del cliente por los diferentes departamentos 

existentes en la empresa. Como se observa en la gráfica, el mínimo aprobatorio para la empresa es el 80% en 

relación  a este, se observa que los departamentos de centro de servicio al cliente, crédito y cobranza, y 

abastecimiento y distribución, tienen resultados por arriba del 90% de satisfacción general, estos resultados 

indican que: 

 La atención brindada a los clientes por parte de centro de servicio a clientes ya sea por vía,

telefónica, internet y personal es de muy buena calidad.

 Por otro lado, el departamento de crédito y cobranzas brinda términos de pago y condiciones

comerciales que los clientes consideran de gran ayuda a su negocio.

 En relación con el departamento de abastecimiento y distribución con un 92% de

satisfacción, indican que sus rutas críticas están bien diseñadas para entregar el producto en

el tiempo establecido.

 Para el caso de los departamentos de ventas, Mercadotecnia y publicidad así como de

servicio técnico obtienen resultados por debajo del 90% pero por encima del mínimo

aprobatorio buscado por la empresa.

88.2% 88.8%
90.6%

86.7%

92.0% 92.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Representante de
ventas

Mercadotecnia y
Publicidad

Centro de servicio al
cliente

Servicio Tecnico Credito y Cobranza Abastecimiento y
Distribucion

Resultado de satisfacción al cliente 2013 

Mínimo 

Aprobatorio 

Mínimo 

Aprobatorio 

Grafica 2. Índice de Satisfacción del Cliente por Áreas. 
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Con base en los resultados mostrados de la implementación del CRM este mostro que los datos que han de 

ser mejorados para  mantener la fidelización del cliente son: 

 El tiempo de respuesta a sus solicitudes.

 La asesoría del uso de la página web y el catalogo electrónico.

 La atención en el levantamiento y cierre de reclamaciones.

Fidelizar a los clientes dependerá mucho del valor percibido del servicio, del nivel de cumplimiento de las 

expectativas creadas en el proceso de venta, por lo que con el CRM se realizó la segmentación de clientes 

visualizando  resultados tales como el mostrar los niveles del servicio al cliente, la información de ventas por lo que 

se muestran en las gráficas anteriores los datos más representativos de la encuesta realizada a los clientes, lo cual 

permitirá aprovechar las oportunidades de ventas cruzadas e incremento de  ventas, información sobre los hábitos y 

preferencias de los clientes, ya que el CRM integra una base de datos exclusiva sobre los clientes, sus gustos, 

necesidades, hábitos, costumbres e incluso las quejas y sugerencias que presentan, en donde los beneficios que se 

obtienen son : el cliente se siente identificado con el producto y se cree especial para la empresa, recibe una 

atención especial lo que contribuye a evitar fugas de clientes, se permite prestar un servicio personalizado, que 

puede ser considerado más importante que descuentos o puntos por compra, se obtiene el conocimiento profundo 

de los  clientes, de sus preferencias, sus hábitos de compra y así podrá optimizar su oferta y condiciones de compra 

(horario, formas y plazos de pago, de entrega...), con base en el conocimiento del mismo sera posible desarrollar 

estrategias de marketing, mejorar los servicios al clientes como una de las claves para la retención de clientes, 

mejorar la imagen y ganar en competitividad, ya que se mantiene una comunicación personalizada con los clientes 

que aumenta la efectividad de acciones de marketing directo. 

El CRM no sólo mejora la lealtad del cliente sino que la hace más eficiente en los procesos internos de las 

empresas, desde el punto de vista del marketing, el CRM identifica a los mejores clientes, se clarifican  de  mejor 

manera  los  objetivos  y  metas  de  la organización, crea una base sólida de ventas, el marketing y las ventas 

cruzadas se incrementan, se aumenta  el valor en los clientes y como consecuencia el conocimiento del cliente 

mejora el proceso de investigación de los productos que el cliente requiere en realidad, desde la perspectiva de las 

ventas, las soluciones de CRM mejora las ventas, las ventas de campo, aumentan las ventas vía Internet, se  da   un 

trato   personalizado   al   cliente   en   base   a   sus requerimientos, a través del análisis de la información que se 

integró en el CRM al establecer las necesidades corporativas, identificar sus problemas, identificar la solución a 

esos problemas, decidir cómo implementar la solución, establecer la importancia de hablar con los clientes, pero 

sobre todo resalta que servir a los clientes de la mejor manera para mantener su fidelización, a través de ofrecer 

productos rentables. 

Dentro del programa de fidelización se recurrió de forma estratégica al análisis de Clientes (Business 

Intelligence), que lo incluye el CRM Analítico, el cual permitió conocer, obtener y retener más y mejores clientes, 

estandarizar y documentar el proceso de ventas, establecer indicadores para monitorear procesos y ajustar 

desviaciones, desarrollar reportes que combinaran distintas fuentes de información para obtener análisis que 

faciliten la toma de decisiones, obtener la visión de 360° del cliente y  se establecer sus indicadores para: los grupos 

de control, a fin de poder aislar los efectos del programa frente a otras variables, y medir los factores relevantes no 

sólo para los participantes, sino también para un grupo de control, de ahí el análisis del servicio que prestaron las 6 

áreas mencionadas, el comparar los resultados entre los participantes y entre los no-participantes que ayudo a 

distinguir los efectos del programa frente a otros factores (calidad del producto, tiempo de entrega, programas de 

capacitación a clientes) en donde se midieron las actividades de marketing, actividades de la competencia y 

servicio al cliente.. Además se utilizaron métricas de análisis de clientes para obtener beneficios tales como facilitar 

mantenimiento y desarrollo de cuentas, sorprender al cliente, percibe servicio y valor, generar mayores ventas y 

utilidad,  otra fue para identificar problemas operativos recurrentes que afectan al cliente, además de realizar el 

análisis del seguimiento de ventas y mejorar los pronósticos y desempeño de la fuerza de ventas.  
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Comentarios Finales 

Las aplicaciones tecnológicas como el CRM, pueden habilitar una efectiva administración de las relaciones 

con el cliente, siempre y cuando la empresa posea el correcto liderazgo, viva la cultura y la filosofía de centrarse 

en el Cliente, en esta estrategia todas las dependencias funcionales de una organización tienen como objetivo 

principal; la atención del Cliente, dado que la relación con el ocurre a través de diferentes puntos de contacto, la 

organización debe asegurarse de contar con los medios que le permitan en cada punto, satisfacer las necesidades 

de ese cada vez más exigente Cliente.  

Resumen de resultados 

Como se puede observar, en los resultados de las encuestas a los 130 clientes como muestra representativa 

para la empresa, no radica solamente en el tener un producto de excelente calidad, ni de contar con precios 

accesible y competitivos ni mucho menos en tener procesos eficientes con la óptima productividad, ya que todos 

estos elementos dejaran de ser validos sino dan como resultado la satisfacción del cliente de tal forma que la 

calidad en el servicio ofrecido al cliente es fundamental. 

De esta forma se puede determinar que las empresas que desean liderar en sus mercados necesitan escuchar 

constantemente a sus clientes. Una empresa que no esté dispuesta a escuchar a sus clientes sufrirá las 

consecuencias de no acompañar a sus consumidores en la constante dinámica de cambio que el mercado mande 

en un mundo muy competido 

El éxito del programa de fidelización debe ser medido a dos niveles: a nivel de programa y a nivel de empresa. 

Al final del análisis, sólo los resultados de la empresa son los que cuentan, así que aunque el programa logre e 

incluso supere todos los objetivos, de nada servirá si las ventas de la empresa siguen bajando constantemente. Por 

lo tanto, el sistema para la medición del éxito del programa debe ser parejo a los indicadores de la actividad de la 

empresa. 

Las características que pueden provocar el fracaso de un programa de fidelización, son entre otras, el no 

centrarse en los objetivos reales de programa y el escaso apoyo interno de la empresa al programa.  Los 

programas de fidelización son potentes herramientas de marketing para la empresa y como tales, deben ser 

medibles 

Los beneficios de la fidelización se dan cuando un cliente convencido hace la recompra ya que permite una 

estabilidad en las ventas y el incremento de los ingresos,  el mantener a los clientes ahorra gastos en estrategias 

mercadológicas, porque un cliente satisfecho hace la recompra del producto por auto convencimiento y no hay 

que hacer campañas de recordación de los beneficios del producto en medios masivos,  además la empresa no 

tiene que estar en la lucha constante con la competencia para atraer más consumidores, porque un cliente leal 

recomienda por sí mismo el producto o servicio a clientes potenciales, y no se requiere de informar masivamente 

a todos los consumidores a través de la publicidad 

Conclusiones 

El satisfacer a los clientes en muchas ocasiones es algo difícil de lograr, ya que al ser algo subjetivo, no se 

puede tener la misma percepción de lo que un cliente busca como un factor de satisfacción. Sin embargo si se 

puede tener el cuidado y la intención de acercarse lo más posible  a ese factor. Esto se puede logar si se 

aprovechan plenamente los recursos con los que cuentan las organizaciones humanas y/o tecnológicas, además 

de ser combinados con estrategias adecuadas para lograr un entendimiento pleno con el cliente y además estar 

dispuestos a dar soluciones surgidas después de la venta, tales como: cuando hay reclamos debemos dar una 

respuesta oportuna y positiva. 

La misión de toda organización es mantenerlos con constante asesoría y satisfechos, de forma tal que 

encuentren un valor que no podría encontrar en la competencia. 

Es claro que las áreas que se podrán mejorar en base a una estrategia de administración de los clientes son 
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las siguientes: 

Velocidad de respuesta al cliente 

Nivel de servicio 

Mejora en la capacitación ofrecida a los clientes 

Tiempo de resolución de problemas a dudas sobre el producto relacionado 

Actualmente la empresa implementa una solución comercial integral de (CRM + eCommerce + SFA) en 

donde, crea beneficios concretos con impacto positivo directo en los resultados del negocio como son: 

crecimiento de ventas e incremento de márgenes a través de mejores procesos comerciales y segmentación 

estratégica de clientes, reducción de costos de operación comercial y capital de trabajo requerido, mayor 

productividad y efectividad de la organización comercial, mayor facilidad de interacción con clientes y canales 

comerciales, incrementando lealtad y grado de satisfacción de los mismos, diferenciación en los procesos de 

Mercadotecnia y Ventas, reducción de errores en procesamiento de órdenes y pedidos; mayor precisión en los 

envíos a clientes, transparencia y mejor control de procesos.  

Recomendaciones 

Para  implementar  un  CRM  no  solo  se  debe  entender  claramente todo  lo  que  esto  conlleva,  como  es 

la infraestructura, el proceso de desarrollo, etc. sino tener bien claro el objetivo por el cual se debe implementar. 

Antes que nada, los objetivos de la organización deben ser muy claros y precisos. Si no se tiene bien definida la 

meta que se busca con la utilización de este tipo de estrategias, no es posible que de buenos resultados por el 

simple hecho de ser un software de moda. 

Una organización que está interesada en implementar una estrategia tecnológica de este tipo debe centrar su 

atención en  las  necesidades de  los clientes. A  partir de  esta premisa, la  empresa podrá ser  capaz de 

encaminar esta herramienta tecnológica hacia el éxito. Además debe tener claro la metodología de 

implementación, así como los recursos necesarios para lograr de esta un buen comienzo. 

Es importante que los usuarios de estas tecnologías tiendan a enfocarse en la tecnología como tal, en lugar de 

mejorar el proceso. El CRM no solucionara todos los problemas en el momento de su implementación. Este es 

tan solo un medio, el cual debe ser manejado por personas que realmente buscan satisfacer las necesidades de 

los clientes. De nada sirve contar con una herramienta tecnológica en donde existe una gran cantidad de datos de 

los clientes sino se le da un uso adecuado y un seguimiento real. 
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Análisis comparativo de Sistemas de Mesa de ayuda existentes en el 

mercado 

ISC Félix Díaz Villanueva1, MIS Rosa Gómez Domínguez2, MSC Eutimio Sosa Silva3, MTI. Fidelio 

Romero Castillo4 MIE José Ney Garrido Vázquez5 

Resumen—En este artículo se da a conocer los diferentes Sistemas de mesa de ayuda que existen en el mercado y ver el 

más idóneo para nuestra empresa u organización y así estar acorde a la tecnología del momento. 

Palabras clave—Help Desk, PHD HelpDesk, KMKey Help Desk, Control Help, Servicetonic, Dell Kace Help Desk, Invgate 

Service Desk, Trellis Desk, PHP, MySQL y Javascript 

Introducción 

La “Mesa de Ayuda” sirve como un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la 

posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de 

requerimientos a las áreas afectadas de una organización. 

La Mesa de Ayuda permite gestionar consultas de sus clientes, compilar bases de conocimiento y responder a 

tickets de incidencias, asignarlo a especialistas, etc. También pueden mantener soporte en línea para un sitio web. 

El personal o recurso humano encargado de Mesa de Ayuda (MDA) debe proporcionar respuestas y soluciones a 

los usuarios finales, clientes o beneficiarios (destinatarios del servicio), y también puede otorgar asesoramiento en 

relación con una organización o institución, productos y servicios. Generalmente, el propósito de MDA es solucionar 

problemas o para orientar acerca de computadoras, equipos electrónicos o software. 

Las organizaciones suelen proporcionar soporte de MDA a sus usuarios a través de varios canales, como números 

de teléfono gratuitos, sitios web, mensajería instantánea o correo electrónico. También, pueden brindar asistencia con 

miras a los usuarios o empleados, dentro de la organización. Por lo tanto, los usuarios finales pueden ser internos o 

ajenos a la organización donde se encuentre MDA. 

Sistemas de Mesa de ayuda 

En la actualidad existen diversas aplicaciones, las cuales permiten implementar un sistema de atención a usuarios 

en línea (Mesa de Ayuda), estas aplicaciones facilitan de una manera más rápida y eficaz la solución de las diversas 

incidencias en las diferentes áreas de las empresas, estas aplicaciones están diseñadas para proporcionar un servicio, 

capaz de integrar  reportes telefónicos, en una base datos dedicada a dar seguimiento a la solución del problema, 

desde el momento en que se recepciona, se canaliza al área correspondiente, y a la posible solución de la incidencia. 

Las aplicaciones de mesa de ayuda proporcionan todas las herramientas necesarias, para la solución de 

problemas, con una completa administración centralizada de todos los requerimientos y problemas asociados a las 

áreas afectadas. Y de esta manera aumentar la productividad de los usuarios, evitando que soliciten ayuda de sus 

compañeros de trabajo, generando tiempos improductivos y resolviendo en plazos cortos las incidencias reportadas. 

Por eso la importancia de la implementación de estas aplicaciones, las cuales brindaran a los usuarios una mejor 

alternativa de soluciones más eficientes y con más eficiencia en sus actividades laborales. 

1I.S.C. Felix Díaz Villanueva,  Maestrando  en tecnologías de la información en  el Instituto Tecnológico de Villahermosa, 

felixdiazvillanueva@yahoo.com.mx (Autor corresponsal) 
2 M.I.S. Rosa Gómez Domínguez,  es docente del área de Sistemas y Computación en  el Instituto Tecnológico de 

Villahermosa,rgomez_do@hotmail.com 
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eutimiososa@gmail.com 
4M.G.T.I. Fidelio Castillo Romero docente del área de Sistemas y Computación en  el Instituto Tecnológico de Villahermosa, 

trafalgar_22@hotmail.com4   
5 M.I.E. José Ney Garrido Vázquez,  es docente del área de Sistemas y Computación en  el Instituto Tecnológico de 

Villahermosa, México jose_ney@outlook.com,jose_ney@hotmail.com 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 519

mailto:jose_ney@outlook.com
mailto:jose_ney@hotmail.com


Aplicaciones de  Sistemas de Mesa de ayuda 

HelpDesk 

Es un sistema de mesa de ayuda que ofrece servicio de soporte a través de la web en cualquier ámbito realizando 

los procesos de manera ordenada rápida y sencilla, sin embargo la desventaja es que se tienen que adquirir licencias 

cada cierto tiempo por lo que genera gastos. 

Dentro de sus características más importantes encontramos la posibilidad de tramitar solicitudes a través del 

correo electrónico, además de que todo es manejado en una sola base de datos por lo que reúne la información en un 

solo lugar. 

Por supuesto, en este sistema es posible generar informes en base a los históricos de problemas resueltos. 

De igual manera es amigable en su interfaz para con los usuarios haciendo provisión de diversos tutoriales para 

su manejo. 

PHD HelpDesk 

Este sistema es un software basado en la web que se utiliza para el registro y seguimiento de incidentes en 

empresas u organizaciones. 

Debido a que fue desarrollado en PHP, MySQL y Javascript posee la ventaja de ser multiplataforma pudiendo ser 

instalado en cualquier sistema operativo. Siendo un software que posee características básicas tales como solicitudes 

y registros de incidentes a los que se les puede dar seguimiento a través del sistema, así mismo puede generar 

reportes y exportar datos a distintos formatos que faciliten su manejo. 

Puede configurarse en varios idiomas, por lo que se convierte en un sistema que integra todo lo necesario para el 

seguimiento de incidentes en cualquier ámbito. 

KMKey Help Desk 

Es un software que se encarga de gestionar incidencias con plataforma en la web, solucionando problemas de 

cualquier sector, a los que se le puede dar solución inmediata, consulta de información y división de recursos por lo 

que lo hace un sistema eficiente. 

Tiene la capacidad de recepcionar utilizando los servicios de correo electrónico, y llenados de formularios web. 

De igual manera es posible que las técnicas puedan continuar dando seguimiento a las incidencias a través del mismo 

sistema. 

Control-Help 

Al igual que los demás este software se encuentra basado en la web y está orientado principalmente para las 

organizaciones de TI y que interactúa de manera muy estrecha con los usuarios. 

La principal ventaja es que como es un sistema web se puede acceder desde cualquier PC, el sistema realiza 

envíos de correo electrónicos automatizados para cada solicitud además incluye alarmas, recordatorios, asignaciones, 

contratos a proveedores, etc. 

El sistema realiza asignaciones automáticas a técnicos dependiendo su área de conocimiento y disponibilidad del 

técnico. 

Servicetonic 

Este sistema es realmente flexible ya que proporciona grandes niveles de configuración por lo que es capaz de 

desempeñar hasta los más exigentes requerimientos. 

Es un sistema que está totalmente basado en la web, establece ciclos de vida para cada solicitud que se realiza por 

lo que cada usuario tendrá la certeza de que se le dará una solución, así mismo se lleva un control de todas las 

acciones que se realizan desde el registro hasta el cierre. 

Brinda también la posibilidad de crear informes y guardarlos en formatos comunes tales como PDF o xls, es 

flexible en acceso ya que se puede interactuar desde un teléfono móvil, Tablet y por supuesto una pc. 

Dell KACE HelpDesk 

La particularidad de este sistema es que es desarrollado por Dell lo que lo hace un sistema profesional y eficiente, 

además de la integración de múltiples funcionalidades que en conjunto brindan satisfacción y seguridad a los 

usuarios. Simplifica el proceso de creación y administración de tickets de problemas al abordar los problemas de 

soporte técnico y su corrección mediante una administración de sistemas integrada.  Nos ofrece la posibilidad de 

personalizar el sistema adaptando y habilitando las funciones que se ajustan a nuestras necesidades. Ofrece portales 

para el usuario, los técnicos y administradores. 
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Invgate-Service Desk 

Ayuda a mejorar notablemente los niveles de servicio en las empresas adaptándose a cada rol de usuarios, es 

decir se ajusta a los niveles de usuarios en general, técnicos que realizaran las resoluciones de incidencias y los 

administradores que controlaran de manera general los procesos que se realicen. 

Ayuda a llevar un control más preciso mediante el manejo de tickets, realiza reportes generalizados y las 

asignaciones se realizan mediante la base de conocimientos existente dentro del sistema. 

Está orientado a cualquier área empresarial. 

Trellis Desk 

Basado en PHP Trellis Desk, ayuda a manejar de manera sencilla las incidencias a través de un sistema de tickets 

así como notificaciones a mediante los servicios del correo electrónico a si también los usuarios podrán realizar la 

consulta de sus solicitudes mediante el correo electrónico. 

Dentro de las ventajas que tiene es su flexibilidad y ligereza por lo que no es muy exigente en los requerimientos 

en los servidores. 

Cuadro 1.  Tabla de los diferentes SMA. 

En este caso vemos que el programa Servicetonic del Cuadro 1, es la opción más completa en sistemas mesa de 

ayuda complementando como puede utilizarse en los diferentes puntos que se mostraron en el  cuadro 1. 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 521



Se observa que el sistema mesa de ayuda Servicetonic contiene  más características, como hacer llamadas, 

maneja email, genera reportes, adjunta archivos, consulta información obtenida con anterioridad, interfaz 

configurable, manejo de expediente, genera tickets, y con la opción de  personalizar la aplicación. 

Conclusión 

Se sugiere que para poder elegir un “Sistema de Mesa de Ayuda” de acuerdo a las necesidades reales con que se 

cuenta, debemos conocer las diversas opciones existentes en el mercado actual, Analizar las características y 

funciones que las conforman, y así poder tomar una decisión al momento de su elección, que este acorde a las 

necesidades de la empresa u organización donde se implemente. 

En la actualidad los diferentes “Sistema de Mesa de Ayuda” cuentan con diferentes precios en el mercado, 

interfiriendo en gran medida al momento de tomar una decisión al adquirirlo. Esto de cierta forma es una desventaja 

cuando se quiere cubrir una necesidad en su totalidad ya que limita  a las empresas a bajar sus  estándares de 

requerimientos y enfocarse solo en una parte de su necesidad. 
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Control de un Brazo de Robot de 4 GDL Mediante Tecnología Móvil 

para Prácticas de Robótica 

Dr. Sergio Díaz Zagal1, Dra. Citlalih Y. A. Gutiérrez Estrada2, Ing. Roger I. Bartolo Alarcón3 

MC Bany Sabel Hernández Cardona4, Aldo A. Estrada Nava y Neri B. De León Ortiz5   

Resumen— Actualmente el uso de internet en la educación, ya no es un lujo, sino una necesidad. En las universidades y en 

los centros de investigación, es necesario contar con tecnología actualizada y los laboratorios equipados con tecnología de 

punta, para poner en práctica los conocimientos teóricos. Sin embargo contar con éstos resulta excesivamente costoso, 

además de tener equipo limitado para atender la demanda de los usuarios que cada vez resulta insuficiente. En este 

trabajo de investigación, el objetivo fue crear una herramienta de apoyo para realizar prácticas con un brazo de robot de 

4GDL de manera remota utilizando tecnología móvil y un control PID. Los resultados hasta el momento han permitido 

aumentar la práctica de los alumnos en un 15%, reforzando sus conocimientos.   

Palabras clave—Control, Tecnología Móvil, Brazo de Robot, GDL, Prácticas de Robótica. 

Introducción 

Actualmente uno de los problemas que enfrenta la educación a nivel superior, es el incremento de alumnos en 

área de ingenierías, donde los lugares más importantes en una institución superior son los laboratorios, el 

crecimiento de alumnos ha rebasado la cantidad de equipos de laboratorios donde hoy en día resulta insuficiente 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula de manera teórica. La práctica es indispensable donde 

el alumno emplea todos sus conocimientos para resolver un problema real aplicado que le ayude a desarrollar 

habilidades que en un futuro cercano pueda utilizarlos en la industria. 

La tecnología móvil hoy en día es una herramienta muy importante, no solo en el sector social, sino en la 

educación, donde alumnos y maestros desarrollan aplicaciones para la automatización de procesos y monitoreo de 

variables en dispositivos electrónicos. 

Las instituciones superiores se han preocupado por formar profesionistas capaces de manipular estas tecnologías 

móviles para desarrollar materiales didácticos como herramientas de apoyo para prácticas.  

 Una de las áreas que más abarca el campo laboral de los ingenieros en mecatrónica es indudablemente la 

robótica que con el paso del tiempo sigue creciendo y haciéndose parte importante de la automatización con la 

finalidad de acrecentar la producción de calidad.  

En el presente trabajo se presenta los resultados de la implementación de un módulo de brazo robótico de modo 

didáctico como una herramienta de apoyo para realizar prácticas de robótica utilizando tecnología móvil, además de 

un control basado en cálculos matemáticos para su manipulación. 

La originalidad del proyecto consiste principalmente en la diversidad de herramientas que se integraron para 

tener un prototipo didáctico para apoyar a la manipulación de un brazo de robot de 4 Grados de Libertad (Aplicando 

Android, LabView, Matlab), además incluye elementos de las matemáticas de robots que propician al entendimiento 

de las clases teóricas.  

Este trabajo de investigación, se desarrolló de manera formal siguiendo la metodología cascada-incremental, 

donde cada incremento le agrega funcionalidad, complementando cada incremento con cascada, llevándolos al 

diseño implementación y pruebas. Hasta el momento el prototipo didáctico ha cumplido el objetivo incrementando 

en un 15% la atención a alumnos que han aplicado sus conocimientos de robótica. 

La tecnología móvil ha venido a revolucionar varios servicios, desde la telefonía hasta algunas aplicaciones de 

video y control, sin embargo en el ámbito educación en México, no ha entrado de lleno por los altos costos que ello 

implica, aunque poco a poco se han reducido.  

1 El Dr. Díaz Zagal Sergio es Profesor-Investigador de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Toluca, Estado de 

México, México. sdiaz@ittoluca.edu.mx , 0  sergio_diazz@yahoo.fr  (autor corresponsal).   
2 La Dra. Citlalih Y. A. Gutiérrez Estrada es Profesora-Investigador de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de 

Toluca, Estado de México, México  citlalihg@ittoluca.edu.mx. 
3 El Ing. Roger I. Bartolo Alarcón es Profesor de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, Estado de México, 

México. 
4 La MC. Banny Sabel Hernández Cardona es Profesora de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de 

Toluca, Estado de México, México. 
5 Aldo A. Estrada Nava y Neri B. De León Ortiz, Alumnos de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca, Estado 

de México. 
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Actualmente la educación virtual en México, se plantea como una solución para llevar la educación hasta lugares 

de difícil acceso, o para personas que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios de manera presencial, El 

deseo de ampliar la cobertura pero con calidad poniendo al alcance de todos el avance en el campo del 

conocimiento, presenta una alternativa para la enseñanza-aprendizaje. 

 

Trabajos previos: algunos trabajos sobre el control de robots son los siguientes: 

José Chávez en su trabajo titulado “Diseño y Construcción de un Brazo Robótico Pedagógico Jugador de Gato, 

dotado de un sistema básico de Visión Artificial” [Chá, 99], presenta una propuesta de Robótica Pedagógica que 

ayuda a los educandos en los procesos cognitivos, cuyo objetivo general trata de construir una herramienta 

pedagógica robusta útil para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en conceptos relacionados con la 

computación, la electrónica y la robótica como control. Uno de los problemas que se encontró en ese momento fue 

que no todos los alumnos contaban con dispositivos móviles. 

Carlos Parga en su trabajo “Desarrollo de una interfaz hombre-máquina usando Smartphone con aplicación a 

brazo manipulador”, desarrolló una aplicación para Smartphone en la plataforma Android, donde basado en la 

representación matemática para la manipulación de un brazo manipulador de 2 grados de libertad, con la finalidad 

de determinar los ángulos del brazo. El medio de comunicación utilizado fue un Smartphone con Wi-Fi haciendo 

uso del protocolo TPC. Sin embargo una de las limitantes en instituciones es la velocidad  de la red en instituciones 

de gobierno, que no permite obtener las aplicaciones en tiempo real.   

Finalmente Juan Gálvez en su trabajo “Teleoperación del robot NAO mediante dispositivos móviles Android” 

presenta un sistema de teleoperación para un robot humanoide mediante el uso de dispositivos móviles con sistema 

operativo Android que permita el robot enviar y recibir mensajes e interpretarlos. Sin embargo una de las limitantes 

con el Bluetooth es la distancia que es limitada. 

 

Descripción del Método 

El presente trabajo se desarrollo bajo las metodologías incremental y cascada para darle formalidad y 

seguimiento del trabajo de investigación, evitando errores y contemplar todos los componentes y dispositivos, pero 

de manera funcional desde el primer módulo. 

 
Figura 1. Esquema general del sistema para el control del brazo de robot 

 

La figura 1 muestra el esquema general del módulo del brazo con sistemas embebidos, contemplando desde el 

software a utilizar hasta los componentes electrónicos y eléctricos, así como la parte didáctica que involucra el área 

de robótica. 

Las cuatro etapas presentadas en la figura 1, se desarrollaron por incrementos (4 en total), y en cada incremento 

se utilizó la metodología en cascada como se muestra en la figura 2. 
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a) Primer incremento b) Segundo incremento

c) Tercer incremento d) Cuarto incremento

Figura 2. Metodología incremental con cascada para el desarrollo del sistema 

Incremento 1. Control de motores. 

En la etapa de diseño se consideró el tipo de motor, los movimientos que realizarían las articulaciones del 

brazo y el elemento que funcionaría como sensor, para obtener la posición de cada articulación. 

Para la etapa de diseño, considerando las características del análisis realizado anteriormente, se instalaron los 

sensores y se desarrolló un programa para el movimiento de cada articulación. 

Con la etapa de implementación se probó el programa para verificar si los movimientos de cada articulación 

correspondían con lo programado. 

Finalmente se realizaron pruebas y ajuste del programa de acuerdo a los movimientos del brazo, previamente 

programados. 

Figura 3. Elemento sensor en una articulación del brazo de robot 

Incremento 2. Aplicación de android. 

En la etapa de análisis, después de estudiar los diferentes sw para desarrollar la aplicación, se eligió 

AppInventor, de acuerdo a un análisis para elegir el dispositivo electrónico para la conexión entre el robot y el 

dispositivo móvil, y visualizando en un futuro la conexión vía WiFi, se determinó utilizar tecnología arduino por 

la versatilidad de emplear bluetooth o WiFi, para este trabajo se decidió usar la comunicación con el robot 

bluetooth. 

Para la etapa de diseño, se consideró los requerimientos del análisis, eligiendo AppInventor, y la 

programación de manera gráfica. 

Con la etapa de implementación se desarrolló la aplicación con bloques gráficos, programando las opciones 

de manual, automático y cinemática. 
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Finalmente se realizó pruebas de conexión, obteniendo éxito del enlace tecnología arduino y dispositivo 

móvil. 

Figura 4. Programación gráfica con AppInventor 

Incremento 3. Cinemática del prototipo. 

De la misma manera se realizaron las cuatro etapas de la metodología, comenzando con el análisis para 

desarrollar el modelo matemático, de acuerdo a los grados de libertad del prototipo. En el diseño se desarrollo el 

modelo obteniéndose la matriz para encontrar la posición xyz, del brazo de robot a partir de los ángulos de cada 

articulación. Posteriormente se obtuvo la cinemática inversa donde se determinan los ángulos a partir de la 

posición xyz, finalmente se determina la matriz con los parámetros del prototipo del brazo de robot, con la 

ecuación de Denavit Hartemberg. 

Tabla 1. Modelo matemático del prototipo empleando Denavit Hartemberg 

Incremento 4. Comunicación. 

En la última etapa de análisis se determinó el protocolo de comunicación, en la etapa de diseño, 

implementación y pruebas, se desarrollo un programa gráfico para la comunicación del la interface electrónica y 

el dispositivo móvil, a través del módulo bluetooth HC-06. 

a) Módulo bluetooth HC-06 b) Dispositivo móvil

Figura 5. Reconocimiento del módulo HC-06 en el dispositivo móvil

La figura 5 muestra el módulo HC-06 y la comunicación que se realizó entre la tarjeta arduino, módulo bluetooth 

HC-06 y el dispositivo móvil, para verificar el funcionamiento del programa realizado en AppInventor. 
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Resultados 

El desarrollo del trabajo de investigación empleando las metodologías cascada-incremental fue oportuna 

porque permitió el desarrollo del sistema de manera satisfactoria, los resultados se obtuvieron por etapas, desde 

el desarrollo de la aplicación hasta la comunicación con el brazo del robot, además de una simulación en matlab, 

empleando el modelo matemático. 

Figura 6. Desarrollo de la aplicación con las opciones conectar, cinemática, manual y automático 

La figura 6. Muestra la aplicación interface gráfica desarrollada con AppInventor para el dispositivo móvil, la 

comunicación con el brazo de robot se realizó sin ningún problema respondió a las opciones del movimiento de 

manera manual o utilizando el modelo matemático para la opción automática, al momento de introducir los ángulos 

al seleccionar cinemática, así mismo respondió el módulo bluetooth con la opción conectar y desconectar. 

Figura 7. Movimiento del brazo de robot, empleando la aplicación desarrollada en AppInventor 

En la figura 7 se muestra el funcionamiento con una nueva versión de la aplicación, verificando el 

funcionamiento de la función manual con cada una de las articulaciones del brazo de robot, a partir de los 

botones de la aplicación vía bluetooth del dispositivo móvil, para ajustar el elemento sensor y obtener la posición 

correcta de cada una de las articulaciones. 

Figura 8. Simulación del brazo de robot de 5 grados de libertad, con un programa desarrollado en Matlab 
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La figura 8 muestra una interface gráfica desarrollada con el software Matlab, para la simulación del brazo de 

robot, a partir del modelo matemático del prototipo, para observar el comportamiento y obtener los valores antes 

de poner en marcha el prototipo real y evitar mal funcionamiento y por consecuencia colisiones. Además de 

poner en práctica los conocimientos de robótica para manipuladores, empleando la cinemática directa e inversa. 

Conclusiones 

Ante el incremento de matrícula en universidades de gobierno y la falta de quipo para realizar prácticas de 

laboratorio donde apliquen sus conocimiento de manera real, esta herramienta resultó importante y de gran apoyo 

en su primera etapa, con el incremento de atención a alumnos en tres grupos de 12º alumnos con un total de 

incremento en la práctica de un 15%, utilizando un solo brazo de robot, si esto se replica en otros aumentaría, la 

atención a más alumnos y por consecuencia más prácticas de laboratorio. 

Podemos concluir que este trabajo cumplió con el objetivo de crear una herramienta de apoyo para el 

desarrollo de prácticas e incrementar la atención de alumnos. 

El control y las interfaces gráficas y electrónicas, así como la comunicación resultaron eficientes con errores 

mínimos, además de cumplir con el programa de la materia en un 100%. 

Recomendaciones 

Se recomienda continuar automatizando los demás robots, incluyendo los robots prototipos industriales, para 

tener más cobertura en las prácticas de robótica. También se recomienda utilizar WiFi, y una base de datos para 

llevar el control de las prácticas de manera automática y elaborar un reporte de alumnos y las prácticas elaboradas. 
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Importancia de la Norma ISO/ IEC 17025 en los laboratorios de 

ensayo del Tecnológico de Villa La Venta 

Andrea Dichi Carrera, MIPA. María del Socorro Díaz Godínez, 

MATI. Alejandro Nigenda Aguilera 

Resumen  

La importancia de la Norma ISO/IEC 17025 en los laboratorios de ensayo para su  acreditación el método desarrollado se 

basa con el  seguimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025. Ya que un laboratorio que tenga implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad es un modo para demostrar su eficacia en la obtención de resultados apropiados.  En 

espera de los Resultados.  La  Norma  ya antes mencionada anteriormente es muy importante porque se lograra que  los 

laboratorios de ensayos en las escuelas de nivel superior sean acreditados y trabajen con apego a las obligaciones oficiales. 

INTRODUCCIÓN 

Para todo Laboratorio de ensayo o calibración la implementación de un Sistema de la Calidad bajo la Norma 

ISO/IEC 17025 que trata sobre los requerimientos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración, se ha convertido en la actualidad en un referencial importante para lograr el aseguramiento de la calidad, 

la demostración de la competencia técnica, así como la seguridad y confiabilidad de los resultados, facilitando el 

intercambio internacional de los servicios que el laboratorio presta. 

Con la gestión de calidad se establecen la asignación de responsabilidades, la documentación de recursos humanos y 

técnicos a través de una sistematización y organización de procedimientos adecuados. Esto permite una práctica de 

calidad en los ensayos científicos realizados por profesionales, estudiantes y personal del laboratorio. Es importante 

documentar, con criterios de repetitividad, los ensayos científicos para que puedan ser reconocidos de manera 

estandarizada, aplicando bioseguridad en un conjunto de medidas preventivas para proteger la salud y la seguridad 

humana y del ambiente frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos o mecánicos 

(Sacsaquispe 2001). El creciente uso de los sistemas de gestión ha producido un aumento de la necesidad de asegurar 

que los laboratorios que forman parte de organizaciones mayores o que ofrecen otros servicios, puedan funcionar de 

acuerdo con un sistema de gestión de la calidad que se considera que cumple la Norma ISO 9001 así como esta  

Norma Internacional. Por ello, se ha tenido el cuidado de incorporar todos aquellos requisitos de la Norma ISO  9001 

que son pertinentes al alcance de los servicios de ensayo y de calibración cubiertos por el sistema de gestión del 

laboratorio. 

Justificación 

El Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, cuenta con tres laboratorios de ensayo, como: Laboratorio 

Básico de Química, Laboratorio de Microbiología y el Laboratorio de Bromatología, dentro de los cuales se realizan 

prácticas de investigación y de servicio. Es importante llevar un control de las actividades que se realizan, del uso y 

mantenimiento de equipos, así también documentar, con criterios de repetitividad, los ensayos científicos para que 

puedan ser reconocidos de manera estandarizada, aplicando bioseguridad como conjunto de medidas preventivas 

para proteger la salud y la seguridad humana y del ambiente frente a diferentes riesgos producidos por agentes 

biológicos, físicos, químicos o mecánicos. La Norma ISO/IEC beneficiará a los 3 laboratorios del ITSLV ya que se 
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realizan prácticas de cada una de las carreras optimizando los recursos tanto técnicos, como humanos. Se regirán con 

reglamentos, lineamientos y un modelo sistemático que permita estructurar, organizar y estandarizar los 

procedimientos. 

 

Problemática. 

En el ITSLV actualmente está certificado con la norma ISO 9001 pero en los tres  laboratorios de ensayo: laboratorio  

básico de química, laboratorio de microbiología y el laboratorio bromatología que tiene el Instituto no laboran con 

una normativa adecuada en sus ensayos y calibraciones, ya que no cuentan con un Sistema de Gestión de calidad. Al 

observar los tres laboratorios se notó que   carece de auditoria internas, no se cuenta con manuales de mantenimiento 

y calibraciones de los equipos, políticas de gestión de  calidad y auditorías internas. En los laboratorios de ITSLV se 

llevan a cabo prácticas de las materias de tronco común: Química Analítica, Química Orgánica, Química Inorgánica, 

Fisicoquímica, Microbiología. 

 

Objetivo General. 

Implementar  la Norma ISO/IEC 17025 en los laboratorios de ensayo del ITSLV para su acreditación. 

  

Objetivos Específicos. 

 
 Verificar la situación de los análisis y ensayos realizados en los laboratorios del ITSLV, basados en la 

Norma ISO/IEC 17025. 

 

 Solicitar ante Dirección General la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad con que cuenta  del 

ITSLV. 

 

 Elaborar un formato para auditorías internas con base a la Norma ISO/IEC 17025  para  los laboratorios del 

ITSLV. 

 

 Documentar todos los procedimientos realizados en los laboratorios del ITSLV, basados en la Norma 

ISO/IEC 17025. 

 

Método 

1. Sitio: Laboratorio Básico de Química, Laboratorio de Microbiología y Bromatología.  

2.  Análisis de a ISO/IEC 17025 de acuerdo a lo dispuesto: 

1. Organización.  

2. Sistema de gestión: 

 Política de calidad.  

 Política de sistema de gestión.  
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 Control de documentos:

Aprobación de los documentos.

Cambios a los documentos.

 Subcontratación de ensayos y de calibraciones.

 Compras de servicios y de suministros.

 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes.

 Mejora.

 Registros técnicos.

 Auditorías internas.

 Revisión por la dirección.

3. Requisitos técnicos:

Factores determinan la exactitud y conformidad de los ensayos o de las calibraciones.

 De los factores humanos.

 De las instalaciones y condiciones ambientales.

 Factores de los métodos de ensayo y de calibración, de la validación de los métodos

 De los equipos

 De la trazabilidad de las mediciones

Calibración

Ensayos

 Del muestreo

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración

3. Evaluación de los laboratorios de acuerdo a la Norma ISO/IEC-17025

Lo que hay 

 Organización

 Control de documentos (cambio de documentos y aprobación de documentos

 Compras de servicios y suministros

 Registros técnicos

 Revisión por la dirección

 Requisitos técnicos:

 Personal

 Instalaciones y condiciones ambientales

 Equipos

 Trazabilidad de las mediciones

 Muestreo
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   Lo que no hay: 

 Política de calidad

 Política de sistema de gestión

 Subcontratación de ensayos y de calibraciones

 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes.

 Mejora

 Métodos de ensayo y de calibración, de la validación de los métodos

 Auditorías internas

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración

4. Implementación de la norma:

Realizar lo que con lo que no se cuenta ya antes mencionado en los laboratorios para que con la norma ISO/IEC 

17025. 

 Política de calidad

 Política de sistema de gestión

 Subcontratación de ensayos y de calibraciones

 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes.

 Mejora

 Métodos de ensayo y de calibración, de la validación de los métodos

 Auditorías internas

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración

 Manuales de calibración de equipos

Se propone el uso de un cuestionario basado en la EMAC 

Conclusión: 

Mediante el proceso del presente proyecto se cumplió el objetivo principal implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad respecto a la norma ISO/IEC 17025, con una finalidad de sentar las bases para el logro de la implementación 

de la norma y en el futuro de la acreditación de los laboratorios ante la Entidad Mexicana de Acreditación.   

La implementación de la norma ISO/IEC 17025 en los Laboratorios: básico de química, de microbiología y de 

bromatología.   
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Recomendaciones: 

Al tener la Norma ISO/IEC 17025 en los laboratorios se tiene una gran seguridad que la EMAC acredite 

Referencias bibliográficas: 
ISO/IEC-17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. Segunda edición 2005-05-15 
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Desarrollo de Instrumento de Diagnóstico del Clima Organizacional 

para el Sector Hotelero en Puerto Vallarta

Dr. Luis Roberto Domínguez Aguirre1, Mtro. Álvaro Fabricio Ramírez Campos2, 

Moisés Amor Baeza Reynaga3 y Carlos Jovanny Fregoso Barraza4  

Resumen— El presente trabajo planteó como objetivo principal proponer un instrumento de evaluación 

diagnóstica del clima organizacional en la hotelería partiendo del caso del hotel Hilton Puerto Vallarta Resort. El 

método utilizado para el diseño de este instrumento incluyó una revisión bibliográfica, se establecieron las 

dimensiones y los ítems, se validaron los ítems, se evaluó la confiabilidad del instrumento a través del Coeficiente 

alfa de Cronbach en los distintos componentes del instrumento, como un indicador de la consistencia interna. Los 

resultados, en términos generales, fundamentaron dicho instrumento en una muestra heterogénea de empleados 

del hotel Hilton con 80 casos. Los coeficientes fueron aceptables. La herramienta mostró ser confiable en su 

conjunto y en todas las dimensiones en esta primera exploración. Esto permitió diseñar una primera versión de un 

instrumento que permite diagnosticar el clima laboral en los hoteles. 

Palabras clave—Clima Organizacional, Instrumento de medición, Hotelería, Diagnóstico.  

Introducción 

Este documento se genera como un esfuerzo para contribuir con el estudio del fenómeno del clima 

organizacional desde dos perspectivas: a) la perspectiva conceptual, que consiste en relacionar distintas 

factores del comportamiento de las personas en el trabajo debido a que han sido ampliamente vinculadas en la 

literatura organizacional, aunque se ha reconocido que se requieren aproximaciones  empíricamente integrales 

y que se utilicen marcos de referencia coherentes con la naturaleza del fenómeno observado; b) la perspectiva 

metodológica, que busca validar un instrumento para medir los factores organizacionales típicos del clima 

organizacional en las organizaciones hoteleras, en un instrumento de diagnóstico. Reconociendo las 

limitaciones de la herramienta (variables utilizadas, confiabilidad y validez) y la necesidad de realizar más 

investigaciones en distintos contextos y muestras, para esta etapa las dos perspectivas involucran los 

principales objetivos del estudio. 

Aunque no existe un acuerdo total sobre el concepto de clima organizacional y su utilidad, ya que, algunos 

lo observan cómo un ambiente externo (Hall, 1996), otros lo perciben como características internas tal como 

los cita Furnham (2001) Taguiri 1968, forehand y gilmer 1964 (Furnham, 2001) y otros más como las 

características que describen a una organización con respecto a otras (Forehand & Gilmer, 1964) (Perez de 

Maldonado, Maldonado Pérez Uzcátegui, & Bustamante Uzcátegui, 2006). Existen acuerdos, al considerar 

que el clima es el conjunto de percepciones que tienen sobre la organización los empleados de la misma 

considerados como un todo (Gibson, cornell, taguiri) (Furnham, 2001). A través de esta percepción de los 

atributos organizacionales los empleados dan un significado psicológico a las prácticas, estructuras y políticas 

organizacionales, considerando que son propiedades objetivas de la organización (Bunge, 2005, p. 42).  

Para efectos de este estudio podremos definir clima organizacional como el conjunto de elementos y 

características que son percibidos por sus miembros y que afectan su comportamiento considerando la teoría 

del ambiente organizacional de Likert (Brunet, 1995). Este comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias como, por ejemplo, productividad, rotación, satisfacción, adaptación, ausentismo. 

Con independencia del autor, las teorías de referencia, indican un amplio acuerdo en que el clima 

organizacional está compuesto por diferentes dimensiones que caracterizarían aspectos particulares del 

ambiente organizacional, aunque el número de las mismas varía según los autores. Así, por ejemplo, 

Davidson y Manning (2001) señalan 7, Likert  propone 8 (Sandoval Caraveo, 2004); Litwin y Stinger 

sugieren 6 (Sandoval Caraveo, 2004); en el 2003 Marchant sugiere 14 (Marchant R., 2006). 

1 El Dr. Luis Roberto Domínguez Aguirre es Profesor de la división de Investigación y Posgrados del Instituto 

Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, Jalisco. México. luis.dominguez@tecvallarta.edu.mx 
2 El Mtro. Álvaro Fabricio Ramírez es Profesor de la división de Investigación y Posgrados del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Vallarta, Jalisco. México. alvaro.ramirez@tecvallarta.edu.mx  (autor corresponsal) 
3 Moisés Amor Baeza Reynaga es estudiante de la Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Vallarta, Jalisco. México 
4 Carlos Jovanny Fregoso Barraza es estudiante de la Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico 

Superior de Puerto Vallarta, Jalisco. México 
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Los estudios realizados al respecto han involucrado distintas dimensiones que funcionan como variables 

sujetas a medición y evaluación. 

Sandoval Caraveo (2004) en su artículo “Concepto y dimensiones del clima organizacional cita a Litwin y 

Stinger, así como, a Likert, para modelar las dimensiones de esta variable. 

Argumenta que Litwin y stinger fueron los primeros en determinar que el clima organizacional comprendía 

seis dimensiones: La estructura, Responsabilidad individual, Remuneración, Riesgos y toma de decisiones, 

Apoyo y Tolerancia al conflicto. 

También cita que Likert considera ocho dimensiones para su medición: Los métodos de mando, Las 

características de las fuerzas motivacionales, Las características de los procesos de comunicación, Las 

características de los procesos de influencia, Las características de los procesos de toma de decisiones, Las 

características de los procesos de planificación, Las características de los procesos de control y Los objetivos 

de rendimiento y de perfeccionamiento.  

La consultora Hay Group, con sede en Venezuela, reconoce seis dimensiones de clima que son medidos a 

través de un instrumento construido para el efecto que ellos han llamado EDCO (Estudio de Clima 

Organizacional) (Molina, 2004): Claridad, Estándares, Responsabilidad, Flexibilidad, Reconocimiento y 

Espíritu de equipo. 

 

Tabla 1 Comparativo de las Dimensiones Utilizadas 

Fuente: Elaborado por el autor con base en el marco teórico. 

Como se puede observar en la tabla 1 existen algunos consensos en la utilización de dimensiones en la 

medición del clima, que por su conceptualización encontramos el de apoyo, estructura, herramientas 

motivacionales, comunicación, liderazgo, compensación, procesos; y  responsabilidad y flexibilidad. 

Según estos autores, cuando los empleados obtienen un alto puntaje en estas dimensiones, los empleados 

perciben a la empresa como un lugar placentero y productivo para trabajar. Cuando obtienen un bajo puntaje 

en estas dimensiones, están percibiendo todo lo contrario y la organización corre el riesgo de observar una 

baja en la moral, el desempeño y las utilidades. 

Descripción del Método 

Para el diseño y construcción del instrumento piloto se tomó en cuenta la revisión bibliográfica, así como 

las referencias de los elementos que influyen en la percepción del entorno laboral; finalmente se establecen 

las dimensiones y los ítems. Se considera, al igual que las escalas de Likert, el número suficiente de ítems 

relevantes para evaluar la opinión con afirmaciones que no contienen ambigüedad y expresan aprobación o 

rechazo a una situación dada. Los sujetos responden a este cuestionario seleccionando un punto en el grado 

que defina su posición respecto a la pregunta y el índice total de la actitud se obtiene mediante la sumatoria de 

las actitudes parciales vertidas en cada respuesta.  

La construcción de este cuestionario con Escala de Likert (Domínguez A., Sánchez, & Torres, 2010) 

comprende los  siguientes pasos:  

 

DIMENSIONES LITWIN Y STINGER DAVIDSON Y 
MANNING LIKERT MARCHANT HAY GROUP 

APOYO 
 X X   

X X 

COMUNICACIÓN   X X X 

CONFLICTO X X    

ESTRUCTURA X X X X  

HERRAMIENTAS 
MOTIVACIONALES   X XX X 

LIDERAZGO  X X XX  

OBJETIVOS  X X  X 

PROCESOS  X XX XX  

REMUNERACIÓN Y 
EQUIDAD X   XX  

RENOVACIÓN E 
INNOVACIÓN    XX  

RESPONSABILIDAD 
Y FLEXIBILIDAD X X   XX 

RIESGOS X  X   

TIPO DE 
CONTRATO    X  
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a) Definición nominal de la actitud o variable.

b) Recopilación de ítems o indicadores de esa variable.

c) Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems.

d) Aplicación de la escala provisional a una muestra apropiada y cálculo de las puntuaciones escalares

individuales.

e) Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados.

f) Categorización jerárquica de la escala.

g) Cálculo de la confiabilidad y validez de la escala.

El cuestionario se sometió a validación de contenido en un grupo focal conformado por 12 jueces expertos 

(académicos especialistas del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta y gerentes directivos del hotel 

Hilton Puerto Vallarta Resort), quienes evalúaron el instrumento por medio de un formato que incluyó las 

variables a evaluar, sus respectivos ítems y los siguientes criterios de evaluación:  

1. Pertinencia del ítem,

2. Relevancia del ítem;

3. Coherencia del ítem,

4. Claridad del ítem y

5. Suficiencia de los ítems para evaluar cada dimensión.

Esta evaluación se realizó en un periodo de veinte días, al cabo de los cuales se analizaron los formatos y 

con base en ellos se llevaron a cabo las diferentes correcciones, por razones de pertinencia del ítem, por la 

forma de redacción, por la similitud de contenidos o significados y por claridad, teniendo en cuenta las 

sugerencias de los jueces. 

Cálculo de confiabilidad. 

Se utilizó para evaluar la confiabilidad de la escala sumada, ya que diversos reactivos se suman para 

formar una puntuación total en las siete diferentes dimensiones. Cada reactivo mide algún aspecto del 

constructo medido por la escala completa, y los reactivos debían ser consistentes con lo que indica la 

percepción.  La muestra para probar el instrumento está constituida por 80 personas, vinculadas laboralmente 

al hotel Hilton Puerto Vallarta Resort en Puerto Vallarta (México). Se calcula el Coeficiente alfa de Cronbach 

en los distintos componentes del instrumento reflejando el grado en que covarían los ítems que constituyen el 

test, como el indicador de la consistencia interna alfa de Cronbach. El procedimiento se realizó utilizando  el 

paquete estadístico SPSS.  

Resultados 

El diseño del instrumento para medir el clima laboral, permite determinar interacciones entre algunas 

variables y muestra la necesidad de incorporar para el análisis variables de tipo contextual y cultural. El poder 

del instrumento radica en la posibilidad de develar interacciones pero, sobre todo, en revelar la ausencia de 

relaciones o interacciones directas, lo que refuerza la evidencia acerca de la complejidad del fenómeno y las 

grandes limitaciones de los estudios que buscan generalizar relaciones causales entre variables o tipos de 

organizaciones. La herramienta, como se puede apreciar en la tabla número 4, mostró ser confiable en todas 

las dimensiones, en esta primera exploración. Así como, confiable en su conjunto como se observa en la tabla 

5. Así, los resultados de las covarianzas entre las variables contenidas en las dimensiones del fenómeno y el

total de las contenidas en el instrumento revelaron que es consistente en sus dimensiones y en su conjunto. 

Dimensión 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

Liderazgo 0.892 0.893 

Motivación 0.860 0.858 

Ergonomía y Condiciones ambientales 0.802 0.801 

Comunicación 0.786 0.786 

Estructura 0.786 0.785 

Sueldos y Salarios 0.736 0.736 

Reconocimiento 0.639 0.635 
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Tabla 2 Coeficientes Alfa en Dimensiones 

Fuente: Elaboración propia en el paquete estadístico SPSS 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

0.958 0.958 

Tabla 3 Coeficiente Alfa en el Instrumento 

Fuente: Elaboración propia en el paquete estadístico SPSS 

Conclusión 

En primer término es necesario señalar que se cumplió con el objetivo de relacionar conceptualmente las 

principales variables del clima organizacional dentro de un marco teórico y de un marco empírico como 

soporte exploratorio para la consolidación de un instrumento de medición en muestras más grandes y con 

muestras más heterogéneas. 

En conclusión, se sostiene que este instrumento es adecuado y confiable para caracterizar el clima 

organizacional de una organización. En esta primera instancia se demuestra cierta solidez, aunque se continua 

refinando, buscando que resulte útil para operacionalizar al clima organizacional de cualquier empresa. 

No obstante, los resultados indicarían que el clima organizacional, en efecto, se puede caracterizar a través 

del conjunto de variables que interactúan entre sí, con otras variables de los sujetos, de su entorno y, de la 

organización misma. Se esperaba que la totalidad de las dimensiones en el instrumento estuvieran por encima 

de 0.600 en su coeficiente alfa de Cronbach, y así fué. Sin embargo, y a pesar de que el alfa total fue de 0.958, 

se observa la dimensión de reconocimiento con un alfa de 0.639. Esto puede sugerir mejorar la redacción, 

eliminar ítems o en su defecto sustituir por otros que mejoren la consistencia de esta dimensión. 

Si bien la muestra es significativa para el sector, los resultados muestran que para futuras investigaciones 

sería necesario incluir variables con claro contenido cultural que pudieran dar cuenta de aspectos y rasgos 

específicos y concretos de las culturas organizacionales y de los individuos. Esto daría mayor poder 

explicativo al instrumento y permitiría su adaptación para estudiar el clima organizacional en el mismo sector 

pero en otros contextos y también para investigar el fenómeno en otros sectores del mismo contexto. 

Adicionalmente, contemplar atributos de tipo cultural y contextual más específicos sugeriría la necesidad 

de investigaciones con diseños que posibiliten la integración de enfoques y técnicas cualitativas y 

cuantitativas que permitan construir hipótesis y supuestos para explorar e interpretar otras dimensiones 

emergentes del fenómeno en el nivel organizacional, de grupos e individual. 

Las limitaciones del instrumento son, desde luego, que la muestra es pequeña con solo 80 casos en una 

sola organización hotelera. Por otro lado, la falta de un análisis de factores por componentes de tipo R para 

comprobar de forma sólida la validez del constructo de la escala total. Sin embargo, se piensa que los 

resultados contribuyen con una base para que otros estudios confirmen el instrumento en una segunda 

instancia en muestras hoteleras en organizaciones nacionales y latinoamericanas.  
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Estandarización de la Enseñanza de la Programación Estructurada en 

Carreras de Ingeniería

Arturo Alejandro Domínguez Martínez MES1 y MES. Yolanda Mexicano Reyes2. 

Resumen— El objetivo del trabajo es obtener un programa de estudios único para la enseñanza de la programación 

básica, para ello se consideraron los programas actuales de las carreras de ingeniería Industrial, Mecánica, Electrónica, 

Eléctrica, Materiales y Mecatrónica de las materias relacionadas con la programación estructurada, cada carrera cuenta 

con un curso particular de dicha programación, atendiendo semestralmente más de 24 grupos en conjunto, todos estos 

grupos son atendidos por el Departamento de Sistemas y Computación dentro del Laboratorio de Sistemas. Como 

resultado se obtuvo un curso de programación estructurada que puede impartirse de manera común a todas las carreras 

optimizando el uso del Laboratorio de Sistemas y ofreciendo una gama más amplia de horarios para cursar la asignatura 

a través de grupos compartidos.   

Palabras clave— programación estructurada, enseñanza de la programación.  

Introducción 

 En este documento se plasma como se ha establecido la enseñanza de la programación de computadoras para las 

carreras de Ingeniería que no se encuentran dentro del área de Ciencias Computacionales, pero que en su retícula 

incluyen al menos una asignatura de programación y manejo de algoritmos.  

Actualmente el Instituto Tecnológico de Saltillo, en su Departamento de Sistemas y Computación tiene como 

responsabilidad atender no solo a las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Informática, sino a otras carreras con asignaturas propias de su área de competencia. Este es el caso de un grupo de 

asignaturas para el desarrollo de algoritmos y programación en computadoras. Considerando que cada plan de 

estudios ha sido elaborado en forma particular, al incluir la asignatura de programación, cada uno ha propuesto un 

temario diferente, sin tomar en cuenta que las otras carreras también pueden necesitar una asignatura con el mismo 

propósito. 

Nuestro problema a nivel departamental se refiere a que para atender este grupo de asignaturas se proyectan 

semestralmente más de 20 grupos, dado que cada asignatura tiene un nombre propio, una clave interna diferente, 

solo es posible proporcionar 4 horarios diferentes para cada carrera, esto restringe las posibilidades de los alumnos 

para cursar su asignatura y hacerla compatible con sus otras asignaturas a cursar. Adicionalmente solo se dispone de 

un laboratorio de cómputo para atender las prácticas que corresponden a 2 horas semanales por asignatura y el 

equipo de docentes que puede estar al frente de estos grupos mencionados, tiene que verificar y estar atento de que 

programa de estudios le toca impartir cada semestre o inclusive cada hora, si es que se le asigna en el mismo 

semestre más de una carrera. 

Ante esta problemática y con el objetivo de optimizar los recursos de horarios, laboratorio, docentes, de 

planeación y flexibilidad hacia los alumnos se establece un proyecto de estandarizar los diversos programas de 

estudios para agregar esta asignatura de programación como grupos compartidos por todas las carreras que deben 

impartirla. En el proyecto, primero se realizó un análisis individual de cada temario por especialidad, identificando 

las competencias que buscaba cada carrera proporcionar a sus estudiantes. Posteriormente se realizó un estudio 

comparativo para ubicar temas y subtemas coincidentes y no coincidentes. Finalmente se elaboró una propuesta a 

nivel de unidades de aprendizaje que pudiera impartirse a todas las carreras involucradas sin menoscabo del logró de 

las competencias que deben apoyar el perfil de egresado establecido en cada plan de estudios. 

Descripción del Método 

Paradigmas de programación 

Las computadoras y la forma de programarlas han evolucionado con el paso del tiempo. La primera generación 

de computadoras con la aparición de la UNIVAC y la ENIAC, contaban con una única manera de programarlas, 

mediante el lenguaje máquina, basado únicamente en números binarios.  

1 Arturo Alejandro Domínguez Martínez MES es Profesor de Sistemas y Computación en el Instituto Tecnológico de Saltillo, 

Saltillo, Coahuila, México. adominguez@its.mx (autor corresponsal) 
2 La MES. Yolanda Mexicano Reyes es Profesora de Sistemas y Computación en el Instituto Tecnológico de Saltillo, Saltillo, 

Coahuila, México  ymexrey@gmail.com 
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La aparición de la segunda generación, gracias a la invención del transistor, también produjo avances en la 

programación de computadoras, con los lenguajes ensambladores y los primeros lenguajes de alto nivel como 

FORTRAN y COBOL. 

La tercera generación de computadoras aparece con el surgimiento de los chips de circuitos integrados, se 

concentra solo en el hardware, aumentando considerablemente la velocidad, confiabilidad y capacidad de las 

computadoras y en lo referente a programación no se detectan grandes avances.  

La llegada de la cuarta generación, a partir de los años setentas, con la aparición del microprocesador, la 

programación genera un avance al crear un primer lenguaje, el lenguaje PASCAL, que se presenta como un lenguaje 

de alto nivel y de propósito general. La intención de este lenguaje era favorecer la enseñanza de técnicas de 

programación. 

Pascal se fue convirtiendo en un estándar en el mundo de la programación, su éxito se logró a que fue  concebido 

bajo una nueva metodología de programación denominada programación estructurada. Ello permitió expresar 

principios de programación y de diseño de solución de problemas en forma abstracta y estructurada. 

La visión clásica de la programación estructurada se refiere al control de ejecución, que es una de las cuestiones 

más importantes que hay que tener en cuenta al construir un programa en un lenguaje de alto nivel. La regla general 

es que las instrucciones se ejecuten sucesivamente una tras otra, pero diversas partes del programa se ejecutan o no 

dependiendo de que se cumpla alguna condición. Además, hay bloques de instrucciones que deben ejecutarse varias 

veces, ya sea en número fijo o hasta que se cumpla una condición determinada. 

Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en secuencia, desde el 

comienzo hasta el final sin perder la continuidad de la tarea que cumple el programa, lo contrario de lo que ocurre 

con otros estilos de programación. 

Este hecho es importante debido a que es mucho más fácil comprender completamente el trabajo que realiza una 

función determinada si todas las instrucciones que influyen en su acción están físicamente contiguas y encerradas 

por un bloque. La facilidad de lectura, de comienzo a fin, es una consecuencia de utilizar solamente tres estructuras 

de control, y de eliminar la instrucción de transferencia de control goto. 

Análisis de las asignaturas de programación. 

De acuerdo con la problemática ya mencionada, se procedió a identificar las carreras que contaban con al menos 

una asignatura de programación. Se toma en cuenta que el contenido temático y objetivo general de cada programa 

de estudios, hiciera referencia a la obtención de competencias en programación dentro del paradigma estructurado, 

descrito anteriormente, los resultados de esta fase inicial de etapa se muestran en el Cuadro 1.  

 
 

 

 

Con cada asignatura se procedió a identificar las unidades de aprendizaje que incluye el programa en su diseño 

no estandarizado, marcando en cada unidad los elementos de programación estructurada que contempla cada unidad. 

 Para Ingeniería Electrónica se establecen en el Cuadro 2 los elementos identificados. 

 Para Ingeniería Industrial se establecen en el Cuadro 3 los elementos identificados 

 Para Ingeniería Mecánica se establecen en el Cuadro 4 los elementos identificados 

 Para Ingeniería Eléctrica se establecen en el Cuadro 5 los elementos identificados 

 Para Ingeniería Mecatrónica se establecen en el Cuadro 5 los elementos identificados 

Como parte del análisis se identificaron la diversidad de contenidos presentados por cada carrera, cada programa 

de estudios si considera el paradigma de programación estructurada con menor o mayor amplitud. En algunos casos 

se identifica que además de los componentes y elementos de programación, se incorporan elementos particulares de 

un lenguaje de programación, específicamente lenguaje C y lenguaje C++. Para otros programas el diseño de 

algoritmos no se considera como parte del temario, en otros es un subtema y en los restantes conforma una propia 

unidad de aprendizaje. 

 Carrera Nombre de la Asignatura Semestre 

Ingeniería Electrónica Programación Estructurada 3 

Ingeniería Industrial Algoritmos y lenguajes de programación 4 

Ingeniería Mecatrónica Programación Básica 2 

Ingeniería Eléctrica Programación 3 

Ingeniería Mecánica Algoritmos y Programación 3 

Cuadro 1.  Asignaturas sobre programación estructurada. 
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Unidad Nombre Temas 

1 Introducción a la computación Conceptos de programación 

2 Desarrollo de lógica 

algorítmica  

Diseño de Algoritmos 

3 Conocimientos de 

programación y un lenguaje 

estructurado. 

Léxico 

Tipos de datos 

4 Funciones Despliegue de datos 

Manejo de subrutinas 

5 Estructuras selectivas Sentencias de selección. 

6 Estructuras de repetición Sentencias de repetición 

7 Arreglos Arreglos 

Cadenas 

Archivo s 

Cuadro 3.  Algoritmos y Lenguajes de Programación de Ingeniería Industrial. 

Unidad Nombre Temas 

1 Fundamentos de programación Conceptos de programación 

Diseño de Algoritmos 

2 Elementos del lenguaje Léxico 

Tipos de datos 

Despliegue de datos 

Sentencias de selección. 

Sentencias de repetición 

3 Programación modular Manejo de subrutinas 

Manejo de bibliotecas 

Cadenas 

Archivos 

4 Aplicación de comunicación Envío y recepción de datos 

Cuadro 2.  Programación Estructurada de Ingeniería Electrónica. 
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Unidad Nombre Temas 

1 Introducción a la computación Conceptos de programación 

2 Diseño de Algoritmos Diseño de Algoritmos 

3 Fundamentos del lenguaje Léxico 

Tipos de datos 

4 Estructuras de decisión y 

control 

Control secuencial 

Despliegue de datos 

Sentencias de selección. 

Sentencias de repetición 

5 Arreglos y Archivos Arreglos 

Archivos 

6 Módulos Manejo de subrutinas 

7 Graficación 

8 Puertos 

Cuadro 6.  Programación Básica de Ingeniería Mecatrónica.

Unidad Nombre Temas 

1 Introducción Conceptos de programación 

Diseño de Algoritmos  

Léxico 

Tipos de datos 

2 Estructuras de control y 

funciones 

Despliegue de datos 

Sentencias de selección. 

Sentencias de repetición 

Manejo de subrutinas 

3 Arreglos Arreglos 

4 Apuntadores, estructuras y 

archivos 

Manejo de memoria 

Cadenas 

Archivos 

Cuadro 5.  Programación de Ingeniería Eléctrica. 

Unidad Nombre Temas 

1 Introducción a la computación Conceptos de programación 

Diseño de Algoritmos 

2 Operadores, variables y tipos 

de datos.  

Léxico 

Tipos de datos 

Despliegue de datos 

3 Control de flujo de programas. Control secuencial 

Sentencias de selección. 

Sentencias de repetición 

4 Funciones básicas Manejo de bibliotecas 

Manejo de subrutinas 

5 Arreglos Arreglos 

6 Apuntadores Manejo de memoria 

7 Cadenas Cadenas 

Cuadro 4.  Algoritmos y Programación de Ingeniería Mecánica. 
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Estandarización del temario de programación estructurada.  

En esta etapa se conjuntaron todos los contenidos posibles de los cinco temarios, se revisó el marco teórico del 

paradigma de la programación estructurada, el cual en su concepción moderna no solo indica necesaria la presencia 

de las tres categorías de estructuras de control: secuencia, selección e iteración, sino que refiere que la programación 

estructurada en la actualidad se refiere a un programa dividido en segmentos o módulos que lo hacen más 

manejable.  

Así, esta perspectiva moderna de un programa estructurado lo define como un compuesto o conjunto de 

segmentos, los cuales puedan estar constituidos por unas pocas instrucciones o por una página o más de código. 

Cada módulo tiene solamente una entrada y una salida, no posee bucles infinitos y no tienen instrucciones que jamás 

se ejecuten. La relación entre ambas visiones en el hecho de que los módulos se combinan utilizando las tres 

estructuras básicas de control y, por tanto, el resultado es también un programa estructurado. 

El Cuadro 7 contiene el temario desarrollado para atender en forma conjunta, todas las asignaturas de 

programación usando el paradigma estructurado en su concepción clásica y moderna. 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Con el temario elaborado ahora la impartición de las asignaturas de Programación Estructurada, Algoritmos y 

lenguajes de programación, Programación Básica, Programación y la de Algoritmos y Programación se encuentra en 

un nuevo contexto con las siguientes características: 

 Respecto al alumno:

o Tiene a su disposición una gama más amplia de horarios para cursar la asignatura.

o Tiene la posibilidad de socializar la programación con problemas propios de varias áreas de

ingeniería.

 Respecto al docente:

o Puede atender la materia en diversos horarios, sin detenerse a considerar cada programa

particular.

o Puede incluir variedad de problemas que involucren todas las carreras incluidas.

Unidad Temas Subtemas 

1 Introducción a la 

computación 

1.1 Breve reseña de la computación 

1.2 Impacto de las computadoras en la sociedad 

1.3 Definiciones 

1.4 Descripción de tipos de programación 

1.5 Lenguajes de programación 

2 Desarrollo de 

lógica algorítmica 

2.1 Metodología para la solución de problemas. 

2.2 Metodología para el diseño de software: Top down, Bottom up. 

2.3 Definición de lenguajes algorítmicos 

2.4 Pruebas y depuración 

3 Elementos del 

lenguaje de 

programación 

3.1. Introducción al entorno de programación  

3.2. Estructura básica de un programa  

3.3. Palabras reservadas  

3.4. Identificadores, variables y constantes  

3.5. Tipos de datos  

3.6. Operadores aritméticos, lógicos y relacionales 

4 Control de flujo 4.1 Control secuencial 

4.2 Estructuras de selección 

4.3 Estructuras de repetición 

5 Arreglos 5.1Arreglos Unidimensionales 

5.2 Arreglo Bidimensionales 

5.3 Aplicaciones 

6 Funciones 6.1. Declaración de funciones 

6.2. Uso de bibliotecas de funciones 

Cuadro 7.  Programación Estructurada, programa de estudios estandarizado. 
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 Respecto a la gestión administrativa.

o Optimizar los recursos del Laboratorio de cómputo destinado para las prácticas.

o Profesionalizar al cuerpo docente en las herramientas de programación seleccionadas.

Conclusiones 

Los resultados  obtenidos nos permiten establecer que así como las asignaturas del área de ciencias básicas son 

consideradas de tronco común y sus planes de estudios han sido elaborados independientemente de en qué carreras 

serán utilizados, existen otras asignaturas, que también deben contar con un programa único,  para ser impartidas a 

varias carreras en forma compartida. Esto permite al departamento responsable de la asignatura realizar una gestión 

de cursos y docentes más focalizada que permita elevar la calidad en el servicio hacia los alumnos, optimizando los 

recursos institucionales de que se disponen apoyando el logro del perfil de egreso de nuestros estudiantes.  

Recomendaciones 

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el estudio de 

herramientas modernas de entornos de programación, que permitan al docente desarrollar sus estrategias didácticas 

que favorezcan el aprendizaje de la programación estructurada con el enfoque moderno ya comentado. Así mismo se 

puede investigar la factibilidad de cambiar el paradigma estructurado por otro paradigma de programación que sea 

de utilidad para aquellos futuros profesionistas que no pertenecen al área de las Ciencias Computacionales. 
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La reprobación en estudiantes universitarios: Un estudio descriptivo 

Dra. Débora Domínguez Pérez1, Dra. María del Carmen Sandoval Caraveo2, 

Dra. Aída Dinorah García3 y MSI. Alva del Rocío Pulido Téllez4 

Resumen 

El objetivo de este estudio fue identificar los aspectos que influyen en el fenómeno de reprobación en estudiantes de 

ingeniería. Es frecuente que en las  asignaturas del área de ciencias básicas los estudiantes enfrenten serias dificultades para lograr 

un rendimiento académico adecuado. 

 La muestra estuvo conformada por 113 estudiantes de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco inscritos mediante carta compromiso. El estudio fue cuantitativo del tipo descriptivo. Los datos se 

procesaron con el programa Statistics Package for Social Science SPSS.  Los resultados mostraron que los factores que 

representan mayor riesgo para la reprobación fueron: la falta de atención a las clases, la dedicación y empeño al estudio, seguido 

de la ocupación laboral y la disponibilidad de tiempo. 

Palabras clave—estudiantes, ingeniería, reprobación, deserción. 

Introducción 

Los retos actuales obligan a las instituciones educativas a implementar y evaluar estrategias dirigidas a 

incrementar la calidad del proceso formativo con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, 

reducir la reprobación, el rezago y el abandono de los estudios. De modo que  responda a las demandas sociales con 

mayor número de egresados y mejor preparados, capaces de lograr una adecuada incorporación al mercado de 

trabajo. Es necesario realizar estudios que examinen con profundidad las múltiples problemáticas recurrentes que 

afectan el interior de las instituciones  principalmente a los estudiantes.  

En relación a los problemas persistentes en Educación Superior el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del 

Gobierno de la República, admite que en México no existen evaluaciones sistemáticas en la Educación Superior 

para medir los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo con los sistemas de información existentes la 

eficiencia terminal se estima entre el 53 y 63%, según el tipo de programa. Una de las razones que explican la baja 

matriculación y la deserción de los alumnos de educación superior según el documento anterior es la desconfianza en 

que la inversión de tiempo y dinero en  educación mejoren efectivamente sus oportunidades de éxito en el mercado 

laboral y se reflejen en un aumento significativo en su nivel de ingreso. Otra explicación es la necesidad de ellos y de 

sus familias de obtener recursos económicos desde temprana edad. No existen suficientes programas que faciliten el 

ejercicio simultáneo de estudio y trabajo, particularmente entre los 15 y los 29 años, etapa del desarrollo en el que 

numerosos mexicanos, en su mayoría varones, abandonan sus estudios para trabajar. De acuerdo con el Marco de 

Autoevaluación de los Comités de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI)  la media nacional de 

eficiencia  terminal en estas carreras se ubica en el 40%. A pesar de que los indicios anteriores han sido confirmados 

reiteradamente por gran cantidad de estudios los cuales llevan a relacionar  los índices de marginación y la baja 

eficiencia terminal, el fenómeno de la reprobación, rezago y finalmente deserción no es exclusivo de algunos estratos 

sociales, ni específico de un sistema escolar, pero en México los mayores índices de abandono ocurren en la 

educación media superior y superior, (Pérez, 2006).  

    Diversos estudios tratan de explicar las causas de reprobación de acuerdo con Espinoza (2005) citado por Nava et 

al en 2007 estas podrían clasificarse como sigue:   

• Causas de origen social y familiar: desarticulación y/o disfuncionalidad familiar, desadaptación al medio por el

origen sociocultural del que provienen, estudiantes que trabajan, problemas psicosociales y estudiantes casados y/o 

de paternidad o maternidad prematuras. 

• Causas de origen psicológico: desubicación en propósitos de vida e inadecuada opción vocacional.
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• Causas económicas: escasez de recursos y desempleo de los padres.

• Causas atribuibles al rendimiento escolar: perfiles de ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio.

• Causas físicas: problemas de salud y alimentación inadecuada.

Derivados de los Planes de Desarrollo Nacionales y tomando en cuenta los aspectos anteriores se ha implementado 

múltiples programas y estrategias en nuestro país con el fin de elevar la eficiencia terminal en el nivel superior como 

son: las tutorías, las asesorías disciplinares, becas, flexibilización de los programas, orientación psicopedagógica, 

atención a la salud del estudiante,  modernización de aulas,  equipamiento en comunicaciones y desde luego la 

profesionalización docente. Aun  no es posible determinar el efecto positivo en la  mejora de los índices de 

aprobación, eficiencia terminal y titulación. 

De acuerdo con Silva (2006) la deserción universitaria se va imponiendo, a lo largo del tiempo, como una 

situación cada vez más preocupante.   Aun cuando este fenómeno  es recurrente en los sistemas de educativos de 

América Latina,  poco en realidad se ha hecho por las personas que ven truncados sus objetivos de alcanzar un título 

universitario. En el sentido de la reprobación como factor determinante de la deserción, habrá que avocarse al 

conocimiento de las causas y circunstancias que impiden a los estudiantes  cumplir con los requerimientos de 

aprobación de las asignaturas. En este caso valdría la pena profundizar en la caracterización particular de los 

estudiantes que con frecuencia se encuentran inmersos en la reprobación para conocer qué circunstancias específicas 

afectan su rendimiento académico. 

Otro fenómeno al que se hace alusión  ya que encuentra estrechamente ligado a la deserción y reprobación, es el 

rezago; considerado como como un indicador que proporciona información del atraso y  rendimiento académico de 

los estudiantes cuyo referente es el momento de la inscripción de las asignaturas que conforman un plan de estudios 

de acuerdo con la secuencia programada (ANUIES, 2007). 

De acuerdo con los análisis realizados durante los procesos de autoevaluación para la acreditación de las carreras 

las asignaturas  que con frecuencia presentan mayor índice de reprobación son: Cálculo Diferencial, Física General, 

Álgebra lineal y Física para ingeniería.   

El interés y las facilidades otorgadas para abordar estudios que permitan dimensionar el problema de la reprobación 

y deserción en la institución en cuestión, surge de la necesidad de atender los diversos señalamientos emitidos en las 

evaluaciones externas realizadas como parte de los procesos para la acreditación de los programas educativos, entre 

ellos: las recomendaciones de comités evaluadores: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) y  Comités para Acreditación de la Educación Superior (CACEI) en cuando disminuir índices de 

reprobación, rezago, deserción,  mejorar la eficiencia terminal y el aprovechamiento de  los recursos económicos y 

con ello elevar la calidad de los procesos educativos. 

En este caso se busca identificar factores que estén asociados a la reprobación en estudiantes que se encuentran 

inscritos mediante carta compromiso, ya que estos  habían sido dados de baja definitiva  de la institución. Los 

estudiantes en esta situación deben enfrentar un proceso administrativo conocido como reinscripción condicionada 

por  carta compromiso o convenio.  Se aplica esta modalidad cuando el estudiante presenta problemas en el avance 

de sus trayectorias en caso de reprobación y rezago, lo que representa  riesgo de no concluir la licenciatura en el 

tiempo estipulado por el plan de estudios. 

En este tipo de convenio el estudiante se obliga a aprobar las asignaturas que inscriba en el ciclo a cursar, de lo 

contrario causará baja definitiva de la institución. Estas solicitudes son evaluadas por el Consejo Divisional el cual 

analizará el comportamiento de la trayectoria y el avance curricular de cada estudiante que solicite este proceso y 

dictaminará en base a las posibilidades reales de que concluya la carrera en el límite establecido por el Modelo de 

flexibilidad curricular que contempla mínimo 3.5 años y máximo 7 años para egresar con créditos concluidos.   En el 

caso de primera reinscripción bajo esta condición se requiere haber acreditado el  20% de avance curricular como 

mínimo y para una última reinscripción mediante carta compromiso o convenio el estudiante debe contar con el 80% 

de avance curricular. Esto para dar oportunidad de continuar inscritos a quienes  tiene posibilidades reales de 

graduarse en relación al tiempo de permanencia y  la cantidad de créditos por cursar. 

El reglamento escolar vigente  para licenciatura en el artículo 67 fracción II inciso b);  indica que las causas 

de baja definitiva por reprobación se aplican en el caso de haber acumulado más de nueve asignaturas con 

calificación no aprobatoria y  no haber acreditado más del 50% de avance del total de los créditos del plan de 

estudios correspondiente. Por reprobar tres veces la misma asignatura y será aplicable durante la permanencia 

establecida en el Plan de Estudios correspondiente. Por vencimiento del plazo máximo de 7 años (14 ciclos largos) 

de permanencia establecido en el Modelo Educativo Flexible.  El Artículo 68 del mismo reglamento contempla que 

en los casos de baja definitiva por reglamento, el alumno tendrá una oportunidad para continuar con sus estudios, con 

base en lo establecido en el artículo 67, fracción II cuando suceda lo indicado en el inciso b); siempre y cuando el 
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Consejo Divisional le autorice la carta compromiso correspondiente para cursar las asignaturas en un mismo ciclo 

largo, tomando en cuenta el porcentaje de  avance en créditos.  

En este documento se presentan los resultados encontrados en relación a las principales causas de reprobación  

que afectan a los estudiantes de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco y que pueden resultar posteriormente en una deserción forzosa. 

Descripción del Método 

El estudio fue de tipo no experimental ya que estos se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 

los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández, 2006).  

El estudio no experimental, ex post facto, observa situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En el caso que nos ocupa se indagará acerca de cuáles son factores asociados con 

la reprobación en estudiantes universitarios. Caso: Estudiantes bajo convenio en la División Académica de Ingeniería 

y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.   

El enfoque será  transeccional o transversal. En este tipo de investigación la recolección de los datos se da en un 

solo momento, en un tiempo único. Del tipo de Diseño transversales exploratorios. Su propósito es comenzar a 

conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Para el  

análisis de  esta problemática se optó por un estudio que nos diera  información desde la perspectiva de los 

estudiantes: datos que nos revelarán algunos aspectos de su situación particular, antecedentes académicos previos;  

apreciaciones del ambiente institucional y su situación académica actual sin que esto implique el análisis de 

trayectorias que se recomienda se llevé a efecto en otros estudios para ese fin en específico. Se seleccionó como 

instrumento de recolección; el cuestionario, con  el cual se buscó determinar los factores y motivos principales, que 

pueden ayudar, en parte a describir el fenómeno de la reprobación y la deserción, para encaminarnos hacia la 

elaboración de propuestas y acciones eficaces de retención que contribuyan a la conclusión  de los estudios 

universitarios. Para la determinación del marco muestral  se analizó  información  de los datos estadísticos obtenidos 

de los servicios escolares de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura.  De acuerdo con los datos de las 

bajas definitivas, las más frecuente es por aplicación del reglamento escolar para los casos de reprobación. Por lo que 

por cuestiones de accesibilidad para la localización de los sujetos y aplicación de la encuesta se eligió a los 

estudiantes que permanecen en la institución inscritos mediante carta compromiso ya que ellos había sido dados de 

baja definitiva por reprobación. 

El tipo de muestreo será cuantitativo en el que  se ha diseñó para  recabar información un cuestionario con escala 

Likert este incluye preguntas o cuestiones que se consideran relevantes para los rasgos, características o variables 

objeto de estudio el cual consta de  cuatro apartados: Información general, Antecedentes escolares previos, Ambiente 

universitario y por último Situación académica actual.  

En un primer intento se determinó aplicar el cuestionario a los 170 estudiantes inscritos bajo esta condición 

durante el periodo  agosto-diciembre 2011 (se denomina en el sistema de servicios escolares como ciclo 201102). Se 

aplicó la prueba piloto al 13% de la población, la consistencia interna del cuestionario  se midió a través del Alfa de 

Cronbach el cual dio como resultado un índice de confiabilidad de 0.92. 

Con el apoyo de la Coordinación de docencia de la división se invitó a los estudiantes para una plática al respecto 

del estado de sus trayectorias y solicitar  su apoyo respondiendo de manera anónima el cuestionario, solo se logró la 

colaboración de un 40%, ya que fueron los que asistieron a dicha reunión. Posteriormente se trató de localizar a los 

estudiantes en sus salones de clases de acuerdo con las asignaturas y horarios inscritos, se logró muy poco avance en 

la aplicación ya que estos estudiantes no asisten con frecuencia a clases aunado a ello las asignaturas las toman en 

diferentes grupos que pueden ser también de diferente carrera  con lo cual varían en gran medida sus compañeros y 

en ocasiones no logran ser identificados plenamente lo que complicó la localización. 

Debido a las dificultades anteriores se determinó junto con la Coordinación de Docencia,  encargada de recibir las 

solicitudes de carta compromiso, aplicar el cuestionario durante el periodo de reinscripción para el ciclo enero-julio 

de 2012 (se denomina en el sistema  en el sistema de servicios escolares como ciclo 201201) ya que los estudiantes 

que han sido dados de baja por reglamento deben solicitar su reinscripción ante el Consejo Divisional, mediante un 

procedimiento distinto al resto de la población de estudiantes, el cuestionario formó parte de los trámites para 

reinscribirse, esto hizo posible lograr la aplicación con mayor facilidad. El total de la población fue de 113 mismos 

inscritos bajo esta condición.   El análisis estadístico se realizó con el programa estadístico Statistics Package for 

Social Science SPSS Versión 19.0 para entorno Windows. 

Comentarios Finales  
Resultados 

El número de estudiantes matriculados en el periodo 201201 fue de 3096 y para el 201202 fue de 3350. La 

licenciatura en Arquitectura y la carrera de Ingeniería química se mantienen regularmente con la matricula más alta. 
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La siguiente tabla muestra el número de estudiantes que en los ciclos de 2012  lograron un dictamen favorable del 

Consejo Divisional para continuar inscritos  a través de carta compromiso. Aunque no fue posible obtener el dato del 

número de solicitudes recibidas y posteriormente sería necesario dar seguimiento a las trayectorias de estos 

estudiantes para conocer  cómo y cuántos de ellos lograron concluir los estudios y así contar con información precisa 

para proponer estrategias que contribuyan a disminuir los riesgos de deserción.   

Tabla 1 Número de estudiantes por carrera inscritos con carta compromiso 

CICLO CICLO 

LICENCIATURA 201201 201202 

ING. CIVIL 21 28 

ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 17 16 

ING. MECÁNICA 22 36 

ING. QUÍMICA 32 49 

LIC. EN ARQUITECTURA 21 31 

TOTAL 113 160 

Información tomada de la base de datos de la Dirección de Servicios Escolares de la DAIA (2012). 

De los 113 estudiantes inscritos mediante autorización de convenio para continuar los estudios el 18.58% son 

ingeniería civil, mismo porcentaje de arquitectura; 19.47%  de ingeniería mecánica eléctrica, 15.04% ingeniería 

eléctrica electrónica y 28.32% de ingeniería química. El PE de ingeniería química resultó como mayor número de 

estudiantes inscritos mediante carta compromiso aunque  la carrera de ingeniería mecánica registró el mayor número 

de bajas definitivas por reglamento.  

En cuanto al género el 81.42% son hombres y 17.70% son mujeres,  predomina el género masculino en la 

elección de estudios del  área de  las ingenierías como ha ocurrido tradicionalmente. 

La mayoría de los estudiantes el 79.6% permanecen solteros, el  9.7 % son casados, el 3.5% en unión libre y el 

7% no respondió.  La mayor parte de los estudiantes son solteros, lo que indicaría que el estado civil no implica un 

compromiso adicional que influya en la dedicación a los estudios. 

El 77.88% de los estudiantes trabaja y el 22.12% no lo hacen.  La dedicación al área laboral es, en este caso, un 

factor ligado a la falta de dedicación a la atención de sus estudios, aun cuando la mayoría cuenta con apoyo familiar 

para cubrir gastos de estudios. 

El 58.4%1 labora medio tiempo mientras que el 7.9% lo hace de tiempo completo, el 33.63% no respondió  entre 

ellos se ubican los que no laboran.  El tiempo que laboran puede estar relacionado con el tiempo de dedicación a los 

estudios. La mayoría de los estudiantes encuestados combinan los estudios con el trabajo, aun cuando la mayoría son 

solteros y viven con sus padres, tienen ingresos propios. 

El 77%.8 de los estudiantes en esta situación trabaja, aunque el 59.29%  indicó que sus padres cubren los gastos 

de sus estudios, al 16.8% los apoya económicamente un familiar y solo el 22.1%  lo hacen con ingresos propios.  

Estos datos indican que el factor económico no sería determinante en la situación de riesgo de deserción ya que 

cuentan con el apoyo familiar. 

Respecto a la dedicación a los estudios se cuestionó acerca de si invierten poco tiempo a las tareas escolares 

debido a otras responsabilidades, a lo que indicaron el 16.8% estar totalmente de acuerdo, el 50.4% de acuerdo en 

que dedican poco tiempo. El 30.9% estuvo en desacuerdo.  

En relación al promedio de los estudiantes en riesgo de desertar por cuestiones de reprobación el 60.1% tiene un 

promedio de 7, el 32.7% promedio de 8, el 1.7% de 6 y el 5.3% no respondieron.  Aunque cerca del 62% aprueban 

las asignaturas lo hacen con calificaciones menores a 7, esto implica entre otros aspectos que estos estudiantes no 

tienen acceso a becas por bajo rendimiento académico, el mínimo  de promedio general de un semestre completo 

establecido para obtener la beca institucional es de 8. 

La causa principal por la que este grupo de estudiantes está en riesgo de desertar es por acumulación de 

asignaturas reprobadas con el 61.9%.  El número de asignaturas reprobadas por este grupo va desde 1 hasta 18 lo que 

excede el límite establecido por el reglamento escolar, este indica que es causa de baja definitiva haber reprobado 

más de 9 asignaturas y se tendrá una oportunidad más para reinscribirse solo mediante carta compromiso. 

Para conocer de manera un poco más amplia la apreciación de los sujetos de estudio en cuanto los motivos 

principales que ellos consideran como detonantes de la situación de reprobación se planteó una pregunta de manera 
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abierta. Se agruparon los motivos que ellos mencionaron con mayor frecuencia, estos fueron: la falta de atención, 

estudio y empeño, seguido de la ocupación laboral y la disponibilidad de tiempo. En contraste la de menor frecuencia 

fue por problemas económicos. Aunque estos estudiantes no tienen dificultades económicas se infiere que por 

trabajar cuentan con ingresos propios, pero no le dedican tiempo y empeño a sus actividades escolares lo que podría 

indicar dan prioridad al trabajo por encima del logro de la culminación de los estudios 

Conclusiones 

Entre los  factores que afectan mayormente los estudiantes que se encuentran inscritos bajo autorización de carta 

compromiso o convenio por reprobación de asignaturas, predomina la necesidad de laborar, esto influye en que los 

estudiantes que trabajan  no dedican tiempo suficiente al estudio después de las horas de clase, según manifestaron 

en la pregunta respecto a si dedican tiempo extra a las tareas escolares después del horario de clases, además se 

ausentan frecuentemente de la escuela, esta ausencia  fue notoria en la aplicación de las encuestas ya que hubo 

dificultades para localizarlos en las horas y los sitios que según sus horarios debían tomar clases. Gran parte de los 

estudios coincide en señalar que la deserción mayormente ocurre en los primeros semestres por cuestiones de 

adaptación al nuevo ambiente o por falta de vocación a la carrera o algunas dificultades económicas. Sin embargo 

cuando esta ocurre ya en semestres intermedios o avanzados tiene otras implicaciones que han sido menos 

consideradas ya que se cree que disminuyen la deserción en los últimos semestres, no por ello es menos importante 

el problema (Rizzuto, 2009).  

 Según los diversos estudios revisados el factor económico es la principal causa de deserción, seguido de los 

personales y académicos, aunque observamos que los sujetos estudiados el 77.8 % trabaja, aquellos que sus padres o 

un familiar pagan los estudios suman el 76%  y los que lo hacen con ingresos propios representan el 22%. Es decir la 

mayor parte de tos estudiantes si cuenta con apoyo de sus familias para estudiar sin embargo se encuentran 

laborando, habría que analizar si estos recursos no son suficientes. Al respecto Rodríguez y Hernández (2008)  en 

cuanto al aspecto  familiar y socioeconómico  como factores que intervienen más decisivamente  es el relativo a la 

actividad laboral y particularmente en cuanto al tiempo dedicado a esta actividad, ya que en la medida en que los 

desertores mantuvieron una relación laboral durante los estudios vieron reducidas sus posibilidades de atender 

adecuadamente los estudios.  Los estudiantes con este tipo de dificultades a su vez presentan  deficientes  promedios 

de calificaciones y  puede ser que no acrediten todas las asignaturas tomadas en determinado ciclo.  

 En relación con lo anterior la investigación realizada por Castro y Rivas (2006) confirma que los estudiantes que 

cursan una carrera universitaria y a la vez trabajan enfrentan dificultades para desempeñar ambas actividades. Por un 

lado la falta de tiempo ya que debe cumplir con horarios laborales y en muchos casos el estudiante da prioridad a la 

obtención de los recursos económicos y posterga la atención a los estudios. Estos resultados son consistentes con los 

obtenidos por Rodríguez  y Hernández 2008 (citado por Lodoño, 2010)  quienes encontraron una  alta  relevancia  de 

la  actividad  laboral  dentro  de  las  causas  de  deserción académica, siendo la incompatibilidad entre horarios de 

clase y trabajo un factor determinante en la decisión de abandonar los estudios. Otro factor que se observó  fue lo 

relativo a estudios  revisados el  bajo  rendimiento  académico este se  considera un factor  de  riesgo  relevante 

que muy probablemente puede estar relacionado con la falta de dedicación a los estudios el promedio general de 

calificaciones del 60% de los sujetos encuestados fue de 7.   En investigación  realizada por  Rodríguez y Hernández 

(2008) señala que el 67.8% de los desertores estudiados s e  ubican en promedios relativamente bajos de 

calificaciones. En contraste el 56.5% d e los estudiantes activos registran un rendimiento académico más alto. 

Los resultados obtenidos en el rendimiento académico pueden generar desánimo y si aunado a ello no encuentran 

apoyo académico suficiente por parte de la institución y las sanciones establecidas en el reglamento escolar le 

impiden continuar inscritos por reprobación o límite de permanencia la situación se torna abrumadora. 

El bajo rendimiento académico da lugar a la irregularidad en las trayectorias lo que prolonga el tiempo 

establecido para la conclusión de la carrera en el caso que nos ocupa el 59% de los estudiantes manifestó que no 

toman todas las asignaturas correspondientes a cada ciclo o semestre por que han reprobado las anteriores. Es de 

notar también que el 35.4% de estos estudiantes han recurrido a los programas de asesorías disciplinares 

implementadas por iniciativa de algunos maestros y de algunas autoridades administrativas para apoyar a los 

estudiantes con dificultades en el dominio de contenidos de las asignaturas con más alto índice de reprobación. Sería 

recomendable evaluar si estos programas están cumpliendo con sus objetivos y por qué el resto de los estudiantes 

con bajo rendimiento no están siendo atendidos por estos programas. 

Recomendaciones 

Es necesario profundizar en investigaciones no solo de orden cuantitativo sino también cualitativo con el fin de 

conocer mejor a los estudiantes sobre todo las dificultades que viven durante su formación profesional, incluyendo la 

búsqueda de causas que las originan. Desde luego, el establecimiento de programas o sistemas para el seguimiento de 

trayectorias académicas es un instrumento indispensable, para detectar con oportunidad a los estudiantes que están 

acumulando asignaturas reprobadas y desde luego atrasos en el avance curricular, que pueden colocarlo en riesgo de  
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desertar. Se han hecho grandes esfuerzos por generar oportunidades de acceso a la educación superior como son: 

flexibilizar los planes de estudios, ampliar la matricula, diversificar la oferta educativa,  establecer programas de 

Tutorías, Programa de Asesorías y Mentorías, becas y otros apoyos económicos a los estudiantes, pero falta especial 

atención en el seguimiento de sus resultados académicos en cada ciclo.  Se requieren programas específicos que 

atiendan los problemas de  retención y  rendimiento académico de manera efectiva, para ello deben ser  evaluados en 

cuanto a su impacto en la eficiencia terminal, que es un indicador la calidad de cada institución educativa. 
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Reflexiones Sobre la Ciber-Ética en la Educación. 
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Resumen—Esta ponencia tiene como objetivo discutir sobre el uso correcto e incorrecto de la Tecnología Informática en la 

actualidad, en especial en el área de la educación. El uso de la computadora personal ha permitido que el alumnado pueda 

cumplir sus actividades académicas con mayor facilidad; sin embargo el docente se enfrenta al conflicto de analizar más a 

detalle los contenidos de los trabajos, preguntando si las ideas impresas en ellas son originales, procesadas por el alumno o 

totalmente plagiadas de la Internet. Retomando los conceptos básicos sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Educación, y terminando con el concepto de la Ciber-Ética y sus objetos de estudio, se cierra el trabajo 

con una reflexión sobre cómo actuar ante la revisión de trabajos a través del uso de la computadora.   

Palabras clave—comunicación, tecnología, educación, ética, informática. 

Introducción 

Mientras que la computadora personal y el software para realizar distintas labores se han vuelto más costeables y 

se ajustan a las necesidades de la sociedad, la tecnología nos ofrece la habilidad de comunicar ideas con mayor 

facilidad y fuerza. Esta parte ayuda mucho en el sector educativo, donde el docente depende de herramientas 

actualizadas para sus necesidades en el aula. 

Todo el mundo ha sido beneficiado del uso de la Tecnología Informática, dando a entender las tendencias que se 

llevan actualmente. Un ejemplo son países como los Estados Unidos, que al final de la Segunda Guerra Mundial 

estaban en la cúspide de la supremacía industrial y la prosperidad económica. La tecnología informática permitió 

visionar una economía en donde la información y el conocimiento, en aquel entonces considerados “bienes no 

duraderos”, pudieran llegar a ser los productos de mayor valor del país (Wood & Smith, 2001). 

Hasta la década de 1980, había una verdad que impregnó en la cultura mundial: Dinero es Poder. Cuando la 

tecnología y la prosperidad económica llegaron a ser un fenómeno mundial, esta verdad se transformó en “Información 

es Poder”. Las computadoras abundan hoy en día en todos los lugares de trabajo, ocupando una variedad de sectores: 

organizacional, producción, diseño gráfico y educación entre otros. 

Los programas de computadora o software se diseñan para gestionar lugares de trabajos enteros y todos los procesos 

que ocurren dentro de ellas. En el caso de empresas e instituciones pueden estar en distintas locaciones e incluyen, 

entre otras cosas, funciones organizacionales, de contabilidad y de compra-venta. En el ámbito de la educación se 

maneja de forma similar a través de los sistemas de enseñanza virtual y de uso de plataformas digitales, como es el 

caso de Eminus, utilizado en la Universidad Veracruzana. 

La tecnología informática también permite a las organizaciones una ventaja al integrar varias funciones en una sola 

operación, permitiendo a los usuarios un mayor acceso a información en tiempo real. Tomando un ejemplo comercial, 

si usted va a comprar un disco de música y en la tienda ese producto está agotado, la tecnología informática le permite 

al empleado checar la disponibilidad del producto en otras sucursales, así como revisar la situación de envío del 

mismo. Este proceso también le otorga al cliente la opción de comprar el disco desde la página web oficial de la tienda 

y recibirlo directamente en su hogar. 

Instituciones de apoyo a la educación como librerías y bibliotecas, también manejan ahora su catálogo digital para 

tener relacionado todos elementos que utilizan para la compra y venta. La Universidad Veracruzana utiliza en la 

actualidad un registro de su alumnado de forma digital la cual puede acceder el docente en un instante y sin 

intermediarios. También se puede destacar la existencia de la Biblioteca Virtual y otros servicios en línea. 

El uso de la tecnología informática en las instituciones educativas ha traído un número de cambios observables 
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tanto en su organización como en los miembros que la conforman. Sin embargo, mucho de estos cambios no son 

evidentes de forma inmediata. Con el tiempo, la tecnología altera radicalmente la estructura, la cultura y el desempeño 

de la empresa (Jackson, Poole & Kuhn, 2002). Tales cambios influyen en la manera en cómo los empleados 

reaccionan, interactúan y perciben la tecnología informática. Ejemplo: organizaciones pueden abrazar la tecnología 

informática como un medio para ofrecerle al trabajador un mayor nivel de autonomía, mejorar su desempeño, o como 

una herramienta que permita el monitoreo continuo del mismo. 

La forma en que las organizaciones utilizan la tecnología informática se destaca en investigaciones recientes. 

Estudios que examinan el uso de la tecnología informática en el trabajo ha recibido críticas mixtas, debido a que 

muchos académicos se enfocan solo en los aspectos negativos de la tecnología. 

Principalmente conducido desde una perspectiva crítica, este comportamiento negativo hacia la tecnología, señala 

el uso de ella en el campo laboral como una forma de poder y control que subyuga al trabajador a una vigilancia 

continua (Barker & Cheney, 1994; Brannan, 2005). 

Se ha argumentado que la tecnología ha mantenido al obrero más atado a su trabajo que antes, lo cual ha generado 

confusión entre los límites de la vida personal y la laboral (Edley, 2001). En esencia, la tecnología tales como la 

computadora y el Smartphone permiten una actividad laboral de 24 horas en los cuales el empleado se puede 

conectarse a su trabajo en todo momento. 

Otros investigadores destacan que algunas organizaciones personifican dicha tecnología como asistentes que toman 

decisiones y que pueden ser moralmente responsables de errores (Moon, 2003; Moon & Nass, 1998). Un caso que se 

puede mostrar es el siguiente: las computadoras se usan como pilotos automáticos y para aplicaciones de decisión de 

soporte, que le proveen al usuario la mejor solución disponible a su problema. Avances tecnológicos permiten a las 

computadoras interactuar con un usuario, de acuerdo a sus necesidades, aprender del comportamiento del usuario, y 

así darle consejo (Lieberman, 2001). De manera similar, búsquedas de información indican que el individuo tiende a 

personificar y responder socialmente hacia la tecnología informática (Reeves & Nass, 1996), usa reglas sociales al 

dirigirse a una computadora (Nass & Moon, 2000), y algunos hasta la consideran como su compañero de equipo (Nass, 

Fogg & Moon, 1996). 

Desde este punto de vista, la tecnología informática en el campo educativo y laboral puede ser aceptada y valorada. 

Entre más humanas parezcan las máquinas, más gente interactúan con ellas, tal como si fueran realmente humanas. 

Esta visión de la computación y tecnología es una partida drástica desde la percepción de la tecnología como una 

herramienta de trabajo y del uso que se le da. Este tema lo trata la ciber-ética. 

Ciber-Ética 

Con la llegada de la tecnología informática y el Internet, el uso de la ética computacional ha llegado a ser una 

preocupación tanto para la organización como para sus empleados. Las nuevas tecnologías han dado lugar a nuevas 

elecciones éticas, y por tanto a una nueva rama la cual se le ha llamado ciber-ética (Spinello & Tavani, 2001), este 

último trata problemas concernientes a la informática, que la ética tradicional no puede resolver. Ya que la 

computadora mejora dramáticamente el poder de la comunicación y la manipulación de datos, comienzan a surgir 

controversias y cuestionamientos éticos. Aunque la noción de ética ha sido vinculada con pautas de comportamiento, 

el terreno de la informática ha traído muchas incertidumbres que han vuelto a traer el tema de la ética como algo 

esencial.  

¿Qué constituye el uso no ético de una computadora? En un intento para responder la pregunta, Namlu y Odabasi 

(2007) desarrollaron una escala de comportamiento sobre el uso ético de una computadora, presentando 5 puntos 

principales: 

 Propiedad intelectual: involucra situaciones como el uso, compra y venta de software sin licencia.

 Impacto Social: incluye casos como agresión a la gente en un ambiente virtual, así como el uso de la

computadora como medio de chantaje.

 Seguridad y calidad: daño deliberado de hardware de computadoras públicas, envío de correo con virus, y

acceso ilegal a equipos ajenos.

 Integridad en la red: trata sobre el envío de publicidad y cartas cadena para propósitos financieros.

 Integridad en la información: discute el plagio del trabajo de otros, así como el de software.

Casos de alta seguridad sobre la ética computacional, tales como el Hacking empresarial y robos por internet de 

tarjetas de crédito y números personales, han llamado la atención del público en los últimos años. Adicionalmente, 

casos que involucran daños físicos y psicológicos a personas han comenzado a surgir en el sector público. Tenemos 

un caso ocurrido en EE.UU., cuando Megan Meier de 13 años de edad, se suicidó después de recibir mensajes 

ofensivos a través del sitio web social Myspace, de un chico de 16 años que se hacía llamar “Josh”, con quien se 
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comunicaba. Esto resultó ser un engaño: “Josh” era en realidad una mujer de 40 años de edad que intentó humillar a 

Megan, y se cree que ese fue el factor crucial por el cual cometió suicidio (Nelson, 2008). Otra adolescente, Victoria 

Lindsay, fue atraída a la casa de una chica, y ahí fue golpeada varias veces por haber hecho comentarios en Myspace. 

La golpiza fue filmada y luego publicada en la página antes mencionada (Nelson, 2008). Ambos casos se reportaron 

como acusaciones criminales. 

Las instituciones educativas confrontan diariamente con problemas y violaciones a la ética que requieren resolución, 

tal es el caso del uso de contenido localizado en la World Wide Web (WWW) para proyectos académicos, indiciando 

que son de su autoría original. Esto provoca que muchos docentes sientan molestia por evaluar trabajos que en algunos 

casos resultan ser buenos, pero que no hubo participación del alumno, así como trabajos de alumnos que no tienen 

relación con la tarea asignada. 

El problema de la ética informática está profundamente relacionado con los valores y más fundamentalmente en los 

valores humanos, donde la gente debe de actuar bajo unos criterios éticos que no deben de estar en conflicto con la 

moral y las buenas costumbres, por lo tanto al hablar de valores se hace necesario incluir en la discusión a la moral; 

que en palabras de Faulquié, P. (2007) la define como: “la teoría razonada del bien y del mal” (Pág. 34). De esa 

manera, la Moral es normativa, porque constituye las normas que determinan lo que es el bien y lo que es el mal. Es 

decir, la Moral establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. Lo que se permite y lo que se prohíbe. 

Ante estos planteamientos, vale mencionar una serie de códigos éticos que son fundamentales a la hora de hacer 

uso de la informática como herramienta de aprendizaje e información en los procesos pedagógicos. Tales códigos 

expuestos por García, K.  en su obra “Código Ético para Ingenieros” (2008) son los siguientes: 

1. No usarás una computadora para dañar a otros.

2. No interferirás con el trabajo ajeno.

3. No indagarás en los archivos ajenos.

4. No utilizarás una computadora para robar.

5. No utilizarás la informática para realizar fraudes.

6. No copiarás o utilizarás software que no hayas comprado.

7. No utilizarás los recursos informáticos ajenos sin la debida autorización.

8. No te apropiarás de los derechos intelectuales de otros.

9. Deberás evaluar las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles.

10. Siempre utilizarás las computadoras de manera de respetar los derechos de los demás.

Podemos manifestar que en el campo de la educación, la ética juega un papel primordial durante los procesos 

pedagógicos, y más cuando hacemos uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que están y han 

estado a la disposición de educandos y docentes como herramientas primordiales de esta época en el ámbito de la 

educación en sus distintos niveles y modalidades. 

Aunque son muchos los casos de actos malintencionados sobre el uso no ético de la tecnología informática, muchos 

de ellos suceden por la carencia de información y de la claridad política empresarial que conciernen al uso de la 

computadora y de otros dispositivos electrónicos. 

Descartando la incoherencia entre las normas éticas personales, organizacionales y educativas, se vuelve 

fundamental minimizar de manera incierta lo que constituye un comportamiento ético y apropiado para el uso de la 

tecnología informática. En un esfuerzo para limitar el uso no ético de la computadora, instituciones educativas como 

la Universidad Veracruzana, que a pesar de la disposición de herramientas digitales avanzadas, los docentes tienen la 

necesidad de regresar a la orden de trabajos de investigación de forma análoga, es decir, escribirlas a mano para 

comprobar que el alumno hizo más esfuerzo que solo copiar y pegar la información en un archivo de texto. 

Conclusiones 

La virtualización, en tanto que la visibilidad electrónica, permite nuevas experiencias, las cuales inciden en forma 

directa en este concepto dos puntos a saber, son clave a la hora de discutir (Caballero, 2008): 

El docente y su rol dentro del aula. Es fundamental comprender el rol que desempeña el docente dentro del aula como 

facilitador, a la vez, sujeto de aprendizaje, puesto que él construye y actualiza su conocimiento en conjunto con sus 

participantes. En otras palabras, él se convierte en parte activa dentro del proceso de aprendizaje. 

Este punto se analiza desde dos vertientes: El hecho educativo (alfabetización, la transmisión de conocimientos y los 

métodos de aprendizaje) y los ambientes de aprendizaje (el aula, el grupo). Allí, el trabajo colaborativo, las estrategias 

de integración, lo transdisciplinario y el conocimiento compartido y construido en red (conocimiento redificado), 

potencian el ejercicio grupal, en tanto que vida social y valores compartidos de participación, dignidad, cooperación, 
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diversidad. 

Como punto adicional, ante el surgimiento de nuevas tecnologías que faciliten la información tanto para docentes 

como alumnos, es importante para un buen desempeño académico por ambas partes, saben dar buen uso a dichas 

herramientas, seguido de establecer junto con ellas, un código ético que rija sobre lo que se debe y no se debe hacer 

con la información disponible en el Internet. La Escala de Comportamiento ético de Namlu y Odabasi (2007) y el 

Código Ético del Ingeniero de García (2008) son ejemplos que otras profesiones pueden seguir para el buen uso de la 

computadora y los equipos electrónicos, y en especial sobre el área de la Educación, que requiere mucha atención en 

ella. 
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LAS TICs EN EL MODELO CENTRADO EN EL 

APRENDIZAJE 

M.E. Doris Laury Beatriz Dzib Moo1, M.A.P. Sandra Patricia Dzib Moo2, 

L.E. Gerardo González García3 

Resumen: 

 La  visión inicial de la Educación,  es que los estudiantes  sean educados en las escuelas de su localidad, en clases 

apropiadas para su edad. Donde se les proveerán los soportes y las instrucciones basadas en sus fortalezas y 

necesidades. Es conveniente como docentes darnos cuenta en esta etapa de su desarrollo, que tipo de estrategias y 

técnicas debemos manejar al momento de trabajar con ellos y como las TIC’s, juegan un papel importante en su 

desarrollo intelectual. 

    Teniendo en claro que no solo debemos contar con la formación profesional sino también,  que se debe tener 

siempre la vocación de servir y de enseñar con valores y ética, necesarios para el logro de objetivos. Tanto  La 

globalización, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aunadas al Internet socializan una serie de 

cambios políticos, sociales y en mayor medida los económicos, es decir, estamos viviendo una transformación que se 

presenta de manera rápida, constante y sobre todo nos afecta a todos, es por ello que debemos aprender a aprender 

ante los nuevos cambios que se presentan cotidianamente.  Las tecnologías se van innovando en cada momento y 

muchas veces, por diversas razones al ser humano se le dificulta adaptarse a los cambios que se presentan por la 

rapidez y cantidad de información que nos llega diariamente. 

     Palabras clave: TICs,  Estrategias de enseñanza,  Aprendizaje significativo, Desarrollo intelectual, Desarrollo 

de habilidades, actitudes, hábitos y valores. 

Introducción 

En estos tiempos de cambios e introducción de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 

en todos los ámbitos de la sociedad, no cabe la menor duda que éstas se han convertido en el elemento básico 

para el impulso y desarrollo de todos los seres humanos,  trayendo nuevas formas de relacionarnos, 

comunicarnos, aprender y comprender. Bajo esta perspectiva, la Internet se ha convertido en uno de los medios 

de comunicación más importante de nuestros tiempos, siendo  de vital importancia tener presente que las 

comunidades virtuales, existen gracias a las grandes posibilidades de socialización y de intercambio personal 

que proporcionan las TIC’s y de la existencia de la Internet. Por lo tanto el ciberespacio se ha convertido en el 

territorio de las comunidades virtuales (CV) un territorio que no es geográfico, sino electrónico.  

     Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC´s, pueden conducir a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, el mismo tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente 

en términos de “Conocimiento-Comprensión” “habilidad práctica” y “presentación de habilidad” logrando 

construir proyectos educativos.  

     En este sentido, el docente está obligado a prepararse  para estar a la altura de las necesidades de sus 

estudiantes. Porque ante estos retos en el que se enfrenta  la sociedad de la información, el facilitador o asesor 

del aprendizaje deberá adaptarse en este nuevo roll que le apremia  como docente Universitario. 
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Figura No.1 Nube de Ideas 
 

 
 

Desarrollo del tema 

 
“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñaran del futuro, mientras que 

aquellos que creen saberlo todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe” 

Eric Hoffer 

 

     Tomando en consideración lo que este Autor nos dice, nace la intención de reconocer la importancia de la 

inclusión de las TIC’s en la educación y el impacto que este tiene en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

      Siendo de gran  relevancia mantenerse actualizado ante la gran cantidad de información que se genera y 

sobre todo, ante el cambio en la forma en que se da la comunicación y el intercambio de información y 

colaboración, promovido por las tecnologías de la información. Además el docente deberá  cumplir con las 

labores normales, como la planificación del proceso, la selección y presentación de contenidos, la relación que 

establece con sus estudiantes y la reflexión y evaluación de su quehacer. 

 

     Como docentes debemos tomar en cuenta que vivimos en una sociedad de la información, en la cual su 

influencia ha alcanzado a la educación. De la misma manera la sociedad de la información se caracteriza por ser 

un estadio de desarrollo social en el que se obtiene, comparte y procesa cualquier tipo de información y que está 

basada en el uso de distintos tipos de recursos informáticos y telemáticos aplicables desde cualquier lugar 

geográfico. Y que, el hecho de vivir la experiencia maravillosa de ser docente también conlleva  tener 

responsabilidades, de la forma de cómo se logra la enseñanza nuestros aprendices, con el objetivo de que se 

tenga al finalizar de cada semestre un Aprendizaje Eficaz. ¿Pero cómo esta posibilidad  se liga hoy en día con la 

Tecnología? (TIC). No es más, que la oportunidad de reflexionar mediante el proceso que se sigue de la teoría e 

investigación a la práctica en el aula. Y como el buen uso de estas herramientas  favorecen el aprender a 

aprender. La globalización, las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y la Internet,  

socializan una serie de cambios políticos, sociales, económicos, trasformando de manera  rápida y constante 

nuestro entorno de vida. Las tecnologías se van innovando en cada momento y en ocasiones por diversas 

razones, el ser humano se le dificulta adaptarse a los cambios que se les presentan. Paralelamente a estos 

cambios de igual manera la educación se va modificando, los paradigmas educativos se transforman debido a 

las nuevas necesidades que van surgiendo en cada entorno de vida; por ello la educación pasó de ser 

conductista, cognitiva y humanista a una educación constructivista y sociocultural, en la cual se propicia la 

autogestión, es decir que los estudiantes siendo nativos digitales tienen mayor  oportunidad de aprender por si 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 555



mismos interactuando con otros, teniendo en sus manos su propio ritmo de aprendizaje, con el único propósito 

de transformar la información en un nuevo conocimiento que pueda transferirse a la vida cotidiana. 

Figura No. 2 Herramientas de comunicación en e-learning 

 Con el buen uso de las tecnologías, la formación de nuestros estudiantes se encuentra a su alcance 

pudiendo compartir y respetar puntos de vista, adquiriendo un sentido de pertenencia, se puede crear un 

ambiente agradable y de confianza, el cual es propicio para realizar retroalimentaciones de diversos temas y con 

esto adquirir y generar nuevos conocimientos. 

Ventajas del uso de las TIC´s  en la Educación 

1.- Las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los 

estudiantes. 

2.- Los docentes pueden explicar fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión de los 

estudiantes. 

3.- Los profesores pueden crear clases interactivas, volviéndolas más amenas, lo que mejora la asistencia, 

participación e interacción de los estudiantes. 

Desventajas del uso de la TIC´s en la Educación 

1.- Se requiere de habilidades para su manejo 

2.- Es costoso 

3.- Resulta difícil su manejo en los profesores que no se encuentra profesionalizados en este ámbito. 

Conclusiones 

     En los últimos tiempos las tecnologías de la información y comunicación, han tenido una gran aparición en 

los ambientes universitarios, tal ha sido su impacto que casi es imposible concebir la educación sin la ayuda de 

las TIC’s. Ya que en la actualidad una gran parte de los estudiantes cuentan con algún equipo de cómputo en 

casa,  facilitando en gran medida la enseñanza y el aprendizaje en nuestros estudiantes. En esta sociedad de la 

información el uso de las nuevas tecnologías es indispensable, México está luchando por mantenerse actualizado 

para no quedarse atrás en comparación con los Países del primer mundo. 
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     Las TIC’s son poderosas herramientas que nos ayudan a la difusión del conocimiento y la educación, siempre 

y cuando se utilicen de manera adecuada. A través de las TIC’s podemos dotar a los actores del Sector Educativo 

de las herramientas, habilidades y el potencial de producir un impacto significativo en el proceso educativo. Por 

lo que, el manejo de las TIC’s en el contexto actual es crucial en el desempeño económico del País. Si aumenta 

el acceso a las tecnologías, se espera que  fomente el crecimiento económico y la innovación. Porque a través de 

la implementación de las TIC’s en la educación, se vuelve posible aumentar el capital humano dentro del País, 

asegurando que la mano de obra sea cada vez más calificada en la nueva economía global. Convirtiéndose en el 

elemento básico para el impulso y desarrollo  de nuestro País.   

Propuestas 

     Se debe establecer de manera libre en todas las Universidades la conexión inalámbrica a la red, para que 

todos los estudiantes, tengan acceso a Internet de manera gratuita en cualquier momento que así lo necesiten. 

     Profesionalización del docente en el uso de las TIC’s, para que desarrollen diversas competencias 

tecnológicas. A modo de lograr su óptimo uso.  

     Reforzar las asignaturas que se imparten sobre las nuevas tecnologías, para que se desarrollen con más 

práctica y  menos teoría. 

     Implementar un programa para la difusión de una cultura en el uso de las TIC’s, para que conozcan las 

bondades de su buena utilización de estas herramientas como apoyo en su formación académica. 

     Alfabetización digital de los estudiantes. 
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Impacto del uso de la Internet en estudiantes del Programa Educativo de 

Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit 

Dra. Rosalva Enciso Arámbula 1, M. en C. Rogelio Armando Mendoza Castillo 2, 

Dra. Romy Adriana Cortez Godinez 3 y Lic. Sandra González Castillo 4   

Resumen—  La investigación realizada es tipo cualitativa etnográfica. La selección de la muestra fue de dos tipos, a través 

de participantes voluntarios y por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos, los registros 

anecdóticos y un cuestionario de 20 preguntas abiertas y cerradas. El cuestionario fue validado por expertos, utilizando la 

versión simplificada del método Delphi y fue utilizado para fortalecer los registros anecdóticos. Los resultados muestran 

que a pesar de que los estudiantes tienen claro que la Internet es de gran apoyo para su aprendizaje educativo, el uso de 

esta herramienta es principalmente como medio de socialización.   

Palabras clave— Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, aprendizaje e Internet.  

Introducción 

   El proceso de integración de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), forman parte de la 

vida cotidiana del hombre, impactando en sus hábitos  y modificando desde su comportamiento hasta la salud 

misma, así como también en el campo educativo han sido incluidas y consideradas como importantes herramientas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniéndose actualmente una gran facilidad para la adquisición de 

dispositivos electrónicos con acceso a la Internet, sin duda es una labor lenta que tiene que superar el miedo a lo 

desconocido, para ello se debe de fomentar actitudes positivas hacia su utilización. 

Según Flores (2008), la Internet ofrece grandes posibilidades de acceso a información audiovisual, a conocimiento 

diverso, al aprendizaje colaborativo, a comunicarse con amigos próximos pero también con personas de otras 

culturas. 

   Se han realizado a nivel nacional como internacional diferentes investigaciones, no solo de las bondades del uso de 

la Internet, sino también de las afectaciones que se registran por el mal uso de esta nueva tecnología. Por ello la 

investigación realizada se centró en conocer cuál era la utilización que los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación y Medios hacían de la Internet ya que esta herramienta es básica en el perfil de egreso de los 

profesionales de la Comunicación. 

   El estudio realizado por Castrejón (2012), detalla como el uso de la Internet puede afectar en torno a la vida 

personal y académica de un estudiante, del nivel medio y superior, señala que son indiscutibles las numerosas 

posibilidades y ventajas que ofrece el uso de la Internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar 

los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo.  

   En el anterior estudio concluye que, el uso que hace un adolescente de la Internet puede ser problemático cuando 

el número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de su vida cotidiana. Además, una escasa atención por 

parte de los padres puede dejarles vía libre para acceder, sin ningún control ni vigilancia, a determinadas páginas 

inadecuadas para su nivel de madurez.  

   El nuevo papel de las universidades ante la influencia de los NTIC, es la de preparar adecuadamente a los futuros 

egresados para que sean capaces de acceder, procesar, intercambiar, transferir, grandes volúmenes de información 

(Adell, 1997). 

   La Internet proporciona a los estudiantes grandes ventajas que pueden ser utilizadas en la formación profesional; 

lo atractivo, el acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, personalización de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, mayor proximidad del profesor, flexibilidad en los estudios, instrumentos 

para el proceso de la información, ayuda para la educación especial, así como más compañerismo y colaboración. 

1 Dra. Rosalva Enciso Arámbula, profesora del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), rosalvauan9@hotmail.com  (autor corresponsal). 
2 M. en C. Rogelio Armando Mendoza Castillo, profesor del Programa Académico de  Derecho de la Universidad Autónoma de 

Nayarit (UAN), rogelio_bat@hotmail.com  
3 Dra, Romy Adriana Cortez Godinez, docene del Área de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN), romyadric@hotmail.com  
4 Lic. Sandra González Castillo, profesora del Programa Académico de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN) rsorin@ieaa.edu.es 
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   Hoy día se está presenciando el mayor cambio de la historia del periodismo con la llegada de la Internet, la cual 

ofrece todos los medios que existen, tanto escritos como audiovisuales en la red.  

   En la educación las NTIC han tenido impacto en revolucionar qué enseñar y cómo enseñar. La principal área de 

estudios referidos a la relación entre NTIC y logro académico se refiere a su impacto en la escuela (Brunner, 2000; 

Hinostroza, 2004 y Sánchez, 2000). Diferentes autores le apuestan a que las NTIC son una forma de combatir las 

desigualdades para tener el acceso a información y como herramientas que impulsen y  mejoren el aprendizaje de los 

estudiantes. 

   Las NTIC son herramientas que permiten modificar día con día la manera de vivir, trabajar, comprar, vender, 

producir, aprender y enseñar. En lo que respecta al periodismo, el papel que éste tiene en la sociedad trae consigo 

preguntas que llevan a varias discusiones para saber su futuro, todo comunicólogo tiene a su alcance las nuevas 

herramientas tecnológicas que van apareciendo día con día para mejorar sus competencias profesionales, pero hay 

algo más preocupante: quienes tienen acceso pocas veces consiguen una información útil y relevante (Pisani, 2002). 

Sustentación 

   Es importante conocer las características de las NTIC que hacen reflexionar acerca de las aplicaciones en el 

aprendizaje, del por qué son parte de un nuevo horizonte en la tarea de enseñar, como en la de aprender, de cuáles 

son las razones de considerarse nuevas tecnologías, de conocer que las hace diferentes de las tecnologías 

convencionales. 

   El profesor Cabero (1996), ha sintetizado las características distintivas de las nuevas tecnologías en los siguientes 

rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, automatización, interconexión y diversidad. 

   Diferentes elementos distinguen a la Internet, varían de acuerdo a cada autor, de acuerdo a cada especialización 

del usuario e incluso de acuerdo a cada uno de sus usos, sin embargo son cinco las que distingue Fernández (2001), 

como las relevantes: 

1. No está gestionada por ningún organismo nacional o internacional.

2. Es una gran fuente de recursos de información con conocimientos compartidos a escala mundial.

3. Permite la interacción entre todos sus miembros por eso no solo es un nuevo medio de información, es un

nuevo medio de comunicación.

4. Es un mercado que siempre está abierto.

5. Puede transmitir mensajes a millones de personas.

   Ante los avances tecnológicos que actualmente influyen en los diferentes espacios en donde el comunicólogo se 

inserta a trabajar, se ven obligados a integrar a sus competencia el uso de las NTIC, principalmente la Internet que es 

el canal de comunicación por excelencia, no un medio, la radio y la televisión en línea, la prensa digital entre 

muchos siguen siendo medios de comunicación pero en un soporte digital (Zarraga, 2009). 

   El estudio realizado considera la teoría del procesamiento de la información, la cual surge hacia los años 60, 

procede como una explicación psicológica del aprendizaje. Es de corte científico-cognitiva, y tiene influencia de la 

informática y las teorías de la comunicación. Tiene como concepto antropológico que “el hombre es un procesador 

de información, cuya actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella (Gimeno y 

Pérez, 1993). 

   La Internet y los continuos avances tecnológicos en los nuevos soportes receptores de información  permiten 

hablar de nuevas formas, de nuevos flujos, de nuevos lenguajes de comunicación social, grupal e individualmente. 

Las nuevas tecnologías no pueden limitarse a los nuevos medios entendidos como nuevos instrumentos de 

comunicación, distintos a los tradicionales, sino que debe incluir también la incidencia a la introducción de las 

nuevas tecnologías que tienen, sobre los instrumentos de la comunicación. 

   El cambio no es solo de los periodistas. Va más allá porque es una modificación en los hábitos y las pautas de 

comunicación de los individuos, de la sociedad; una transformación que afecta a todos los actores que intervienen en 

el modelo clásico de la comunicación emisores, medios, soporte, mensaje y receptores. 

Con todas estas transformaciones la figura del periodista/comunicador está sufriendo cambios, aparece un perfil más 

optimista que señala al nuevo periodista digital como un trabajador multitarea, que sabe hacer un poco de todo y 

mucho de nada, y que adquiere su experiencia de forma autodidacta (Toral, 1997). 

Los retos de las escuelas es la de utilizar las NTIC para crear entornos que propicien el desarrollo de individuos que 

tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los vastos recursos tecnológicos para su propio y continuado 

crecimiento intelectual y expansión de sus habilidades; y así se conviertan en lugares donde sea normal ver niños 

comprometidos con su propio aprendizaje, lo anterior determinado por Bosco (citado por Rodríguez, 2001).  
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Metodología 

   El enfoque utilizado en la investigación es cualitativo  de tipo etnográfico y utilizó la observación participante para 

describir el contexto, describiendo el escenario, así como el comportamiento de los estudiantes al utilizar la Internet 

como apoyo a su aprendizaje. Para una mejor interpretación de los resultados se realizó un análisis descriptivo. La 

población estuvo representa por los 510 estudiantes de la Carrera de Comunicación y Medios del Área de Ciencias 

Sociales de la UAN inscritos en el periodo 2013-2014, y se consideraron dos muestras para la investigación: 

1. Para la aplicación del cuestionario se determinó una muestra de 219 estudiantes. Para su conformación se

utilizaron dos tipos: participantes y por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista,  2010).

2. En lo que respecta al registro anecdótico se consideró al total de la población.

En el desarrollo de la presente investigación se realizaron las siguientes etapas:  

Etapa I: Determinación de las dimensiones e indicadores para el impacto del uso de internet en el aprendizaje. 

Etapa II: Elaboración de instrumentos de indagación  

Considerados un registro anecdótico y un cuestionario, las unidades de análisis categorizadas en base a los 

resultados de los instrumentos fueron: Actitud, dispositivos, frecuencia, interacción, tiempo, roles, conectividad, 

alfabetización digital, uso crítico de la Internet, edad y sexo. 

Etapa III. Valoración por el criterio de expertos del cuestionario para evaluar el impacto del uso de Internet en el 

aprendizaje 

   Para la valoración del instrumento, se siguió el criterio de expertos apoyado en el método Delphy simplificado a 

dos rondas. Inicialmente se determinó la competencia del experto a través del coeficiente K, a partir de la opinión de 

éste, sobre su nivel de conocimiento acerca de la situación planteada. 

   De acuerdo a la información obtenida el 70 por ciento de los participantes mostró un alto nivel de competencia, 

mientras que el restante 30 por ciento, un nivel medio, consecuentemente se concluyó la viabilidad y pertinencia de 

los expertos. 

   Seguidamente, se realizó la primera vuelta, misma que se analizó de acuerdo al método de la preferencia 

utilizando el coeficiente de Kendall, evidenciando que los ítems 11, 14 y 20 eran deficientes y tendenciosos, ante 

tales efectos, se hicieron los ajustes necesarios para someter nuevamente a la valoración de los expertos. La 

restructuración del instrumento llevó a la segunda vuelta Delphy, de manera general, se observó una valoración 

aceptable toda vez que ninguno de los ítems fue determinado como Poco adecuado o Nada adecuado, es decir, el 

75.5 por ciento de los ítems obtuvieron una valoración de Muy Adecuado y menos del diez por cierto se valoró 

como Adecuado. No obstante, al igual que en la primera ronda se utilizó el método de la preferencia, calculándose 

estadísticos descriptivos, de variabilidad y el coeficiente de concordancia Kendall, siendo este último .630, es decir 

una concordancia moderada entre las valoraciones de los expertos, con criterios favorables. 

Resultados 

   Los principales resultados que arroja el registro anecdótico por unidad de análisis son los siguientes: 

Actitud: La mayor parte de los jóvenes de la carrera de comunicación y medios del área de sociales y humanidades, 

de la universidad autónoma de Nayarit, al tener un buen acceso a la internet, su comportamiento es tanto positivo 

como negativo, cuando este es positivo y se encuentran tranquilos los jóvenes dedicados a cumplir con la presencia 

y participación en clase, es cuando existe una estabilidad en la conexión inalámbrica a la Internet. 

Dispositivo: Los dispositivos que mayormente utilizan los jóvenes como medio de conexión para internet, son 

principalmente los celulares, laptops y tabletas, que son los más conocidos y los de mayor acceso. 

Frecuencia: En esta unidad de análisis se observó que los estudiantes en clase tienden a estar revisando 

principalmente sus redes sociales cada 10 minutos, especialmente para ver quien está conectado, si ya les 

contestaron, que se ha subido a la Internet, etc. 

Interacción: Los estudiantes tienen una interacción principalmente con sus amigos y familiares por medio de las 

redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, y se observó en los jóvenes de la carrera que a pesar de estar 

dentro de la misma aula, utilizan la Internet para efectuar conversaciones con sus amigos. 

Tiempo: La mayor parte de los jóvenes, se conectan todo el tiempo que permanecen en la escuela, que es un 

aproximado de 6 a 8 horas, aunque no necesariamente consultando o realizando alguna actividad en internet, ya que 

dejan prendidos sus dispositivos y la mayoría tiene planes con compañías telefónicas diferentes. 

Roles: Los estudiantes principalmente asumen los siguientes roles cuando hacen uso de internet (durante su 

permanencia en su centro educativo): 

1. Aprendizaje; al consultar datos sobre sus clases o tareas que no realizaron con oportunidad.

2. Ocio: algunos estudiantes dentro y fuera de clase tienden a estar conectados operando algún juego en línea o bien

consultando novedades sobre temas de su interés (nuevos juegos, nuevos dispositivos, etc.). Uno de los usos 

frecuentes es bajar música y estar escuchando mientras se trasladan de un espacio a otro en el campus universitario. 
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3. Sociabilizar; otro de los usos de mayor frecuencia en la utilización para estar platicando con amigos, familiares o

personas conocidas en la red. Aquí una de los espacios de mayor utilización es el Facebook. 

Conectividad: La conectividad en el área de Sociales y Humanidades, se realiza a través de conexión inalámbrica 

por medio de wifi, de una banda ancha de infinitum móvil, la cual pide un nombre de usuario y una contraseña; los 

jóvenes estudiantes comparten la misma clave que proviene de una persona que mantiene un contrato con infinitum, 

aunado ello a que los servicios que ofrece en este sentido las líneas telefónicas no son muy eficientes. 

Habilidades Digitales: La mayor parte de los estudiantes de la carrera de comunicación y medios, cuentan con 

algunas habilidades digitales, que han venido asumiendo por la exigencia de su propio perfil de egreso: 1. Facilidad 

de aprendizaje del uso primario de las computadoras. 2. Utilización de programas tanto de edición de audio y video. 

3. Programas para edición de fotografías y 4. Intercambio de información con amigos o conocidos.

Uso crítico la Internet o asertividad: Se observó que lo estudiantes consultan la Internet y la gran mayoría se 

concreta solo a escribir textual lo que encuentra a fin de cumplir con exigencias educativas, y un porcentaje mínimo 

consulta varias páginas, o varios autores y realiza un análisis o reflexión sobre el tema y construye su propia visión. 

Resultados del cuestionario aplicado 

   En relación al número de horas que utilizan en la Internet los resultados son coincidentes al destacar que un 10 por 

ciento de las mujeres y un 8 por ciento de hombre lo utilizan por 4 horas, centrándose los mayores porcentajes de 2 a 

6 horas de uso, resaltando que se refiere el uso de la Internet por parte el sexo femenino en un 6 por ciento las 24 

horas, véase figura 1:  

Figura 1: Número de horas al día que utilizan en la Internet. 

   Con relación a la actividad que realiza cuando está conectado a la Internet, un 29 por ciento refiere que lo utiliza 

para compartir y platicar con amigos y maestros, un 27 por ciento para consultar información educativa y un 20 por 

ciento refirió que todas las anteriores (consultar información, comunicarse, comprar, jugar y bajar música), figura 2:  

Figura 2: Distribución porcentual sobre lo que hace cuando está conectado a la Internet. 

   Al relacionar el sexo con la actividad que realizan cuando están conectados a Internet, los resultados arrojan que 

las mujeres lo utilizan un 9 por ciento para el aprendizaje educativo, contra un 4 por ciento de utilización por parte 

de los hombres; mientras que los resultados señalan que los hombres en un 14 por ciento lo utilizan como medio de 

comunicación (platicar con amigos o maestros, mandar o compartir), y las mujeres solo un 5 por ciento, véase figura 

3: 
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Figura 3: Distribución porcentual sobre qué es lo que hacen hombres y mujeres cuando están conectados a Internet. 

   Destacó un 64 por ciento que la utilización la Internet le ayuda al aprendizaje educativo porque encuentran una 

gran variedad de información y un 36 por ciento señaló que porque es de fácil acceso a la información, véase figura 

4: 

Figura 4: Distribución porcentual “Si considera que la utilización de la Internet le ayuda en su aprendizaje educativo”. 

   Respecto a las páginas que más consultan para obtener información que apoya a sus trabajos realizados en la 

escuela, un 27 por cierto refiere Wikipedia, seguido de un 26 por ciento Google (buscador), y un 16 por ciento 

señaló que utiliza otro tipo de página, véase figura 5: 

Figura 5: Distribución porcentual sobre las páginas de mayor consulta para obtención de información que apoya su aprendizaje educativo. 

   Los resultados de la investigación respecto a que sólo copian y pegan la información que encuentran en internet 

para dar respuesta a las exigencias de los maestros, un 60 por ciento indicó no hacerlo y un 40 por ciento contestó 

que sí, figura 6: 
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Figura 6: Distribución porcentual sobre si copian y pegan la información que encuentran para resolver lo que los maestros solicitan. 

Conclusiones 

   A pesar de que los jóvenes que actualmente estudian su carrera profesional tienen un alto manejo de las nuevas 

tecnologías de información, la presente investigación deja claro que no conocen el lenguaje tecnológico, desconocen 

cuestiones básicas como la diferencia entre una página y un buscador. La utilización de la tecnología especialmente 

la Internet, rompe las barreras espacio‐temporales que han influido sobre las actividades formativas en los sistemas 

educativos de las universidades convencionales. 

   Los estudiantes involucrados en la investigación hacen uso de la Internet con una frecuencia entre 2 a 6 horas, pero 

principalmente como medio de comunicación, para inclinar la balanza y lograr que los jóvenes puedan utilizarlo 

mayormente como medio de información debe darse un involucramiento mayor de los docentes, para Adell (1997) 

la misión del profesor en entornos ricos en información, es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes 

apropiadas de información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información. 

   Por lo anterior y considerando que cada una de las Unidades de Aprendizaje que cursa el estudiante de 

Comunicación y Medios tienen un cumplimiento en horas presenciales, así como en horas fuera de aula conocido 

como trabajo independiente, se puede concluir que existe un impacto en las horas de complementación de cada una 

de las Unidades por el número de horas que permanece conectado realizando otro tipo de actividad. 

Deberán hacer sinergia docentes y estudiantes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser enriquecedor, 

orientar sobre qué hacer, cómo hacerlo y en dónde consultar la información que pueda garantizar en los estudiantes 

la utilidad la Internet en la formación profesional, actualmente; como así arrojan los resultados de la presente 

investigación, existe un desconocimiento sobre los espacios que pueden consultar que garantice información 

confiable, además un porcentaje considerable no realiza un análisis sobre la información consultada, solo copia y 

pega lo encontrado, por su parte los docentes al darse cuenta de estas conductas han tratado de orientar al estudiante 

ofreciendo algunas recomendaciones, pero esta estrategia no se ha generalizado ya que solo la realizan un número 

reducido de docentes. 

   El rol que juegan los centros de información en este caso particular la Biblioteca Magna de la UAN, para 

incentivar en los estudiantes la consulta de libros o artículos científicos, es de señalar que no existen políticas 

orientadas en apoyo a esta necesidad que se vuelve cada vez más necesaria.  

   La investigación realizada abre otras posibles líneas para ser abordadas, con el fin de profundizar en las 

problemáticas como: La evaluación de la calidad y la idoneidad de la información y cómo saber aprovechar las 

posibilidades de comunicación que ofrece la Internet. 
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Búsqueda de oportunidades de Investigación de la Relación de 

Seis Sigma en el Diseño y Desarrollo de Productos 

Norma Escamilla Taboada1, Jaime Garnica González2, Héctor Rivera Gómez3

Resumen: Este artículo se presenta un análisis del estado actual de algunos métodos empleados por Seis Sigma para el 

desarrollo de productos, una breve descripción de cada uno de ellos, se describen los beneficios de la aplicación de la 

Filosofía Seis Sigma y su impacto en la industria. El objetivo  es generar un marco de referencia para la visualización 

de oportunidades de planteamiento de proyectos de investigación en el tema de diseño y desarrollo de productos con las 

herramientas consideradas por Seis Sigma. Se pude discutir e implicar que, aunque estas herramientas pueden ser 

empleadas para el desarrollo de nuevos productos, las empresas tienen sus preferencias y esto ha dejado de lado el 

desarrollo de las demás. Es importante generar nuevas líneas de Investigación y Desarrollo con las herramientas 

restantes de Seis Sigma y explotar su potencial. En este artículo no se pretende disertar sobre el valor de estas 

herramientas.  

Palabras clave- Seis Sigma,  Desarrollo de Nuevos Productos, Herramientas de Seis Sigma. 

Introducción 

   Debido al aumento de la competencia en el mercado nacional e internacional, y tratados de libre comercio, 

la inminente necesidad de diseñar y fabricar productos con valor agregado, ha traído como consecuencia la 

reorientación de las estrategias empresariales dirigidas al desarrollo de nuevos productos que puedan afrontar 

a sus oferentes. Garnica (2012).  Señalan que diseñar y producir satisfactores, no es una labor sencilla, por 

ejemplo las grandes empresas nacionales y transnacionales año con año invierten grandes sumas de capital 

económico, humano y tecnológico en el desarrollo de los bienes duraderos que producen. 

   Delgado y Díaz (2010), exponen que se obliga a las empresas de cada país a mejorar sus procesos de 

producción, fabricación y servicios, esto con el fin de entregar mejores productos con Calidad y a un menor 

precio, estos aspectos impactan en la expansión de mercado, exportación y aumento de ventas. La presente 

contribución aborda distintos aspectos, relativos a las herramientas de generación de  productos con Seis 

Sigma, con el ánimo, de generar un análisis, para una elección más apropiada de acuerdo a las necesidades, de 

la empresa. Rafols, y Meyer (2006), exponen que este tipo de trabajos tiene incidencia en las áreas de Diseño 

de Producto y en la Innovación. Para el Diseño de producto amplía su visión del producto para responder 

efectivamente las necesidades que plantea el usuario.    

   La primera de ellas es descriptiva; trata de conceptualizar a Seis Sigma y su filosofía, sin ningún tipo de 

opinión respecto de su utilización. La segunda ilustra sobre aspectos generales del procedimiento de estas 

herramientas. Necesariamente aparecen en esta fase algunas de sus propiedades y/o atributos, que no 

responden a nuestra autoría, sino al decir de sus promotores. En la tercera fase se resaltan discusiones e 

implicaciones referentes al potencial de cada una de estas herramientas para abrir camino a la generación de 

líneas de trabajo sobre las mismas. 

 Fundamentación teórica 

   El éxito de Seis Sigma reside en el impacto positivo que tiene en la rentabilidad de las organizaciones, a 

través de mejorar el rendimiento de los proceso y aumentar la satisfacción del cliente (Harry y Schroeder, 

2000). Por su parte  Piuzzi (2008), explica que Seis Sigma es una Filosofía de base estadística cuyo objetivo 

es la reducción de defectos y errores en procesos, producción y servicios, esta Filosofía está basada en el 

comportamiento de la letra griega sigma σ, el cual es utilizado por estadísticos para medir la variabilidad en 

cualquier proceso.  
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   La letra sigma σ mide el rendimiento de una compañía en el proceso de negocios, Jeri (2009) resume Seis 

Sigma de la siguiente forma: 

• Es una metodología que se centra en encontrar y eliminar las causas que producen defectos.

• Es una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.

• Es una metodología que se centra en encontrar y eliminar las causas que producen defectos.

• Es una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.

• Es un sistema de calidad destinado a mejorar la satisfacción del cliente: Mejora procesos, productos

y soluciona problemas.

• Es un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un desempeño.

   La metodología “Seis Sigma” tradicional denominado DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, 

Controlar) o “Seis Sigma para la mejora” se enfoca a la solución de problemas o a su mejora sin un diseño o 

rediseño completo del sistema. La metodología de “Diseño para Seis Sigma” (DFSS) se enfoca a hacer las 

cosas correctas desde la primera vez o sea que el producto o servicio: (1) Haga las cosas correctas; y (2) 

Hacer las cosas correctas todo el tiempo.  El proceso de innovación incluye un conjunto amplio de actividades 

encaminadas a introducir un nuevo producto o proceso en el mercado, siendo la Investigación y Desarrollo 

(I+D) una de las posibles actividades a llevar a cabo. Existen diferentes modelos que intentan explicar cómo 

se fundamenta el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos y cuáles son las etapas o fases 

contenidas en su proceso. Escamilla, Garnica, Arrollo y Niccolas (2014). 

Procesos de diseño y desarrollo de productos en Seis Sigma 

La Teoría del Diseño de Seis Sigma (DFSS por sus siglas en inglés) es definido como la teoría científica 

abarcando áreas fundamentales de conocimiento en la forma de percepciones y entendimientos de diferentes 

campos, y la relación entre estas áreas fundamentales. El principal objetivo del DFSS es el diseñarlo 

correctamente la primera vez para evitar experiencias dolorosas posteriores (downstream).  El término “Seis 

Sigma” en el contexto del DFSS puede ser definido como el nivel al cual las vulnerabilidades del diseño no 

son efectivas o mínimas. Generalmente, dos principales vulnerabilidades de diseño pueden afectar la calidad 

de la entidad de un diseño.  El objetivo de la DFSS cuando se ha adoptado al principio es: diseñarlo 

correctamente la primera vez (“upfront”) anticipando el efecto de ambas fuente de vulnerabilidad del diseño. 

Debido a una indisponibilidad de datos en la fase inicial del diseño, la mayoría de las herramientas actuales de 

Seis Sigma podrían ser no utilizables (Edelberg, 2003).   Las siguientes son herramientas de la DFSS 

utilizadas en la fase de diseño de productos: TRIZ, QFD, Diseño Axiomático. Diseño Robusto, AMEF, 

DAMAC 

TRIZ 

   León (2004), describen que TRIZ (Teoriya Reseñilla Izobreatatelskikh Zadatch) es la Teoría de Solución 

Inventiva de Problemas desarrollada en la UNIÓN SOVIÉTICA a finales de los años 40’s. Genrich S. 

Altshuller creador de TRIZ, seleccionó 40,000 de 200,000 resúmenes de patentes de la URSS, separándolos 

en cinco niveles de inventividad desde el uno como más bajo hasta el cinco como más alto. Encontró que al 

menos contenían una contradicción (una situación en la cual al tratar de mejorar una característica del sistema 

va en detrimento de otra. De esta manera el nivel de invención frecuentemente depende de que tan bien se 

resuelva la contradicción.  Es una forma de pensar para lograr excelencia en diseño e innovación. Sus 

principios filosóficos son los siguientes: 

 Idealidad: se refiere a la maximización de los beneficios proporcionados por el sistema y la

minimización de efectos nocivos y los costos asociados.

 Funcionalidad: bloque fundamental del análisis de sistemas. Se usa para construir modelos

mostrando como trabaja el sistema, así como para evaluar cómo se crean beneficios, efectos dañinos

y costos.

 Recursos: Se busca su máxima utilización.

 Contradicciones: inhibidor para incrementar la funcionalidad; al reducir la contradicción se

incrementa la funcionalidad y se alcanza un nuevo nivel de desempeño.

 Evolución: la tendencia de la tecnología es predecible y se puede usar como guía para desarrollos

futuros.

Despliegue de la Función de Calidad (QFD) o Casa de Calidad 

   Reyes (2009), el QFD significa Despliegue de la Función de Calidad o por su nombre en inglés Quality 

Function Deployment (QFD), también conocido como la Casa de la Calidad por la figura que se forma 

durante el proceso de desarrollo.  Es un sistema para traducir los requerimientos del cliente a los parámetros 

apropiados de la empresa en cada una de las etapas del ciclo de desarrollo de productos desde la investigación 

y desarrollo, hasta la ingeniería, fabricación, mercadotecnia, ventas y distribución.   Es un método sistemático 
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para garantizar que las propiedades, características y especificaciones de un producto, así como la selección y 

desarrollo de equipos, métodos y controles de proceso, estén orientados a las demandas del cliente o del 

mercado (Barba, 2000). 

 El principal beneficio de la casa de la calidad es calidad en casa, permite a la gente pensar en la

dirección adecuada y unida

 La voz del cliente interno y externo es cuantificada y presentada en la forma de casa de la calidad.

 Los diferentes grupos (ingeniería, ventas, etc.) pueden visualizar el efecto de cambios de planeación

y diseño de forma de balancear las necesidades del cliente, costos y características de ingeniería en el

desarrollo de productos y servicios nuevos o mejorados.

Diseño Axiomático 

   El propósito del Diseño Axiomático explica Reyes (2007), es hacer que los diseñadores sean más creativos, 

que reduzcan los procesos de búsqueda aleatoria, minimicen los procesos iterativos de prueba y error y 

determinen el mejor diseño entre las propuestas 

El proceso de Diseño Axiomático consiste de los siguientes pasos básicos: 

 Establecer objetivos de diseño para cumplir requerimientos del cliente

 Generar ideas para crear soluciones

 Analizar las posibles soluciones para el mejor ajuste de los objetivos de diseño

 Implementar el diseño seleccionado

Diseño y Proceso Robustos 

   Genichi Taguchi ha denominado Ingeniería de Calidad a su sistema de robustez para la evaluación y mejora 

del proceso de desarrollo de productos, describiéndose con base a Reyes (2009). 

Etapas del diseño: 

 Diseño del concepto es la selección de la arquitectura del producto o proceso basado en tecnología,

costo, requerimientos del cliente, etc.

 Diseño de parámetros utilizando los componentes y técnicas de manufactura de menor costo. La

respuesta se optimiza para control y se minimiza para el ruido.

 Diseño de tolerancias, si el diseño no cumple los requerimientos, entonces se usan componentes de

tolerancias más cerradas pero más caras.

Requerimientos de un Diseño Robusto: 

 Que el producto pueda desempeñar su función y ser robusto bajo diversas condiciones de operación y

exposición.

 Que el producto sea fabricado al menor costo posible.

 Después de la selección del nuevo sistema, se determinan sus valores nominales y tolerancias para

obtener un diseño óptimo.

Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF)  ¿Qué es el AMEF? 

   Reyes (2007), explica que es el Análisis del Modo y Efectos de Falla es un grupo sistematizado de 

actividades para: 

 Reconocer y evaluar fallas potenciales y sus efectos.

 Identificar acciones que reduzcan o eliminen las probabilidades de falla.

 Documentar los hallazgos del análisis.

   El AMEF es un procedimiento disciplinado para identificar las formas en que un producto o proceso puede 

fallar, y planear la prevención de tales fallas.  AMEF de Diseño: Se usa para analizar componentes de diseños. 

Se enfoca hacia los Modos de Falla asociados con la  funcionalidad de un componente, causados por el 

diseño: 

 Al diseñar  los sistemas, productos y procesos nuevos.

 Al cambiar  los diseños o procesos existentes o que serán usados en aplicaciones o ambientes

nuevos.

 Después de completar la Solución de Problemas (con el fin de evitar la incidencia del problema).

 El AMEF de sistema, después de que las funciones del sistema se definen, aunque antes de

seleccionar el hardware específico.

 El AMEF de diseño, después de que las funciones del producto son definidas, aunque antes de que el

diseño sea aprobado y entregado para su manufactura.

DMAMC 

   El método Seis Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la aplicación, proyecto a proyecto, de un 

proceso estructurado en cinco fases. Reyes (2009) 
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   En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que deben ser evaluados por la 

dirección para evitar la infrautilización de recursos, asignándole la prioridad necesaria. La fase de medición 

consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos clave de los clientes, las características 

clave del producto (o variables del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al 

funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. En la tercera fase, análisis, el equipo 

analiza los datos de resultados actuales e históricos. Se desarrolla y comprueba hipótesis sobre posibles 

relaciones  causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes.  En la fase de mejora el equipo 

trata de determinar la relación causa-efecto (relación matemática entre las variables de entrada y la variable de 

respuesta que interese) para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso.  La última fase, 

control, consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo obtenido se mantenga 

una vez que se hayan implantado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por 

finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. 

Segunda etapa del análisis características de cada herramienta: 

   La mayoría de compañías implícita o explícitamente, disponen de sistemas que permiten la detección e 

implementación de mejoras. La correcta elección de la metodología se torna fundamental y las tecnologías 

para realizar cualquier mejora comprende un espectro enormemente amplio, sin embargo, algo que en un 

principio debería ser conceptualmente simple, generar un producto, llevado a la práctica puede complicarse 

hasta el extremo de incluso empeorar las cosas.  La Tabla 1 muestra las herramientas de Seis Sigma que son 

empleadas para el Diseño y Desarrollo de nuevos productos,  el empleo de estas herramientas tienen 

aplicaciones tales como la solución de problemas de diseño, la renovación de algún producto ya existente o la 

generación de un nuevo producto, se observa las características de estas, su a aplicación y su resultado, siendo 

algunas de estas las de mayor uso en la industria. 
Tabla 1 Herramientas de Seis Sigma 

Herramientas Características y/o Procedimiento Cuando aplicarla Que se obtiene 

TRIZ N1 (32%): Solución aparente o convencional 

por métodos bien conocidos dentro de la 

especialidad. N2 (45%): mejoras de un sistema 

actual con pequeños compromisos. N3 (18%): 
mejora sustancial de un sistema existente, la 

contradicción en el sistema se resuelve 

introduciendo un nuevo elemento, se requieren 

cientos de intentos. N4 (4%): diseños de nueva 

generación utilizando ciencia no tecnología. 

N5 (1%): descubrimiento científico. Se 

requiere dedicar toda la vida a la investigación 

de decenas de miles de ideas. 

Se aplica tanto para situaciones 

problemáticas aparentemente 

simples como para la resolución 

de problemas técnicos y no 
técnicos clasificados como 

extremadamente complejos o 

imposibles de resolver. Este tipo 

de problemas tradicionalmente se 

resuelven sólo de manera parcial 

y aparente. 

La solución a problemas y 

generar soluciones 

ingeniosas, requiere cierta 

evaluación. Así pues, toda 
solución o idea debe 

observar los principios 

esenciales de TRIZ, por lo 

que sólo unas pocas 

consiguen sobrevivir, 

aunque suelen ser de gran 

calidad. 

QFD F1 diseño de producto: Se enfoca en el diseño 
general del producto, se relacionan y evalúan 

los atributos requeridos por el cliente. F2 

diseño en detalle: Se lleva a cabo la correlación 

y evaluación entre las especificaciones de 

diseño y las características de los principales 

componentes. F3 Proceso: Las especificaciones 

de los componentes se correlacionan y evalúan 

con las características del proceso de 
producción. 

F4 Producción: Se correlacionan las 

especificaciones del proceso con las 

características de producción para obtener las 

especificaciones de producción más 

apropiadas. 

 Es un sistema ordenado que 
facilita la identificación de las 

necesidades y expectativas de los 

clientes (voz del cliente) (Q) y su 

traducción al lenguaje de la 

organización. Esto es, permite 

trasladar lo que necesita y busca 

el cliente a requerimientos de 

calidad internos de la 
organización. Es un sistema 

ordenado que facilita la 

identificación de las necesidades 

y expectativas de los clientes (voz 

del cliente) (Q) y su traducción al 

lenguaje de la organización.  

Permite trasladar lo que necesita 
y busca el cliente a 

requerimientos de calidad 

internos de la empresa. 

Diseña el servicio o 
producto basándose en las 

necesidades de los clientes y 

desplegar la función de 

calidad en todas las 

actividades de la 

organización. El QFD tiene 

la ventaja  que le permite 

utilizar tanto las 
percepciones de calidad 

negativas (reclamaciones) 

como las no expresadas de 

calidad positiva 

(expectativas).  

Diseño 

Axiomático 

Axioma 1: Axioma de independencia. 

Mantener la independencia de los 

requerimientos funcionales. 

Axioma 2: Axioma de información. 

Minimizare el contenido de información en un 

diseño. 

Es necesario cuando queremos 

transformar lo que el cliente 

quiere en soluciones reales y 

útiles. El elegir excelentes 

soluciones desde el diseño, nos 

traerá muy buenas consecuencias. 
Las organizaciones deben 

concebir sistemas saludables con 

ninguna o mínimas 

vulnerabilidades. 

Un modelado como un 

mapeo entre los diferentes 

dominios. Por ejem. En la 

etapa del diseño de 

concepto, en la etapa del 

diseño del producto, es un 
mapeo desde el dominio de 

la función hasta el dominio 

del diseño de parámetro. 

Diseño robusto Los factores de señal  sirven para mover la Al diseñar un producto que Un producto en el que se  
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respuesta sin afectar la variabilidad. Los 
factores de control son los que puede controlar 

el experimentador (se dividen entre los que 

agregan costo y los que no agregan costo). Los 

factores que agregan costo al diseño se 

denominan factores de tolerancia. Los factores 

de ruido son no controlables por el diseñador. 

sobrepase las expectativas del 
cliente en sus características más 

importantes y ahorrar dinero no 

interesan. Implica diseñar un 

proceso de producción capaz de 

fabricar el producto en todos sus 

rangos de variación normal, 

dentro de las especificaciones del 

proceso. 

minimiza la posibilidad de 
errores, buscando que tenga 

mínima variación en las 

características de calidad 

importantes para el cliente y 

en consecuencia se reduce 

el costo de calidad. 

AMEF Desarrollar lista de Entradas, Salidas y 
Características/Artículos - diagrama de bloque 

de referencia, Matriz de Causa Efecto. Evaluar 

entradas y características de la función 

requerida para producir la salida. Evaluar 

Interfaz entre las funciones para verificar que 

todos los Posibles Efectos sean analizados. 

Asumir que las partes se manufacturan de 

acuerdo con la intención del diseño. 

Con el análisis sistemático, 
contribuye a identificar y prevenir 

los modos de fallo, tanto de un 

producto como de un proceso, 

evaluando su gravedad, 

ocurrencia y detección, mediante 

los cuales, se calculará el no. de 

Prioridad de Riesgo, para 

priorizar las causas, sobre las 
cuales habrá que actuar para 

evitar que se presenten fallas. 

Satisfacer al cliente. 
Introducir en las empresas 

la filosofía de la prevención. 

Identificar los modos de 

fallo que tienen 

consecuencias importantes 

respecto a diferentes 

criterios: disponibilidad, 

seguridad, etc 

DMAMC Definir: metas del proyecto y necesidades. 

Medir: necesidades del cliente y 

especificaciones. Analizar: Determinar las 

opciones del proceso. Diseñar: Desarrollar los 

detalles para producir y cumplir los 

requerimientos.  Control: Validar y verificar el 

diseño. 

Se utiliza para mejorar procesos 

ya existentes.  

Una de las ventajas es la 

eliminación de defectos al 

concentrarse en las causas 

raíz de los problemas en un 

tiempo adecuado. 

Fuente: elaboración con base en Reyes (2007, 2009) 

En la tercera fase  discusiones e implicaciones: 

   Una primera discusión corresponde al análisis de la aplicación de la filosofía de Seis Sigma, que requiere de 

una alta colaboración de trabajo en equipo por los integrantes del desarrollo de cada proyecto. La Tabla 2 

presenta la lista de 35 fuentes de divulgación (revistas, Memorias en congreso y Guías Metodológicas) que, 

resultaban relevantes para el estudio de los conocimientos generados en cada subtema. Información recabada 

de la biblioteca digital de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 
Tabla 2. Relación de la metodología de Seis Sigma con el Desarrollo del Producto 

Journal/Revistas Memorias Guías Metodológicas / Libros 

No. Total 19 9 7 

Español 6 5 4 

Ingles 13 4 3 

Herramienta 

QFD 3 2 2 

TRIZ 3 0 2 

Diseño Axiomático 2 1 1 

Diseño Robusto 0 0 1 

AMEF 0 0 1 

DMAMC 11 1 3 

Fuente: elaboración propia 

   La información de la Tabla 2 referente a las fuentes de información en las que se divulga el conocimiento de 

cada herramienta de Seis Sigma, para el desarrollo de nuevos productos, así como el empleo de cada una de 

ella para desarrollar un nuevo producto, fue utilizada para realizar una revisión de la consistencia entre lo 

expresado y generado por ellas.  Se han generado un número importante de artículos relacionados con Seis 

Sigma, para la mejora de procesos, procedimientos, pero no así, para la generación de nuevos productos, las 

herramientas más empleadas para esto son QFD, DMANC y para mejora en el producto actual TRIZ es una 

opción para estos casos.  Teóricamente todas las herramientas aquí mencionadas tienen la capacidad y 

propiedad de generar Nuevos Productos, pero no todas son empleadas para el Desarrollo de Nuevos 

Productos. Por lo anterior se implica que es importante  explorar la utilización de estas herramientas para la 

generación de Nuevos Productos. Documentar como son esos cambios de adaptación para la generación de 

nuevos productos y así poder contribuir en la generación de nuevos conocimientos en la Investigación de la 

utilización de Seis Sigma, sus herramientas y el Diseño y Desarrollo de nuevos productos.  
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El lenguaje cibernético de los adolescentes 

M.C. Martha Escamilla Zepeda1, Dra. Susana Martínez, Ing. Alejandro Arellano Torres 

Resumen 

En la comunicación escrita a través del chat, el teléfono celular o las redes sociales, los jóvenes intentan, hasta los 

límites de lo imposible, imitar la comunicación cara a cara, por lo que no respetan las reglas gramaticales y van 

escribiendo como hablan o lo más semejante que existe a esto. No hay puntuaciones, más bien espacios. Sin respetar 

reglas gramaticales ellos han definido este nuevo lenguaje de comunicación que resulta muy eficaz para manifestar 

emociones y sentimientos. En esta nota se exponen de manera general algunas de las características de este nuevo 

lenguaje, que si bien algunos no entienden, existe, está aquí y si nos interesa entrar y comunicarnos con este mundo 

es importante conocerlo. 

Palabras Clave: Chat, lenguaje, mensajes 

Introducción 

Los adolescentes de hoy viven la mayor cantidad de las horas del día inmersos en la televisión, las computadoras, los 

teléfonos celulares y en internet a través de las redes sociales y el chat. Por eso, al escucharlos hablar, leer sus 

correos electrónicos o ver los mensajes de texto que redactan, nos resulta extraño el lenguaje con el que se dirigen los 

unos a los otros.1   No conocen el olor de sus nuevos amigos, tampoco saben si tiene  la letra bonita a pesar de que su 

relación se basa en la escritura. Se comunican sin salir de sus recámaras. Su laptop y la pantalla de su teléfono celular 

son sus espejos mágicos, por ahí se enamoran, se pelean, comparten videos y fotos, se pasan la tarea, crean su propio 

mundo, su propio lenguaje.2

      Con sus teclados mezclan las matemáticas con el español y crean un nuevo idioma que solo comprenden ellos 

mismos, los menores de 25 años. Son los mejores mecanógrafos de la historia, ya que con un solo dedo pueden 

mantener dos o tres conversaciones a la vez, todas con falsas abreviaturas y símbolos que muchas veces solo ellos 

entienden, pero que logran su objetivo principal: transmitir un mensaje.2 Los espacios virtuales donde interactúan 

están llenos de nuevas frases. Portales como FaceBook, Twitter, YouTube, Hi5, entre otros,  tienen los registros de 

cómo llevan sus relaciones interpersonales los integrantes de la nueva generación que más ha escrito en la 

historia.2“Hoy, los niños y adolescentes reciben 100 veces más mensajes de texto que los jóvenes de 25 años y 200 

veces más que los adultos de 40 años.”2 

       En la comunicación escrita a través del chat, el teléfono celular o las redes sociales, los jóvenes intentan, hasta 

los límites de lo imposible, imitar la comunicación cara a cara, por lo que no respetan las reglas gramaticales y van 

poniendo con sus dedos como hablan o lo más semejante que existe a esto. No hay puntuaciones, más bien espacios. 

Los signos de admiración o interrogación son usados con exageración en un afán de ser más “expresivos” y no por 

utilizarlos gramaticalmente bien, sino de ponerlos en donde quieren manifestar el sentimiento, aunque 

gramaticalmente no sea adecuado y pueden poner el mismo símbolo por más de una vez.3

     Como ayuda para esta manifestación de emociones y sentimientos surgieron los “emoticones o caritas” que son 

una serie de códigos, expresiones o pictogramas que representan los estados de ánimo, los rasgos físicos y lo que la 

imaginación sea capaz de expresar mediante estos códigos, representados de manera esquemática por gestos faciales 

(Figura 1).3

Figura 1. Gestos faciales esquemáticos 

1 Instituto Tecnológico de Toluca, Departamento de Sistemas y Computación

Av. Tecnológico S/N. Ex. Rancho La Virgen, Metepec, Edo. México 

Tel. (722) 2087200 ext. 3335  marthaescamilla@hotmail.com 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 570

mailto:marthaescamilla@hotmail.com


El nuevo lenguaje en el salón de clases 

Actualmente, en un mismo salón de clases conviven niños y jóvenes del siglo XXI con maestros del siglo XX. Las 

distintas formas de comunicación están creando una “barrera generacional” entre alumnos y profesores.2 “En la 

actualidad,  los niños y jóvenes reciben en un día la misma información que sus abuelos recibían en un año.”2 

      Los adultos aun absorben el conocimiento de manera lineal, cuando el mundo no está creciendo linealmente, 

mientras que los adolescentes aprenden por efecto de la multiplicación de la información. El desafío está en integrar 

lo viejo con lo nuevo, porque chatear y responder a un mail no es entender de nuevas tecnologías, se tiene que 

empezar a aceptar que no se entiende el mundo de jóvenes.2 

      Lo único que comparten los adultos y los jóvenes es el método para prender y apagar las computadoras y los 

teléfonos celulares, lo demás es completamente diferente. Los jóvenes viven dobles vidas a través de un “avatar”, 

están inscritos en redes sociales en donde comparten música y fotografías con jóvenes de otras partes del mundo, 

terminan sus relaciones de noviazgo por FaceBook, juegan videojuegos en línea con todos sus amigos de la red sin 

desplazarse físicamente, todo solamente con un teclado.2 “El “nuevo lenguaje” que utilizan los jóvenes por celular e 

internet se ha convertido en el mayor desafío tanto para la educación como para las academias de la lengua de 

habla hispana”.2 

      La comunicación es un medio no un fin, por lo que deberá romperse la barrera generacional fusionando lo nuevo 

con lo viejo. Hay que perderle el miedo a las nuevas herramientas tecnológicas y entender que hoy las relaciones 

sociales han cambiado.2 

La nueva forma de escribir palabras y frases. 

Guía para entender que escriben los jóvenes en la red

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública difundió una guía para que los padres puedan “descifrar” el 

lenguaje que utilizan sus hijos en mensajes de texto de celulares, chat y redes sociales.   Estas recomendaciones para 

los padres de familia fueron elaboradas por  Oscar Raúl Ortega Pacheco, miembro de la organización “Navega 

Protegido”.5,6 

     Esta guía está disponible en el portal de la SEP para impulsar una cultura del uso seguro de las tecnologías. Se les 

pide a los padres que se involucren más con sus hijos, se informen y conozcan y empiecen a usar estas nuevas formas 

de comunicación.5,6 A continuación se presenta un resumen de la información más relevante de esta guía: 

 Sustitución de caracteres4,7

Uno de los primeros cambios que se pueden observar es el intercambio y sustitución de caracteres, lo cual consiste 

en omitir letras o cambiar algunas letras por otras; lo más común es observar la falta de vocales y las sustituciones 

que se observan en la Figura 2. 

Letra o diptongo 

base 

Sustitución 

por 

Ejemplo 

S Z o C Súper -  Zúper 

G W Guapo - Wapo 

Ch X Muchas - Muxas 

C K Chicas – Chiks 

Chicos - Xkos 

Se C No sé – No c 

Ca K Acerca - Acerk 

Te T Te llamo más tarde – T 
llamo + tarde 

Figura 2. Sustituciones por falta de vocales 
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 Palabras y expresiones comunes4,7

La Figura 3 muestra la lista que recopila palabras y expresiones de uso más frecuente en servicios de mensajería 

instantánea, redes sociales, foros y mensajes vía teléfono celular. 
Palabra o Expresión Significado 

Abacho Abrazo 

adms Además 

A2 adiós 

Bn  Bien  

Bno Bueno  

Bsos Besos 

bx0o0z Besos 

By Bye, adiós 

Cel Pásame tu No.celular 

Cole Colegio 

com tas ¿Cómo estás? 

comunik Comunica 

Cuidenc, cuidenccc Cuídense  

D De  

Djenos Déjennos 

Dnd  ¿Dónde? 

Grax Gracias  

Hac Hace 

Hcr Hacer 

Holiz Hola 

ia me voe 
ia me voi 

Ya me voy 

Info Información 

io Yo  

K c Que se  

 K, q Qué  

Kmbio Cambio  

Kmra Cámara  

Knosco Conozco  

lol Reírse a carcajadas 

Luv u Te quiero, te amo (de Love 

you en inglés) 

M Me 

Msg Mensaje  

Mñn Mañana  

Msjto Mensajito  

msn, mess Messenger 

Muxo Mucho  

NTA Neta 

ntc No te creas 

OK Está bien 

Olix Hola 

Omg! Dios mío! (de Oh my God en 
inglés) 

Pa, pá Para  

Pda Peda, fiesta 

Peli Película  

Salu2 Saludos  

Tb, tmb También  

T2 Todos 

S3 Estrés 

Vdd Verdad 

xo.xo Abrazos y besos 

Figura 3. Expresiones redes sociales 
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 Expresiones con caracteres4,7

Debido a que en los mensajes de texto se vuelve necesario expresar emociones, se combinan los diferentes caracteres 

para expresar alegría, enojo y otros sentimientos. La Figura 4 muestra una lista del significado de algunas 

expresiones hechas con caracteres. 
Caracteres Significado de la expresión 

:-) 

:) 

Alegría, contento 

:-D 
:D 

Alegría, contento 

:-P 

:P 
=P 

Travesura, broma 

:-( 

:( 

Tristeza 

:-S 
:S 

Confundido 

;-) Guiñar el ojo 

:-@ 

:@ 

Enfado 

:-o 
:o 

=o 

Sorpresa 

:-‘( 

:’( 

Llanto, llorar 

:-> 

:> 

Comentario sarcástico 

>:-> 
>:> 

Comentario diabólico 

(-: 

(: 

Usuario zurdo 

Ü Sonrisa 

+ Por más 

- Por menos 

x Por, per, par 

1 Uno, una 

Figura 4. Expresiones con caractéres 

Conclusiones3,7

En este artículo se muestran algunos aspectos de esta nueva forma de escribir y comunicarse de los jóvenes 

aprovechando la fonética de las palabras, sílabas y letras para conseguir su objetivo final con un ahorro de espacio y 

tiempo y de una manera rápida y concisa. 

     A algunos les parecerá una forma de comunicarse difícil y poco factible; sin embargo, es menos difícil cuando ya 

estás dentro de una conversación, los signos indicados cobran sentido rápidamente.  En Internet el fenómeno de la 

comunicación adquiere otra dimensión. Los modelos de comunicación existentes no han tomado demasiado en 

cuenta la expansión de esta tecnología, por lo que no comprenden bien las características de esta comunicación, un 

tema apasionante, en el que sin duda aún queda mucho por estudiar y descubrir3,7
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LA IMPORTANCIA DE LA MERCADOTECNIA EN LAS 

PYMES DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA POSICIONARSE 

EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

M.A.D. Ma. Luisa Espinosa Águila1,y M.A.O. Adriana Montiel García 2 

Resumen- Actualmente los empresarios desconocen las estrategias mercadológicas para enfrentarse a un mundo 

globalizado, por ello este articulo hace énfasis en obtener los conocimientos básicos y ventajas al aplicar la 

mercadotecnia estratégica, que permitirá incrementar la aceptación del producto a nivel regional, nacional e 

internacional, satisfaciendo las necesidades reales del cliente y lograr que las pymes del estado alcancen exportar sus 

productos o servicios. 

Abstract. Nowadays businessmen do not know the Marketing Strategies to face a globalized world, That´s why this article 

does emphasis in obtaining the basic knowledge and advantages on having applied the strategic marketing, which will 

allow to increase the acceptance of the product to regional, national and international level, satisfying the royal needs of 

the client and to achieve that the of the state reach to export their products or services. 

Palabras Clave.- Marketing, internacional, export, bussiness. 

Introducción 

Los avances en el campo de la tecnología han propiciado que la sociedad global funcione, en gran parte, a través de 

los medios de comunicación. Por otra parte, la globalización ha originado una feroz competencia entre las empresas. 

De esta manera, la competitividad y los medios de comunicación son dos factores clave en el éxito de las 

organizaciones-. En este contexto, la mercadotecnia desempeña una función trascendental, ya sea que se trate de una 

empresa grande o pequeña, de una comercial o industrial, el éxito de cualquier organización depende, entre otros 

factores, de su capacidad y habilidad para aplicar el proceso y las estrategias de mercadotecnia más adecuadas. 

El auge de la mercadotecnia ha propiciado que en todo momento día a día, los consumidores sean bombardeados 

con estrategias mercadológicas, a tal grado que la aplicación de los procesos y técnicas de marketing es 

indispensable para lograr la exportación de productos o servicios de cualquier organización. 

Hoy en día, las empresas buscan como sobresalir de México, y específicamente de nuestra región, al querer cruzar la 

frontera para alcanzar nuevos mercados, teniendo éxito a nivel internacional. Independientemente del tamaño de la 

empresa, pequeña, mediana o grande, en algún momento se hace patente la tentación de exportar. Sea por novedad, 

porque la compañía es exitosa o porque ve en la exportación una nueva posibilidad de negocio. Sin embargo, en 

muchos casos, la intención se queda sólo en eso; en otros, el empresario no pasa de allegarse algo de información 

que obtiene con frecuencia de los canales menos indicados y generalmente lo lleva al desánimo, la desorientación y, 

en ocasiones, a la pérdida de tiempo y recursos. 

1M.A.D. Ma. Luisa Espinosa Águila Profesor Investigar T.C. Titular “C” en la Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala. Carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. Carr. A El Carmen Xalpatlahuaya S/N. 

Huamantla Tlaxcala. México. C.P. 90500. maluea@hotmail.com 
2M.A.O. Adriana Montiel García Profesor Investigar T.C Titular “C” en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Carrera de Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial.Carr. A El Carmen Xalpatlahuaya S/N.  Huamantla 

Tlaxcala. México. C.P. 90500. adimoga@hotmail.com.mx. 
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Todos los empresarios entienden que exportar genera divisas, diversifica mercados y, obviamente, clientes; pero 

sólo una minoría traslada todas esas resultantes económicas al plano personal para concluir que se debe exportar por 

conveniencia. 

Por ello la importancia de la mercadotecnia en las pymes tomando en cuenta el ciclo de vida del producto, el diseño, 

segmentación de mercado, competencia, consumidor, etc., por ende, desde estos factores, de la misma forma ha 

influenciado el internet, la tecnología como claro ejemplo de desarrollo internacional. También podemos observar 

como desventaja la integración económica, ya que existen diversos factores que obstruyen el cumplimiento de 

objetivos de la mercadotecnia internacional, ya que puede afectar el ingreso de la empresa.  

Del mismo modo, al hablar de la internacionalización de la empresa, el comercio internacional es muy dinámico por 

eso es que le es tan difícil a la empresa mantenerse fuerte, debido a este factor es que tienen que hacer uso de las 

estrategias correspondientes para poder mantenerse dentro del mercado, tienen que diversificar sus productos o 

ampliar la gama de ellos, se puede internacionalizar por medio de ferias fuera del país, viaje de negocios etc, una de 

las razones por las que las empresas requieren internacionalizarse son para seguir creciendo en su rama, aprovechar 

lo extenso de la producción, y para disminuir el riesgo de quedarse en un solo mercado, así como también por ganar 

estatus o prestigio, o sustentar una crisis. Los países inician su exportación generalmente a países vecinos por la 

cercanía física o por el ahorro de fletes y por obvias razones con los países con los que se tiene tratado de libre 

comercio, también es importante para los países que tengan una cultura, tradiciones, o costumbres similares a las 

suyas. El siguiente cuadro nos muestra algunas empresas que pretenden aplicar diversas estrategias mercadológicas 

para su exportación.  

Nombre de la empresa Municipio Subsector Principales productos 

CELULOSAS DE FIBRAS 

MEXICANAS S.A. DE 

C.V. 

Chiautempan, Tlaxcala, 

México. 

papel Papel en sus diferentes 

modalidades y servilletas. 

METALURGIA 

ARTESANAL  

Tetla de la solidaridad, 

Tlaxcala, México. 

Metal básica Piezas artesanales en 

aluminio 

DISEÑO Y TÉCNICA 

TEXTIL  

Chiautempan, Tlaxcala, 

México. 

Productos textiles Cobertores de fibras vírgenes 

ALTEC, 

MANUFACTURAS S.A. 

DE C.V. 

Chiautempan, Tlaxcala, 

México. 

Prenda de vestir Ropa de niña 

MIEL ARCORIRIS S.PR. 

DE RL.   

Papalotla, Tlaxcala, 

México. 

Alimentos Producción de miel de abeja 

y sus derivados. 

ADOBLOC LCH S.A. Tlaxco, Tlaxcala, México. Minerales no 

metálicos 

Block estructural. Block de 

tepetate, adobe pizarra, block 

industrial de alta resistencia 

PONZANELLI La Magdalena Tlaltelulco, 

Tlaxcala, México. 

Minerales no 

metálicos 

Fabricación de mármol 

Tabla 1. Lista de empresas Fuente: Sedeco 
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La lista de empresas mostrada nos demuestra sobre la calidad de productos que ofrece en la región, y durante el 

desarrollo de nuestra propuesta lleva a estos empresarios conocer la importancia de la mercadotecnia para lograr la 

exportación de sus productos o servicios.  

Las empresas exitosas que logran internacionalizarse tienen características similares y son la eficiencia, 

investigación, adaptación al entorno y visión global. También podemos mencionar los factores de  competitividad de 

la empresa que son mercado externo, ingeniería de exportación, logística, gestión interna de la empresa exportadora. 

Para que la empresa logre un rotundo éxito es fundamental la participación de los empleados, el cómo se comportan, 

lo tan comprometidos que están o no, y para que los empleados puedan lograr un buen desempeño dentro de la 

empresa es necesario incentivarlos para que hagan las cosas con entusiasmo, también es necesario que los 

empleados estén conscientes de los objetivos que tiene la empresa, dar a los empleados autoridad y capacitación y 

medios para atender a los clientes. 

Dentro de la competencia es la elaboración del análisis FODA, que es una estrategia que  ayuda a equilibrar a la 

empresa y encontrar los puntos claves para poder dar un buen servicio empresarial y ver los errores de la empresa de 

tal manera que se mejore y de una buena solución. Para que una empresa marche bien es importante tener 

departamentos específicos de ventas y mercadotecnia, además de las principales,  para que tenga un buen 

desempeño y sea más factible las relaciones de los trabajadores, y a su vez a sus clientes. El comercio internacional 

lo podemos entender como la forma de vender un producto o servicio de calidad a otros países con la finalidad de 

exportar lo mejor de cada país. En el marketing internacional es importante tomar en cuenta estos aspectos: entorno 

económico financiero, entorno cultural, entorno demográfico, tecnológico, para poder segmentar bien el producto en 

el mercado extranjero. Las actividades básicas de la mercadotecnia: investigación comercial, comunicación, 

planificación comercial, organización comercial, distribución, control comercial. La competitividad en una empresa 

la tenemos que tomar en cuenta para poder ganar mercado y ver las debilidades empresariales, como líder de una 

empresa reconocer el problema y encontrar el problema es importante para la toma de decisiones lo cual  ayuda a 

combatir de manera estratégica con los competidores, ver las ventajas y oportunidades que tiene en el servicio o 

producto, para ofrecer lo mejor e ir obteniendo más mercado, es importante poder establecerse en países extranjero 

con la finalidad de ir acaparando mercado internacional. 

Al determinar los objetivos y planes de acción, permite al exportador la posibilidad de prever posibles dificultades 

que presente el nuevo mercado y preparar la respuesta ante éstos, sin desviar los objetivos. 

Realizar un plan de marketing de exportación puede ser un desafío complejo. Por lo tanto, a continuación se 

mencionan lo más importante: 

1. Consideraciones previas

a. Adaptar el producto. Los exportadores deben hacer todo lo necesario para que sus productos sean familiares en un

mercado extranjero. Es importante la adaptación a través del diseño del envase o del etiquetado o agregando datos 

de interés e informaciones en el idioma del país destinatario. Esto puede requerir un test previo para conocer la 

aceptación de un producto en un mercado exportador. 

b. Posicionar el producto. Para posicionar correctamente al producto, se debe de utilizar un mercado de prueba para

ver dónde posicionar el producto y preocuparse por comunicar adecuadamente los beneficios del producto. Es vital 

que se realice con anticipación a la introducción en el mercado. 

Según Lourdes Munch Galindo menciona que existen cuatro estrategias para ingresar a los mercados 

internacionales: 

Participación directa:   inicia el posicionamiento en el mercado extranjero por medio de la 

exportación indirecta, o sea, a través de agentes independientes. 

a) Comercialización de exportaciones situado en el país extranjero: compra los productos del fabricante y

los vende en el extranjero por su propia cuenta.

b) Agente de  ventas de país de origen: busca y negocia compras externas y recibe una comisión, En este

grupo se incluyen las empresas comercializadoras.

c) Empresa comercializadora: lleva a cabo las actividades de exportación en nombre de diversos

productores y se encuentra parcialmente bajo su control administrativo.
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Participación directa. Cuando las empresas deciden manejar sus propias ventas en el extranjero. 

a) Divisiones o departamento de exportación en el país de origen

b) Agentes de ventas de exportación: se envían al extranjero representantes de ventas.

c) Agentes o distribuidores en el extranjero: se contratan a distribuidores o agentes en el extranjero para

vender los bienes de representación de la empresa.

Licencias, representaciones y franquicias. Las trasnacionales otorgan licencias o representaciones a

empresas en diversas partes del mundo, o bien  conceden franquicias. Las franquicias son un medio

eficaz para que la empresa franquicitaria posicione la marca a nivel internacional y obtenga utilidades

sin arriesgar ni invertir.

Alianzas estratégicas: Asociarse con las empresas del mercado donde se va a incursionar para crear

una alianza estratégica en la que se comparte la propiedad y el control de la organización, así como los

riesgos y los rendimientos.

2. Utilización de las cuatro P

La penetración en uno o más mercados extranjeros implica la decisión de la adaptación de la mezcla de 

mercadotecnia a las características culturales de éstos. Existen empresas que utilizan una mezcla de mercadotecnia 

estandarizada a nivel mundial; esta es conveniente para un mercado indiferenciado. Una mezcla de mercadotecnia 

adaptada en la que el producto se ajusta a los rendimientos sobre las inversiones y a las características culturales, 

sociales y económicas de la población es aconsejable cuando el producto se dirige a un mercado diferenciado. Por 

ello se explicará cada una de las variables que permitirá lograr la participación en el mercado extranjero.  

a. Producto: Existen estrategias de adaptación del producto para un mercado diferenciado. Los consumidores varían

de acuerdo con su entorno cultural, los planes de mercadotecnia serán más eficaces cuando se diseñen para cada 

mercado meta. Si esto se aplica a nivel local, debe hacerse con mayor razón en mercado extranjeros. Los elementos 

de adaptación del producto incluyen: características del producto, marca, etiquetas, empaque, colores, materiales, 

precios, promoción de ventas, temas y medios publicitarios.  

b. Precio: Además del costo, es necesario evaluar otros factores antes de determinar el precio de un producto, tales

como, los precios de la competencia, la percepción de los consumidores, entre otros. Existen diversos factores que 

hay que considerar para la fijación de precios en el extranjero tales como: 

Precio estándar en todas partes: se logran diferentes márgenes de utilidad debido a la variación en los costos de cada 

país; y precio basado en el mercado, se establece un precio acorde con los productos o servicios similares de cada 

país.  

c. Plaza: Esta elección depende de los objetivos de cobertura del mercado, penetración y los servicios que facilitan el

acceso al producto por parte del consumidor. La mercadotecnia internacional implica una visión de distribución 

global para hacer llegar los productos al usuario final. La mercadotecnia global requiere estrategias sobre el tipo de 

intermediarios, como agentes, comercializadores, medios de transporte, aranceles y riesgo, para hacer más eficiente 

el posicionamiento del producto 

d. Promoción: Las empresas pueden emplear las mismas campañas de publicidad y promoción que utilizan en el

mercado de origen, adaptarlas para cada mercado o diseñar una campaña específica. La campaña publicitaria puede 

cambiar el mensaje en niveles diferentes: idioma, nombre, colores y público objetivo. El Internet es un instrumento 

poderoso y económico para promocionar productos y/o localizar clientes en el exterior. La mercadotecnia facilita el 

proceso de compra, elimina intermediarios y mantiene un flujo más rápido en la mercadotecnia. El correo directo es 

una de las formas más baratas para dirigirse a los posibles clientes. Las compañías de base de datos mantienen a la 

venta enormes listas de personas, compañías y empresas, clasificadas por diversas categorías.  
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Imagen de las 4 p`s    Fuente: Internet 

Tos estos elementos antes mencionados son prioritarios para poder exportar, ya que de manera resumida, es la 

calidad del producto en el mercado de destino, precio competitivo en ese mercado, volumen solicitado por el 

importador y realizar el servicio pos venta, cuando sea necesario, Para lograrlo se requiere de un compromiso con la 

calidad ser creativo y actuar con profesionalidad. La incursión en los mercados internacionales se realiza por 

tradición en mercados más cercanos, de rápido crecimiento y similares culturalmente, donde la competencia es 

menos agresiva que en los más grandes. 

Imagen exportación  Fuente: Internet 

Conclusión 

La globalización, conlleva a que existe una seria de empresas que empiezan a ser reconocidas por la mayoría de los 

consumidores en todo el mundo. Pero con este reto, la mayoría de las empresas nunca pensaron en los mercados 

extranjeros, ahora tiene que afrontar este reto para evitar el riesgo de desaparecer. Existen varios factores que 

impulsan a una empresa hacia el mercado internacional, entre estos destaca que el mercado nacional sea atacado por 

compañías globales que ofrecen mejores productos a precios más bajos. Las empresas no pueden permanecer en su 

país de origen y esperara mantener sus mercados ante un entorno de desaforada competencia global.  

La mercadotecnia internacional parte del proceso de analizar el entorno económico, político, legal y cultural de los 

mercado meta internacionales. También es necesario considerar si conviene penetrar en pocos o muchos países, y 
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con que tipo de gobierno es más conveniente incursionar. La empresa debe planear cuidadosamente su penetración 

en cada mercado, lo ideal es efectuar el proceso de internacionalización gradualmente: iniciar como distribuidor 

directo o indirecto, después conceder licencias, efectuar alianzas estratégicas, y proceder a la inversión directa. Por 

ello, la importancia de la mercadotecnia para que la organización defina el grado de adaptación de la mezcla 

mercadológica al mercado extranjero.  
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Análisis del Uso Potencial de Tecnologías en Estudiantes del CREN 

“Javier Rojo Gómez” de Bacalar, Quintana Roo 

Lic. Flor Estela Espinosa Cruz1, MC. José Luis Zapata Sánchez 2 

Resumen—El siguiente trabajo se efectúa con la finalidad de conocer el comportamiento actual del uso de tecnologías  para 

el aprendizaje, en los estudiantes de las diferentes carreras que ofrece el CREN “Javier Rojo Gómez” de Bacalar, a través 

de una investigación de tipo descriptivo que genera la información necesaria para identificar las barreras que se presentan 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, que permita formular estrategias de apoyo en el proceso. 

Palabras Clave—Tecnologías, Enseñanza, Aprendizaje, CREN “Javier Rojo Gómez”. 

Introducción 

Es común  entre los jóvenes el uso de correo electrónico, el procesamiento de textos, el uso de mensajería instantánea 

y búsquedas de información por internet (Ballote 2011), más sin embargo ante cada sector social con referencia a las 

edades, segmento, etc., el uso de las redes informáticas toma un curso diferente, aunque hay actividades las cuales 

suelen ser las más comunes entre el mundo de usuarios que existe, y gracias a la fácil adquisición de información, se 

facilita el acceso a la red, tal como lo son los teléfonos celulares que suelen ser portales para ingresar a la red, y han 

ido aumentando su cantidad en existencia tal como mencionan Schuarzer & Papa J. (2002) sumando 6,4 millones de 

estos en circulación, registrados a finales del año 2000 alrededor del mundo, es decir: hoy en día en promedio 

correspondería alrededor de dos teléfonos celulares por cada habitante en el mundo. Destacando el uso de los teléfonos 

celulares para ingresar a la red sumando aún el resto de elementos tecnológicos que sirven para la tarea como las 

tablets, computadoras, etc., quedan entre las principales actividades online según datos de la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI), 2013: enviar/recibir mails, búsqueda de información, acceder a redes sociales, mensajería 

instantánea y comprar en línea. Coincidiendo a su vez con Longoria (2005) haciendo mención de las siguientes 

actividades más destacadas: envío de mensajes, consulta de información, comercio online, entre otros, proponiendo 

un marco alrededor de 130 millones de personas quienes hacen uso de las tecnologías para enfocarse a estas 

actividades. 

Así entonces, se muestra de manera clara que el uso de recursos informáticos tiene un impacto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes, siempre y cuando la tecnología sea utilizada de manera adecuada y por docentes 

preparados. 

Tradicionalmente existe una brecha generacional entre los profesores y sus estudiantes (Guzmán, J. 2008), 

generada por las concepciones, paradigmas y visiones propias de cada generación. Sin embargo, en un mundo 

cambiante, impactado por los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, las brechas entre profesores y estudiantes 

no sólo se limitan a las propias de las generaciones, sino que incluyen diferencias en el uso, manejo y acceso de la 

tecnología. Para algunos autores, la tecnología se ha incorporado en el salón de clases, pero no de una manera 

sistemática y consciente. Según Cabero (2005), la velocidad del desarrollo y potenciación de las TIC ha generado 

como problema la falta de tiempo para una reflexión crítica sobre sus verdaderas posibilidades y limitaciones, y en 

muchos casos la tecnología se incorpora más por esnobismo que por su significación para la práctica educativa. Como 

afirma Sangrá y González (2004), la incorporación de las TIC a las universidades “se ha hecho de manera un tanto 

arbitraria, obteniendo resultados no siempre generalizables”. El determinismo tecnológico violenta la idea de que la 

tecnología constituye un apoyo para la educación. Los impactos de la tecnología están creando una nueva realidad 

social, con cambios inminentes en las instituciones sociales, políticas, económicas y educativas. Las relaciones entre 

los actores también están siendo modificadas. Nos encontramos, pues ante una sociedad distinta. El problema del 

cambio digital  y tecnológico es que se encuentra en proceso, y sus alcances y repercusiones apenas empiezan a 

mostrarse. En una sociedad cambiante, surge una nueva generación de estudiantes. La tecnología es un catalizador 

para un cambio en los procesos de aprendizaje. Bates (1999) menciona que la elección de la tecnología debe ser 

dirigida por las necesidades de los estudiantes y el contexto de trabajo no por la novedad. Baste decir que la lógica es 

lograr el objetivo y seleccionar los materiales de acuerdo a las necesidades de práctica o reforzamiento del alumno. 

1 La Licenciada Flor Estela Espinosa Cruz es Docente del CREN “Javier Rojo Gómez” de Bacalar, Quintana Roo, 

feec_82@hotmail.com (autor corresponsal) 
2 El Maestro José Luis Zapata Sánchez es Profesor Investigador por la licenciatura en Sistemas Comerciales de la 

Universidad de Quintana Roo, jzapata@uqroo.mx 
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Como se mencionó anteriormente, los alumnos deben estar cada vez más capacitados y preparados en las distintas 

áreas de cómputo, idiomas y tecnologías para combatir con el rezago y crisis educativa que representa la creciente 

demanda de acceso a la educación, así como para una mejor calidad de vida. En este sentido, el desarrollo de este 

trabajo tiene como objetivo dejar evidencia respecto de la potencialidad del uso de tecnologías orientadas al 

aprendizaje en alumnos que cursan carreras relacionadas con la formación para la docencia a través de un estudio de 

corte descriptivo que permite generar información esencial para este análisis. 

Por ello es necesario llevar a cabo esta investigación para determinar el nivel de conocimiento que los jóvenes 

estudiantes tienen acerca del uso de tecnologías y su aplicación para los procesos de aprendizaje. 

Descripción del Método 

En esta orientación, el trabajo de investigación de campo se efectuó mediante un diseño de tipo descriptivo  de corte 

transversal donde se extrae una muestra de la población objetivo y la información se obtiene de esta muestra sólo una 

vez mediante la aplicación de una encuesta (Malhotra, 2004), Hair, J., Anderson, R.; Tatham  R. Black, W. (2010). 

Se utilizó el muestreo aleatorio simple para escoger los elementos sobre la base del programa académico cursado, 

género y la edad. Considerando a los estudiantes del  CREN de Bacalar. 

La técnica de encuesta aplicada mediante el diseño de tipo  transversal simple consideró una muestra de 70 estudiantes 

de una población conocida. El constructo base fue determinar la frecuencia de uso de TIC en correspondencia con la 

aplicación para el estudio extra clase a fin de tener una idea clara o aproximada del perfil y hábitos de los estudiantes 

con respecto a su desempeño académico. En este sentido, se consideraron los siguientes cuestionamientos: 1. 

Promedios actuales de los estudiantes, 2. Índices de lectura entre los universitarios, 3.  Frecuencia de uso de 

tecnologías, 4. Disponibilidad de tecnologías para los alumnos, 5. Opinión con respecto a materias de tipo numéricas, 

6. Gustos y preferencias por aprendizaje en línea. La aplicación de la encuesta se efectuó en las instalaciones del

CREN de Bacalar. 

Se aplicó el análisis descriptivo a través de uso de frecuencias y estadísticos básicos como media, mediana, moda, 

desviación estándar, para determinar la viabilidad de las variables incluidas y su posterior correlación, mediante la 

aplicación del análisis de correspondencias a través de tabulación cruzada, para tal efecto se utilizó el software SPSS 

V.20. 

Comentarios Finales 

Resumen de Resultados 

En función del hábito de lectura extraclase, los estudiantes de reciente ingreso a la institución son los que menos 

tiempo en promedio dedican a estudios extraclase, al contrario de los que cursan el sexto semestre y octavo semestre 

que aplican entre 4 y 7 horas. De acuerdo a las tecnologías que generalmente poseen los jóvenes son el celular (50%), 

la computadora (31%) y el internet (14%). Sólo el 2.9 % posee un Ipad.y el 2% no posee ninguna de estas herramientas. 

Se hizo un análisis entre el hecho de poseer internet en casa y el tiempo en que los estudiantes dedican a realizar 

diversas actividades que involucran el uso de la red. Estos fueron los resultados: 

El hecho de tener acceso a la red en casa no influye de manera tan significativa en el tiempo dedicado a jugar en red 

o mensajes por Twitter.

Se observa que las actividades de bajar programas y música son de mediana prioridad de los jóvenes a la hora de tener 

acceso a la red en sus hogares, pero sí consideran de relevancia chatear y en menor proporción subir fotos, videos y 

participar en foros. 

Considerando la frecuencia de uso de las herramientas que facilitan el estudio, tales como apuntes de clase, libros, 

internet, revistas, videos, libros en línea y asesorías, se observa una mayor preferencia al uso de videos, libros en línea, 

apuntes de clase, libros e internet. Situación que pudiera deberse a que son elementos a los que tienen mayor acceso 

dentro y fuera de la escuela. Se observa poco interés por usar las revistas, asesorías, que puede deberse a que son 

herramientas a las que se tiene menor acceso o que tienen ciertas limitantes en contenido.  

Una de las actividades que los estudiantes  realizan con mayor frecuencia cuando tienen acceso a la red en casa es 

chatear, se dedican en mayor proporción a bajar música, y a navegar en el Facebook. El tiempo dedicado a foros es 

bajo, y el mayor tiempo invertido se orienta a realizar investigaciones. 

Como se puede apreciar con todo esto, vemos que los jóvenes utilizan el internet como herramienta para realizar 

actividades de investigación, ocio y entretenimiento. 

Existen estudiantes con una fuerte simpatía por estudiar vía internet y que consideran que la tecnología impulsa la 

enseñanza, consideran importante participar en foros en línea y también está fuertemente asociado con la edad.  
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Están los estudiantes que consideran que el uso de tecnologías debe complementar la enseñanza tradicional y no 

sustituirla, con el enfoque de ampliar el conocimiento y aplicación de exámenes en línea. 

El 61.4 por ciento de los alumnos de las diferentes carreras del CREN consideran como muy mala la opción de estudiar 

vía internet, 32.9% consideran esta opción como buena y solamente el 5.7% como muy buena. 

El estudiar vía internet no es considerado por la mayoría como una opción buena, por lo cual esta modalidad no es 

prioritario. Esta situación puede deberse al hecho de que la preferencia que presentan los jóvenes por el método de 

enseñanza tradicional (presencial) sobre un curso en línea. Por otro lado, existe otro grupo de estudiantes que en 

término medio, consideran opcional el uso de tecnologías para el impulso de la enseñanza, y consideran muy 

improbable el hecho de cambiar el curso tradicional por el curso en línea, más bien ambos son complementarios y de 

apoyo. 

 

 
Conclusiones 

La mayoría de los estudiantes hoy en día accesan fácilmente a algún tipo de tecnología, las más frecuentes: 

computadora, teléfono celular e internet. Sin embargo, para el caso del CREN se observa que solamente una tercera 

parte de los estudiantes cuentan con computadora y con internet solamente cuenta el 14% de los alumnos.  

La relación de tener acceso a internet y el gusto o interés por estudiar vía internet no influye en que los jóvenes sientan 

deseos de cambiar el modelo tradicional de enseñanza a vía on line, ésta última es considerada como una mala opción. 

Excepto para los alumnos que cursan la Lic. en Educación Primaria Intercultural Bilingüe que  consideran como buena 

la alternativa de estudiar vía internet, y también poco más de la tercera parte de los estudiantes de 8vo. Semestre 

consideran los cursos en línea como una buena opción. También se observa que los hombres son los que están más 

dispuestos a tomar cursos en línea, en contraparte de las mujeres que no aceptan esta opción. 

 

En general los estudiantes están de acuerdo en el uso y manejo de ciertos equipos y tecnologías como apoyo a la 

educación, sin embargo, consideran más importante la intervención presencial del profesor en las aulas de clase. 

 

Recomendaciones   

Ante la importancia reflejada por el uso que hacen los estudiantes de las TIC a su alcance, es necesario llevar a 

cabo investigaciones frecuentes que permitan conocer el grado de aplicación de estas en su proceso de formación; y 

orientar decisiones apropiadas en la implementación de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

acompañamiento de los medios apropiados de acuerdo a las necesidades del alumno y de su contexto. 
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Remediación de losas de azotea con humedad

Ing. Edmundo Espinosa Moreno1, Ing. Edgar Lorenzo Hernández Pérez2, M.C. Salvador Raúl Gallaga Rendón3 y 

Esp. en Inf. Gloria Calcáneo Argüelles4. 

Resumen—Se busca evitar los encharcamientos y la acumulación de agua de lluvia y rebose de los tinacos en las azoteas, 

además de que en los reglamentos de construcción se incluya darles una pendiente del 1.5% al 2%, de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento Sanitario de Edificios. Al efecto, se propone un mortero aligerado con poliestireno expandido 

(unicel), el cual nos proporciona una resistencia a la compresión de 20 kg/cm2 y un peso volumétrico de 200 kg/m3; esto 

con el objeto de evitar un sobrepeso muy elevado. Además, se propone establecer ductos en losa para el paso de los 

bajantes empleando una máquina de extracción de corazones de concreto con una broca de, al menos, 4 pulgadas.  

Palabras clave—losas, lluvias, humedad, reglamento, azoteas. 

Introducción 

 En los años sesenta, tras el sismo que azotó el 28 de julio de 1957 (Creiscel) a la Ciudad de México, se realizó 

una revisión del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (RCDF). Muro Plascencia, Enrique preguntó a 

uno de los catedráticos de la Carrera de Técnico Constructor de la Escuela Técnico Industrial Wilfrido Masssieu – 

ETIWM – del Instituto Politécnico Nacional – IPN –, si se había integrado al RCDF la obligación de dar pendiente 

en azoteas del 1.5 al 2.0 % (uno punto cinco al dos por ciento), obteniendo como respuesta que no, dado que era 

obvio que es necesario, y por tal motivo no se perdería tiempo en ello. La naturaleza hace necesario dar pendiente a 

las azoteas porque al caer la lluvia es necesario desalojarla. Según SAPAET Y SAS, la lluvia en Tabasco es del 

orden de 100mm de altura por hora; si consideramos que esa agua se puede acumular por falta de puntos de salida y 

que en ocasiones dura la lluvia por más de dos horas, se pudiera juntar más de 200 litros de agua que equivale a 200 

kg/m2. 

Al no ser requisito escrito en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro (RCMC), muchos 

profesionales de la construcción no consideran importante el dar pendiente a la azotea. Aquí cabe señalar que en los 

años noventa en una encuesta realizada por una alumna de Informática (hoy Licenciada) se encontró que el 80% de 

las viviendas en la colonia INDECO, de la ciudad de Villahermosa, se realizaron por maestros de obra, el 15% en 

autoconstrucción (con posible asesoría) y el 5% por profesionales de la construcción. Viene a cuenta una 

observación del Ing. Escudero: si el estudiante aprende lo básico, garantiza su éxito como profesionista; en caso 

contrario, va a aprender lo que le enseña un maestro de obra, no un ingeniero, por lo tanto sólo será un maestro de 

obra con título, el resultado será el que la obra tenga vicios constructivos, que nos puedan provocar daños 

estructurales. 

Y aunque consideremos el hogar humano nuestro castillo, solo proporcionaremos un edificio enfermo, con 

humedad que permite la proliferación de hongos y ese delicado olor a ambiente insano, que garantiza la falta de 

salud y gasto en medicamentos y bajo rendimiento físico e intelectual. 

Como constructores sólo tendremos la satisfacción pasado el tiempo de resolver esta problemática, pero no hay 

nada como ver la sonrisa de un niño sano. 

Descripción del Método 

Alcance 

Esta propuesta nos obliga a solicitar la modificación al RCMC en lo relativo a la pendiente en azoteas para 

Tabasco del 2%. Es indispensable mejorar las técnicas de construcción, para garantizar una mayor vida útil de la 

construcción garantizando la salud física e intelectual de los ocupantes. 

1 El Ing. Edmundo Espinosa Moreno es docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. mundoem@live.com.mx (autor 

corresponsal) 
2 El Ing. Edgar Lorenzo Hernández Pérez es Ingeniero Civil y docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. 

ing.edgar_itvh@hotmail.com  
3 El M.C. Salvador Raúl Gallaga Rendón es docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa y en la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. gallagarendon@hotmail.com  
4 La Esp. En Inf. Gloria Calcáneo Argüelles es docente en el Instituto Tecnológico de Villahermosa y tiene una Especialidad en 

Informática. gloria_calcaneo@hotmail.com 
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Descripción del entorno.   

El estado de Tabasco, cuna de los olmecas, considerada la cultura madre de las naciones de Mesoamérica. Se 

desarrolla en la región con mayor altura pluviométrica del México actual, que hasta los años cincuenta del siglo 

pasado era selva entre el 85 y el 95% y que al ser la cuenca baja del sistema Usumacinta – Grijalva dio lugar a la 

frase: “Los mejores suelos de Chiapas están en Tabasco” (hoy están como azolve en las presas del Alto Grijalva) 

(Ing. Ana Karenina). Al construirse el sistema hidráulico para manejar las avenidas del Alto Grijalva permite que el 

estado de Tabasco se convierta en un polo de desarrollo, ya que revierte el estado anterior donde había dos épocas: 

una de inundación que duraba 9 meses y otra de sequía de 3 meses donde se cosechaba y almacenaba la producción 

agropecuaria (muy rica), exportar el plátano (el “oro verde”), cacao (Don Maximino, 1987). La verdadera riqueza de 

esta entidad es el agua de la lluvia que es considerada del orden del 30% del total de agua pluvial nacional, si a esto 

le sumamos el agua fluvial y subterránea que transita por ríos y acuíferos subterráneos, respectivamente. 

En cuanto al clima es cálido húmedo, tropical con altas temperaturas y el ambiente con exceso de humedad 

(saturado o casi saturado). Por ende casi todas las viviendas cuentan con equipos de aire acondicionado que son otra 

fuente de agua (contaminada) que puede tener su descarga en las azoteas.  

La flora y fauna de Tabasco, aún hoy es extensa y se cuenta con caimanes, cocodrilos, tlacuaches, zanates, 

iguana tonta (spoke), pericos, iguanas, toloques, armadillos, pitones, nauyacas (“cuatro narices”), coralillos, 

bejuquillas, sauyanes, culebras de agua, tortugas (pochitoque, jahuactero), pijules, calandrias, entre otros (Córdova, 

2015).  Entre la flora encontramos macuilis, cedro, guayacán, “lluvia de oro”, tinto, cocohite, chipilín (árbol y 

arbusto), palo mulato, jobo, chinín, majahua, caña brava, jahuacte, cacao, pataste y gogo (variedad del cacao), jujo 

(similar a la granada), mamey (zapote), chicozapote, mamey (fruto local), aguacate, mangos (niño, pájaro, manila, 

plátano, caramelo, tomy, piña, manzano), tamarindo, cuinicuil (vaina), guatope (vaina), achiote, guanábana, anona, 

carambola, matalí, naranja, toronja, mandarina, café, castaña, pan de sopa, ñame, macal, yuca, camote, malanga, 

chayote, chile (pico de pájaro, güero, paloma, de árbol, habanero, amashito), canela, pimienta, frijol, cebollín, 

cilantro, perejil (local), plátano (macho, dominico, bellaco, morado, cuadrado, manzano), entre otras vaiedades 

(Córdova, 2015).  

 

Desarrollo 

Es todo un paradigma el hecho de que la Comunidad Económica Europea haya declarado en su momento su 

edificio sede enfermo por la cantidad de amianto que flotaba en el ambiente. De acuerdo con la revista Muy 

Interesante, rebasaba los límites de su normativa; así, en el caso de muchos edificios, se respira una atmósfera con 

hongos, que pueden encontrar un hábitat muy confortable en nuestros pulmones con una humedad y calor estables; 

sumándole además la molestia del piquete de los mosquitos que al ser vectores de enfermedades como el paludismo 

(Anopheles), dengue (Aedes aegypti), chaquiste – microfilaria de la oncosercosis (en Chiapas), gusano barrenador 

(larvas del mosco barrenador). 

Amén del daño patrimonial en las construcciones ya que obliga a realizar reparaciones, además del mal aspecto 

de la construcción en lo estético. Por ello se propone que las azoteas que son usadas por las familias cuenten con una 

pendiente del 1.5 al 2.0 % para evitar accidentes. En muchas ocasiones se deja sin pendiente la azotea a la espera de 

construir una planta más, pero esto implica un período que puede prolongarse por años o nunca se continúa y es 

necesario poner gárgolas para desaguar ya que no se dejaron las preparaciones necesarias, o romper la losa con 

marro y cincel, donde la estructura de concreto debe ser resanada y era la losa cuyo colado había quedado mejor. Al 

efecto, el Ing. Ovando García, Narciso en el 2014 propuso el equipo a usar. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Si usamos losa maciza horizontal es necesario que se den pendientes hacia un bajante, y para el caso de Tabasco 

del 2% para garantizarnos la seguridad de los usuarios dela azotea; los fabricantes de impermeabilizantes proponen 

3%, esto para garantizar la duración del producto. En relación a los bajantes, hemos heredado de la construcción a 

dos aguas el canalón  y las gárgolas (en ocasiones bajantes) por su bajo costo. Pero es necesario el uso de bajantes de 

4” de diámetro (no de 3”, por no ser comerciales) cuidando las diagonales que nos dan el espesor máximo del 

relleno. 

 

Conclusiones 

Nos dará la posibilidad de reducir la humedad en azoteas y el daño consecuente a la estructura de acero; además, 

nos permitirá reducir el posible hábitat del mosquito Aedes aegypti que es un vector del dengue, enfermedad que se 

ha propagado en nuestros tiempos y ha alcanzado a otros lugares, como el estado de Florida en la Unión Americana. 
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Recomendaciones 

En las escuelas de ingeniería enseñar que aun cuando los reglamentos vigentes no contemplen la pendiente en 

azoteas, es necesario contemplarlas en los proyectos de construcción de edificios. 

Generar una Norma Arquitectónica que incluya esta necesidad (la pendiente en azoteas), pues es más fácil 

cambiar una norma a un reglamento. 

Con el objeto de facilitar la solución a problemas de humedad en azoteas, los autores de esta ponencia estamos 

preparando la metodología para reducir costos en caso de remediación en viviendas enfermas; y en breve contar con 

un equipo de expertos para dar ese servicio. Esta propuesta nos puede indicar adicionalmente la resistencia de a losa 

(Ovando, 2014) y el grado de capacidad para proteger el acero de refuerzo (Arias, 2014). 
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Desarrollo de un Proceso para la Integración de un Biocida en la 

Obtención de Fibra Acrílica Antibacterial Mediante Polimerización en 

Suspensión 

MA Enrique Esteban Espinosa Sosa1, Dra. Fabiola Erika Lugo del Angel2, MCIE Jorge Alberto Vázquez Fernández3, 

MGA Juana Elizabeth Medina Álvarez4, MTA Eder Uzziel Pulido Barragán5

Resumen--En este artículo se pretende dar a conocer las experiencias obtenidas en el desarrollo de un mecanismo 

operacional para integrar el biocida adecuado durante la obtención de fibra Acrílica Antibacterial mediante la 

Polimerización en Suspensión.  Este trabajo de investigación podría generar un proyecto productivo el cual traerá beneficio 

desde los productores de fibra acrílica en el mundo hasta el consumidor final de la cadena de suministro. Las prendas textiles 

necesitan ser cada vez con mejor calidad y los consumidores demandan textiles con mayores y mejores características como 

son las prendas textiles antibacteriales. En el caso de las fibras sintéticas como lo es las fibras acrílicas, existen varios 

mecanismos de integración, todos ellos durante el proceso de fabricación del polímero hasta el proceso final de la hilatura 

del mismo. Sin embargo se explora la posibilidad de inyección del biocida en un punto previo a la fase de extrusión del 

polímero utilizando parte de la infraestructura empleada para la dosificación de un aditivo abrillantador de la fibra. Para 

ello se habilita un proceso móvil o rodante consistente en un tanque agitado, termostatizado y con filtración dúplex.  

Los primeros resultados indicaron que el camino utilizado es factible y puede ser aun perfectible tomando en cuenta los 

resultados previos obtenidos. 

Palabras clave—Fibras Acrílicas, Biocida, Antibacterial 

Introducción 

Los textiles que se utilizan en indumentaria, presentan cada vez más una mayor demanda de propiedades bioactivas 

que confieran al artículo unas características especiales de barrera frente a los problemas comunes de infecciones en 

contacto directo con la piel como dermatitis atópica, hiperhidrosis, lactantes, pacientes diabéticos y piel envejecida. 

De tal forma que, es palpable el mayor interés por parte de las empresas en mejorar sus líneas de desarrollo e 

investigación hacia productos más avanzados que eviten la proliferación de todo tipo de bacterias y hongos, fruto 

también de una mayor concientización y exigencia por parte del consumidor. En este sentido y en líneas generales, la 

investigación y desarrollo que centra el presente proyecto de nuevos materiales textiles con propiedades antibacterianas 

y antifungicidas se ha enfocado desde varias perspectivas que se han plasmado en diferentes estudios que se 

compendian en un único informe final de conclusiones como resultado del proyecto.  

Un filamento de fibra acrílica está formado de muchísimas moléculas de polímero a las cuales se ha logrado dar una 

forma de hilo (ver figura No 1). Las moléculas del polímero son producidas en el departamento de polimerización y 

son transformadas en fibra en el departamento de hilatura. Cualquier materia está formada de miles de moléculas. Las 

moléculas son, como los granitos de polvo, pero mucho más pequeños, tanto que son invisibles aun al microscopio y 

se mueven a una velocidad mucho más grande. Cuando dos moléculas se encuentran; y si al chocar se compenetran 

entre sí, se dice que han reaccionado. Es por esto que una reacción no es otra cosa que la unión de dos o más moléculas, 

debido a un choque violento. Algunas veces en condiciones particulares, las moléculas pueden unirse para formar 

1Enrique Esteban Espinosa Sosa es Profesor de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas México  enrique.espinosa@upalt.edu.mx  
2 Dra. Fabiola Erika Lugo del Angel es Profesor de Tiempo Completo responsable del Programa Académico de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas México  Fabiola.lugo@upalt.edu.mx 
3MCIE Jorge Alberto Vázquez Fernández es Profesor de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas México  jorge.vazquez@upalt.edu.mx  
4 MGA Juana Elizabeth Medina Álvarez es Profesor de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas México  juana.medina@upalt.edu.mx 
5 MTA Eder Uzziel Pulido Barragán es Profesor de Tiempo Completo del Programa Académico de Ingeniería 
Industrial en la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas México  eder.pulido@upalt.edu.mx 
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moléculas dobles, triples, quíntuples etc. Las moléculas que tienen la propiedad de unirse entre sí se llaman monómeros 

y la unión de muchos monómeros se llama polímero. Para explicar cómo dos o más moléculas se unen entre sí, podemos 

imaginarnos que cada molécula posee dos pequeños ganchitos mediante los cuales se pueden unir a otras moléculas. 

Pero normalmente estos ganchitos permanecen cerrados por lo que la molécula no puede unirse y reaccionar 

espontáneamente. Aquí es donde interviene el catalizador, que puede ser considerado como una molécula que tiene la 

propiedad de dividirse en dos, cada mitad tiene un ganchito, esta mitad de molécula de catalizador se une a través de 

ese ganchito a la molécula de monómero la cual ocupa uno de sus dos ganchitos dejando el otro libre y abierto. El 

crecimiento de la molécula continua hasta que ya como polímero reacciona con otra mitad del catalizador. En ese caso 

el ganchito libre de la cadena se une al de la partícula de catalizador, finalizando aquí la reacción debido a que no hay 

más ganchitos libres. 

En la fabricación de fibras acrílicas mediante polimerización en suspensión se está probando innovar la calidad de 

la fibra mejorando sus propiedades textiles pero sobre todo dándole características antibacteriales que por su diseño 

original no las posee. En efecto, la tecnología para producir fibras acrílicas mediante polimerización en suspensión 

prevé dentro de sus procesos de fabricación la posibilidad de adicionar abrillantadores ópticos o aditivos para eliminar 

la brillantez de la fibra producida en la fase de polimerización. Por otra parte cuenta con la posibilidad de poder ser 

teñida una vez que se ha extruido el polímero en haz de filamentos en la fase de hilatura zona húmeda. Sin embargo 

no se cuenta con un proceso probado para inyectar al polímero o a la fibra un aditivo que le dé características 

antibacteriales o antifungicidas.  

Ilustración 1 Haz de filamentos de fibra acrílica 

Planteamiento del Problema 

Ante la falta de un proceso probado de incorporación de un agente biocida que le dé características antibacteriales a la 

fibra acrílica, se plantea buscar el mecanismo adecuado que resuelva el problema de integrar apropiadamente el agente 

antibacteriano a la fibra acrílica durante su proceso de fabricación ya sea en la fase de polimerización o en la fase de 

extruido como filamentos o fibras. Además debe tomarse en cuenta los procesos subsecuentes para prevenir que puedan 

afectar el proceso a desarrollar. 

La integración que se busca, debe ser de tal manera que obtenga muy buena fijación del biocida en la fibra y además 

que sea lo más homogénea posible. De lo contrario, se obtendrá una fibra acrílica con características antibacteriales 

muy pobres y deficientes y por lo tanto de mala calidad. 
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Descripción del Método 

La metodología empleada en este trabajo de investigación es la metodología descriptiva. 

Para encontrar el mecanismo de integración más adecuado, se tomó en cuenta los resultados que deberían obtenerse 

en cuanto a características antibacteriales y en cuanto a la conservación de sus características textiles, las cuales no 

deben ser afectadas por ningún motivo. Estas premisas limitaron la alteración de las condiciones de operación en los 

procesos de la reacción de polimerización para la obtención del polímero. Por lo que se decidió no afectar o no alterar 

todos los procesos en donde las características textiles de la fibra acrílica pudiesen ser modificadas. 

Previo a la fase de extrusión del polímero, específicamente después de la filtración y antes de la extrusión del polímero 

a fibra, se encuentran los procesos de dosificación de aditivos para dar a la fibra acrílica un acabado como “fibra 

brillante” o como fibra opaca”. Ambos procesos consisten en: 

 Tinas de preparación de aditivos con agitadores de alta velocidad

 Molino de microesferas para el aditivo que elimina el brillo a la fibra

 Tanques de almacenamiento y alimentación con agitadores antiburbuja

 Bombas de dosificación automatizadas en base al flujo de polímero

 Filtros para soluciones de baja viscosidad de bajo micraje

Estos procesos se interconectan a un mezclador estático por el que pasa el polímero a las tinas de extrusión de modo 

tal que una vez que el polímero es extruido (ver figura No 2), éste lleva los aditivos que se han dosificado perfectamente 

homogéneos en el mezclador estático. 

Durante la extrusión el polímero que es coagulado dentro de una tina que contiene una solución coagulante a 

temperatura controlada, los aditivos que fueron dosificados se integran directamente al polímero durante el proceso de 

coagulación. Estos procesos que forman parte de la tecnología y que además se utilizan como parte normal del proceso 

de fabricación de la fibra acrílica según los requisitos del cliente, son los más viables para realizar una prueba de 

evaluación dosificando el agente antibacterial Triclosan al polímero y conocer de esta manera si  la infraestructura del 

proceso es adecuada y los resultados que se obtengan en la fibra antibacterial son los esperados. 

Existe otro camino, que a diferencia del proceso ya mencionado consiste en utilizar el proceso de teñido de la fibra 

que se encuentra después de que la fibra ya fue extruida y purificada. Este proceso consiste en hacer pasar la fibra por 

una tina en donde se inyecta el colorante especificado. Para lograr el teñido la tina cuenta con un rodillo a muy alta 

frecuencia para lograr una agitación muy intensa en la fibra y de esa forma lograr que el colorante penetre totalmente 

en cada uno de los filamentos de la fibra acrílica. En este proceso, la integración, en este caso del colorante es 

completamente superficial a las paredes de la fibra, en tanto en el proceso descrito anteriormente la integración del 

aditivo es directamente con el polímero. Es por ello que se decide realizar la prueba de integración del Triclosan en el 

polímero utilizando el proceso de dosificación de aditivos en forma parcial. Para ello se habilita un proceso móvil o 

rodante consistente en un tanque con sistema de agitación, paredes enchaquetadas para tener termostatizado el tanque 

y con filtración dúplex para hacer cambio de filtro en línea. Adicionalmente se instala bomba dosificadora con sistema 

de control de velocidad automatizado en función del flujo de polímero a fabricar.  
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Ilustración 2 Forma del polímero extruido 

Comentarios Finales 

Resumen de Resultados 

Los resultados hasta el momento han sido satisfactorios. El primer lote de prueba pasó los análisis de actividad 

antimicrobiana que se le hicieron. El proceso empleado se considera adecuado ya que se observó una integración 

uniforme del agente antibacterial en el haz de fibras. El cliente acepto el lote de prueba y pidió otro lote más de fibra 

antibacterial. 

Conclusiones 

La importancia de este trabajo son los resultados favorables que se obtuvieron y que sirven de base para potencializar 

el proceso a otras tecnologías de fabricación de fibras acrílicas afines. Aun hay que perfeccionar el proceso pero es un 

gran paso para agregarlo al resto del proceso de fabricación de la fibra acrílica como parte del mismo en la obtención 

de fibra acrílica antibacterial. 

Recomendaciones 

Se recomienda perfeccionar la viabilidad del proceso desarrollado para integrar un biocida en la fabricación de fibra 

acrílica antibacterial mediante polimerización en suspensión. Una vez perfeccionado podría ser extendido este proceso 

a otras tecnologías de fabricación de Fibras acrílicas similares para su uso específico en la obtención de fibras acrílicas 

antibacteriales. 
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RESOLUTORES DE PROBLEMAS ALGEBRAICOS: 

CASO ITM 

Dra. María Elisa Espinosa Valdés1. M.D.U. Rosario Díaz Nolasco2. M.D.U. Rosa Alor Francisco3. Ing. Elsa 

Noemí Palomo Morales4. 

Resumen-En este trabajo se hace una comparación de los resolutores de problemas de álgebra elemental  en un grupo 

que no fue formado en el modelo de competencias, contra otro grupo, que si fue formado en el modelo de 

competencias. El trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Para ello, se proporcionó a los 

estudiantes 10 problemas que se resuelven con álgebra elemental y les pedimos que hallaran su solución, y después, 

analizamos cuántos problemas estaban bien resueltos, y cuantos no. Para el análisis de datos se utilizó el programa 

EXCEL.

Palabras claves: problemas, álgebra elemental, competencias y  resolutores. 
Introducción 

En el año 2007 se realizó un   trabajo en el Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM) para determinar 

las tipologías de resolutores de problemas de álgebra elemental que existían entre los alumnos de nuevo ingreso 

en el periodo  Enero – Junio de 2007 ( E - J de 2007), además de analizar el sistema de representación con el que 

fueron  resueltos los problemas de analizaron cuales estaban bien resueltos y cuáles no . En el momento en que 

se realizo ese trabajo el modelo con el que se estaba trabajando en el nivel medio superior  no era el modelo 

basado en competencias. 

Por otro lado en el año 2012, se volvió a hacer un estudio igual entre los alumnos de nuevo ingreso al 

ITM en el periodo Enero – Junio de 2012 (E - J de 2012), para ver si estos alumnos que han sido formados en el 

nivel medio y medio superior bajo el modelo basado en competencias son mejores resolutores de problemas ya 

que en los programas que se imparten en esos nivel la resolución de problemas aparece como una competencia a 

desarrollar. Entendemos por competencia la forma que tiene el estudiante de movilizar todos los recursos para 

resolver una tarea, en un contexto dado. 

Según Cázares (2010), el tema de las competencias irrumpió, casi sin pedir permiso, en el mundo de la 

educación. Pero como buen extraño, ha despertado interés y suspicacia por igual en las aulas y los pasillos de las 

escuelas, sin embargo en la literatura existen algunas propuestas en el terreno educativo en función de 

competencias desde los años 1970 y 1980. 

De acuerdo con Montenegro (2003) según cita Cázares (2010) ser competente es saber hacer y saber 

actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las 

implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor del bienestar 

humano. 

Por otro lado se sabe que este nuevo modelo deriva en cambios profundos en la metodología empleada 

por los docentes, concretándose en tres tipos de metodología: basadas en el aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

basado en problemas y una metodología basada en el análisis de casos (Blanco, 2009). 

Se considera necesario definir el término problema que será utilizado en este trabajo: 

"un problema es una situación para la que el individuo que se enfrenta a ella no posee algoritmo que 

garantice una solución. El conocimiento relevante de esa persona tiene que ser aplicado en una 

nueva forma para resolver el problema" (Kantowski, 1980,  pp.195). 

De acuerdo con esta definición, podemos decir que "lo que es un problema para una persona puede no 

serlo para otra, y lo que es un problema para una persona un día puede no serlo el próximo día" (Agre, 1982, 

pp.30). 

Después de este análisis nos preguntamos ¿Serán mejores resolutores de problemas los alumnos 

formados en el modelo basado en  competencias? 

Para contestar esta pregunta se realizo este trabajo comparando estos dos grupos de estudiantes (E - J 

de 2007 y E – J de 2012) y para ello se fijo el siguiente objetivo. 

1 Maestra del Departamento de Ciencias Básicas del ITM. elisaesva@yahoo.es. 
2 Maestra del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales del ITM. 

rosydinol@gmail.com 
3 Subdirectora Académica del ITM. Ralorf2002@yahoo.com.mx 
4 Jefa del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del ITM. 

palomoelsa@hotmail.com 
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Objetivo General 

Determinar si el grupo de estudiantes que se formaron en el nivel medio superior en el modelo basado 

en competencias son mejores resolutores de problemas que los estudiantes que no fueron formados en el nivel 

medio superior en el modelo de competencias. 

Objetivos Específicos 

 Preparar el Instrumento 

 Aplicar el Instrumento 

 Analizar    los instrumentos aplicados en el semestre E - J de 2007 y obtener el numero de         

problemas bien resueltos 

 Analizar los instrumentos aplicados en el semestre E – J de  2012 y obtener el numero de problemas 

bien resueltos 

 Comparar ambos resultados. 

Desarrollo 

Tipo de Estudio. 

Se pretende hacer un trabajo de tipo descriptivo ya que nuestro interés es describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. Es un trabajo 

de tipo transversal ya que describe a la población en un momento dado.  

Población 

La población a la que va dirigido son todos los estudiantes de ingeniería de nuevo ingreso al ITM en los 

periodos E – J de 2007 y E – J de 2012 la cual se muestra en la Tabla No. 1: 

 

 

 

  

 

 

  

Muestra  

Los estudiantes que participaran se eligieron en forma accidental según León y Montero (1997), pero 

según Buendía (1998) la muestra es de tipo incidental, por lo tanto no es aleatoria ya que esa muestra obedece 

más a la facilidad de realización que una planificación para conseguir la representatividad.  

De esta manera la muestra que se uso quedo formada como se presenta en la Tabla No. 2: 

 

 

 
 

El perfil de los alumnos que participaron es el siguiente: 

 

Alumnos del Periodo E – J de 2007 

 

 Edad entre 18 y 20 años 

 No cursaron el nivel medio en el modelo de competencias. 

 No cursaron el nivel medio superior en el modelo de competencias. 

 La resolución de problemas no aparece como competencia especifica a desarrollar 

 No acreditaron el examen del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). 

 Ingresaron al ITM después de llevar un curso remedial que imparte el ITM a los estudiantes que no 

ingresaron en el periodo Agosto - Diciembre de 2006 

 La mayoría provienen de la Escuela de Bachilleres oficial de Minatitlán (ESBOM) y del Centro de 

Bachillerato Tecnológico  Industrial y de Servicio (CBTIS).  

 La mayoría de estudiantes son de Minatitlán. 

 

 

Alumnos del Periodo E – J de 2012 

 

 Edad entre 18 y 20 años 

 Cursaron el nivel medio en el modelo de competencias. 

 Cursaron el nivel medio superior en el modelo de competencias. 
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 La resolución de problemas aparece como competencia especifica a desarrollar

 No acreditaron el examen del CENEVAL.

 Ingresaron al ITM después de llevar un curso remedial que imparte el ITM a los estudiantes que no

ingresaron en el periodo Agosto - Diciembre de 2011

 La mayoría provienen del  CBTIS.

 La mayoría de estudiantes son de Minatitlán.

Aplicación del instrumento 

Se aplico en una sola sesión de una hora en el aula donde se les imparte clase. Los profesores de cada 

grupo nos ayudaron a aplicar el instrumento. A los profesores se les explico con anterioridad de lo que se trataba 

y todos accedieron a ayudarnos en la aplicación del instrumento. 

Los estudiantes no fueron avisados de cuándo se iba a aplicar la prueba. A los estudiantes se les dio una 

breve información acerca del trabajo y se les proporciono el cuadernillo con los diez problemas, teniendo 

cuidado en indicarles que su participación era importante, pero también voluntaria (se podían salir si ellos lo 

deseaban).  

Se les mencionó que para resolver la prueba solamente podrían hacer uso de lápiz y borrador y que 

todos los cálculos deberían de aparecer en la hoja de cada problema. Los estudiantes fueron informados de que 

contaban con una hora para resolver los problemas. 

Instrumento 

El instrumento que se aplicó es el usó Espinosa (2005), que se obtuvo después de revisar y adecuar a las 

nuevas circunstancias el instrumento original (Fernández, 2007).  

El instrumento consta de 10 problemas algebraicos y se presenta en el Anexo1. 

Análisis de la información 

Identificamos a los sujetos con un con tres dígitos que en el periodo de E – J de 2007 que van desde 001 

hasta 150 y en el periodo E – J de 2012 fueron desde 001 hasta 231.  

 El total de problemas analizados por semestre se muestra en la Tabla No. 3: 

Para el análisis de los problemas utilizamos las categorías que se muestran en la Tabla No. 4 

Resultados 

Para los 150 estudiantes de E – J de 2007 se analizaron los resultados de 1500 problemas y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla No. 5: 

Para los 231 estudiantes de E – J de 2012 se analizaron los resultados de 2310  problemas y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla No. 6 
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Conclusiones 

 De los resultados podemos decir que ambos grupos son malos resolutores de problemas algebraicos, ya 

que los mayores porcentajes son de problemas no resueltos (27.33 % y 30.51 % y de problemas mal resueltos 

46.66 % y 44. 97 % respectivamente) lo cual arroja 73.99 % E- J 2007 y el 85.48 % de E – J de 2012 y que como 

podemos ver el porcentaje más alto es de los estudiantes que estudiaron bajo el modelo de competencias. 

Podemos decir que son muy pocos los estudiantes que resuelven bien los problemas (25.99 % E – J  de 

2007 y 24.14 % E – J de 2012),  que como observamos no marca diferencia entre ambos grupos, además de los 

problemas bien resueltos son más los estudiantes que utilizan álgebra (11.93 %) en el grupo que no estudio en el 

modelo de competencias que los que sí lo hicieron. 

 En forma general podemos decir que el modelo por competencias aplicado en los estudiantes que 

ingresaron en el periodo Enero – Junio de 2012  en el nivel medio y medios superior no formo mejores 

resolutores de problemas de álgebra elemental.     
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ANEXO 1 

Nombre___________________________________ 

Los siguientes problemas son para una investigación, por lo que  te pedimos que los resuelvas lo mejor que sepas. Inténtalo de cualquier  

forma, sigue tus propias ideas y no dejes de hacer ningún paso que creas necesario. Gracias por tu colaboración    

PROBLEMA No. 1 

En una carpintería hay dos tipos de tablones de madera, unos largos y otros cortos. Si ponemos en línea un tablón de madera largo junto 

con dos tablones cortos, miden en total 210 cm. El tablón de madera largo mide 30 cm más que el corto. ¿Cuánto mide el tablón de madera 

largo?  ¿Cuánto mide el tablón de madera corto? 

PROBLEMA No. 2 

Julieta y Sofia deciden ir a un concierto. Julieta compra su entrada, pero Sofia quiere ir a un sitio mejor donde la entrada cuesta 2,7 veces  

lo que le costó a Julieta. En total por las dos entradas pagaron  $ 407.00. ¿Cuánto le costó la entrada a Julieta? ¿Cuánto le costó la entrada 

a Sofia? 

PROBLEMA No. 3 

La familia Saucedo realiza un viaje. El Sr. Saucedo tiene que conducir 580 kilómetros para ir de Puebla a Minatitlán. En un punto del 

trayecto deciden parar a tomar un refresco. Después de la parada aún les queda por recorrer 1,8 veces los kilómetros que ya llevaban 

recorridos. ¿Cuántos kilómetros le quedan después de la parada? ¿Cuántos kilómetros llevan recorridos? 

Minatitlán   Puebla  

PROBLEMA No. 4 

A Juan Carlos le han regalado un muñeco de Beto que mide 21 cm y a su hermana pequeña le han regalado uno de Abelardo que mide 30 

cm. La altura de Beto se puede medir poniendo en línea 4 clips y 2 sacapuntas, mientras que  para medir la altura de Abelardo se necesitan 

poner en línea 5 clips y 4 sacapuntas, ¿Cuánto mide cada clip? ¿Cuánto mide cada sacapuntas? 

PROBLEMA No. 5 

Melissa y Julieta van de compras. Les gustaría  comprar 2 CD y 5 DVD que les cuestan $ 728.00. Pero como no pueden gastarse tanto 

dinero, solamente compran 1 CD y 3 DVD por los que pagan $ 415.00 . 

 ¿Cuánto cuesta cada CD? ¿Cuánto cuesta cada  DVD? 

PROBLEMA No. 6 

Tenemos dos depósitos de agua, A y B, de la misma capacidad. El depósito A tiene 20 litros de agua y hemos de agregarle 9 cubetas de agua 

para que se llene. El deposito B tiene 52 litros de agua y hay que agregarle 5 cubetas de agua para llenarlo. 

¿Qué cantidad de agua cabe en cualquiera de los depósitos?  

A    B 

PROBLEMA No. 7 

Para un trabajo manual Rocío ha comprado 2 tablones de madera cortos y 2 tablones de madera largos. Si se ponen en línea el total mide 

242 cm. 
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Daniel necesita para otro trabajo manual más madera de la que compró Rocío, por lo que compra 3 tablones de madera cortos y 4 tablones 

de madera largos que si se ponen en línea miden  446 cm.  

¿Cuánto mide un tablón madera corto?  ¿Cuánto mide un tablón de madera largo? 

PROBLEMA No.8 

La mesa de clase de Fernando es un rectángulo. El sabe que el largo mide 1,7 veces  de lo que mide el ancho. 

Fernando sabe que el largo de su mesa lo puede medir con una regla de 30 cm seguida de16 clips y,  por otro lado, sabe que el ancho es 

igual a la misma regla de 30 cm seguida de 6 clips.  

¿Cuánto mide cada clip?  

 

 

 

 

PROBLEMA No. 9 

Vanesa y Sandra encuentran una tienda en rebajas donde, por ese día, todos los CD están al mismo precio. Vanesa lleva $ 650.00 y Sandra 

$ 870.00. Vanesa se compra 3 CD y Sandra compra 5 CD. Cuando salen de la tienda, después de haber pagado, resulta que a las dos les 

sobra la misma cantidad de dinero. 

¿Cuánto cuesta cada CD? 

 

PROBLEMA No. 10  

Ángel y Manuel deciden ir a un concierto, cada uno con sus hermanos. Ángel tiene un hermano y Manuel tiene dos hermanos. 

Hay dos tipo de entradas, unas más caras y otras más baratas, según el lugar donde les toque. No hay entradas para todos en el mismo sitio. 

Si la familia de Ángel va al sitio más barato y la de Manuel al más caro, en total tendrían que pagar $ 910.00 y si Ángel va al sitio más caro 

y Manuel al más barato, entonces pagarían $ 790.00. 

¿Cuál es el precio de las entradas baratas? ¿Cuál es el precio de las entradas  caras? 

 

 

 

 

 

 

$
$ 
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Materiales compuestos de TiO2/EVA mediante ultrasonido 

Dra. Anayansi Estrada Monje1, M.C. David Camarena Pozos2, 

e Ing. Miroslava A. Silva  Goujon3   

Resumen—Los materiales compuestos requieren de una buena dispersión del reforzante nanométrico para 

obtener buenas propiedades. Con el ultrasonido se obtiene una desaglomeración efectiva de las nanopartículas y una 

dispersión adecuada. El efecto de los parámetros del ultrasonido sobre las dispersiones de nanopartículas se ha estudiado 

en sistemas acuosos, no así en polímeros en solución.  

En la presente investigación se llevó a cabo un estudio sistemático del efecto de los parámetros ultrasónicos 

sobre la dispersión de nanopartículas de TiO2 en una matriz polimérica de Etilen Vinil Acetato (EVA). Se estudió el efecto 

de la sonicación sobre las propiedades antibacteriales del material compuesto contra la bacteria Escherychia Coli. Este 

trabajo es una de las primeras aproximaciones al estudio del efecto del ultrasonido en soluciones de alta viscosidad.  

Palabras clave— desaglomeración, TiO2, EVA, ultrasonido, Escherychia Coli. 

Introducción 

Las partículas pequeñas, en el intervalo de unos cuantos nanómetros, son comúnmente utilizadas como 

reforzantes debido a su gran área superficial. En éste sentido, los materiales compuestos requieren de una buena 

dispersión del reforzante en la matriz polimérica, para obtener buenas propiedades. Sin embargo, las fuerzas de 

interacción entre las partículas (especialmente fuerzas de van der Waals) se incrementa conforme disminuye el 

tamaño de la partícula, por lo que las nanopartículas  tienden a formar aglomerados fuertemente unidos. Para romper 

las fuerzas de atracción entre las nanopartículas y romper los aglomerados existen varios métodos, algunos más 

eficientes que otros. Uno de los métodos con los que se obtiene una desaglomeración y una dispersión efectivas de 

las nanopartículas, es el ultrasonido según el artículo de Sudipta Halder (2013). Existen varios factores que afectan 

la formación de burbujas de cavitación, necesarias para romper los aglomerados, entre ellos está la viscosidad y la 

temperatura de la mezcla. Hasta ahora las investigaciones que se han llevado acabo para estudiar el efecto de los 

diferentes parámetros del ultrasonido sobre las dispersiones de nanopartículas, se han realizado en sistemas acuosos, 

pero no así en sistemas de alta viscosidad como un polímero en solución [Bittmann, 2009]. Para polímeros en 

solución es de particular importancia la reducción de la viscosidad mediante el calentamiento cuando se aplica la 

sonicación, de tal forma que el amortiguamiento sea lo suficientemente bajo como para permitir que el sonotrodo 

vibre a la frecuencia especificada. En contraste, durante la sonicación, el polímero en solución se calienta y debe ser 

enfriado externamente para mantener a la solución por debajo de la temperatura de degradación del polímero. La 

degradación del polímero debe ser cuidadosamente controlada, ya que la cavitación puede modificar la morfología 

del mismo. 

En la presente investigación se llevó a cabo un estudio sistemático del efecto de los parámetros ultrasónicos como 

frecuencia, pulso y tiempo de sonicación sobre la dispersión de nanopartículas de TiO2 en una matriz polimérica de 

etilen vinil acetato. Se estudió el efecto de dichos parámetros sobre las propiedades antibacteriales del material 

compuesto contra la bacteria Escherychia Coli (E. coli), así como el efecto del ultrasonido sobre la degradación de 

la matriz polimérica. Este trabajo es una de las primeras aproximaciones al estudio del efecto del ultrasonido en 

soluciones de alta viscosidad como los polímeros en solución. 

Descripción del Método 

Materiales 

Se utilizó un copolímero de etilen-vinil acetato (EVA) con un 18% de acetato vinil, Promalene con un MFI 2g/10 

min.,  nanopartículas de TiO2 de Sigma-Aldrich y tolueno como solvente de Sigma-Aldrich. 

Procedimiento 

El EVA se disolvió en tolueno a 100 °C/30 min con agitación mecánica, posteriormente el material disuelto se 

transfiere a un reactor de vidrio enchaquetado conectado a un recirculador de agua a temperatura constante. 

1 Anayansi Estrada Monje es investigadora en el departamento de materiales de CIATEC, León, Guanajuato. aestrada@ciatec.mx 
2 El M.C. David Camarena Pozos es parte del grupo de soluciones tecnológicas del CIATEC, León, Guanajuato, México. 
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Se utilizó un equipo de ultrasonido marca Hielscher UP200Ht, con un sonotrodo S26d7, una vez que el material 

está en el reactor se añaden las nanopartículas de TiO2 y se aplica el tratamiento ultrasónico asistido por agitación 

magnética, variando el pulso, la amplitud y el tiempo del tratamiento ultrasónico, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla1. Variables del tratamiento ultrasónico utilizado. 

Tiempo 

t1 = 5 min 

t2 = 10 min 

Amplitud 

A1 = 30 % 

A2 = 50 % 

A3 = 70 % 

Pulso 

P1 = 30 

P2 = 40 

Al finalizar el tratamiento ultrasónico, el material compuesto disuelto se transfiere a un molde recubierto con 

teflón y se mete a la estufa a 130 °C por una hora para evaporar el solvente. Se obtiene una película de material 

compuesto de EVA/TiO2 que posteriormente se analiza.  

Se utilizó microscopía electrónica de transmisión (TEM) para observar la dispersión de las nanopartículas de 

TiO2 en la matriz polimérica y análisis termogravimétrico (TGA) para estudiar las temperaturas de degradación de 

los materiales 

Resultados 

Las partículas pequeñas, en el intervalo de unos cuantos nanómetros, son comúnmente utilizadas como 

reforzantes debido a su gran área superficial, lo que puede traducirse en mejores propiedades en los materiales que 

las contienen. Es por ésta razón que se ha pensado en la obtención de materiales poliméricos compuestos con 

nanopartículas para impartirles propiedades antibacteriales y que puedan utilizarse en el empaque de alimentos para 

controlar el crecimiento de microorganismos patógenos para el ser humano. 

En el desarrollo de los materiales nanocompuestos, la dispersión del reforzante nanométrico en la matriz 

polimérica es muy importante para las propiedades del material final. En éste sentido,  las nanopartículas entre más 

pequeñas sean tienen una mayor tendencia a formar aglomerados fuertemente unidos debido a las fuerzas de 

interacción entre las mismas (especialmente fuerzas de van der Waals).   

Primeramente se estudió la influencia de la sonicación sobre la dispersión de las nanopartículas de TiO2 y por lo 

tanto sobre las propiedades antibacteriales del material compuesto. Se realizaron una serie de experimentos variando 

las condiciones de sonicación, se evaluó la propiedad antibacterial del material compuesto y se comparó con un 

material compuesto obtenido solamente con agitación mecánica para dispersar las nanopartículas de TiO2. 

En la Figura 1 se puede observar que la sonicación tiene una gran influencia sobre la dispersión de las 

nanopartículas de TiO2 en la matriz polimérica. Se observa que el porcentaje de inhibición del crecimiento de la 

bacteria E. coli es mucho mayor cuando se aplica un tratamiento de ultrasonido para dispersar las nanopartículas en 

comparación con la inhibición presentada por el material compuesto obtenido con agitación mecánica.  Estos 

resultados están de acuerdo con lo reportado en la bibliografía sobre el uso del ultrasonido en la dispersión de 

nanopartículas,  en los trabajos reportados se estudió el efecto de la sonicación sobre el tamaño de los aglomerados 

de diferentes nanopartículas como como el dióxido de silicio (C. Sauter, et al, (2008)), el carburo de titanio (Ji 

Xiong et al (2012)), la alúmina (Nguyen, 2011 y 2014), en estos trabajos también se concluyó que el ultrasonido es 

un método para obtener una dispersión eficiente de las nanopartículas. 

Realizando un tratamiento matemático de los datos se encontró una relación estadísticamente significativa entre 

el método de dispersión y la inhibición del crecimiento de la bacteria E. coli, como puede observarse en la Figura 2,  

a medida que el pulso del tratamiento ultrasónico aumenta se obtiene un incremento en la propiedad antibacterial del 

material compuesto contra la bacteria E.coli. Esta tendencia también se observa si se incrementa el tiempo de la 

sonicación de 5 a 10 minutos. 

Para estudiar el efecto de los diferentes parámetros del ultrasonido como pulso, amplitud y tiempo sobre la 

dispersión de las nanopartículas de TiO2 en el material compuesto, se utilizó un diseño de experimentos 2k, que 

permite estudiar tanto el efecto individual como el efecto de interacción entre varios factores sobre una o varias 

respuestas del sistema. 
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Figura 1.Efecto del tratamiento ultrasónico para la obtención de materiales compuestos comparados con el uso de dispersión 

mecánica. 

Figura 2.Efecto del pulso ultrasónico sobre la inhibición del crecimiento de la bacteria E.coli 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los materiales sometidos a los tratamientos ultrasónicos 

presentan una propiedad antibacterial mayor que aquellos que fueron obtenidos con métodos mecánicos.  Por lo que 

se puede mencionar que se encontró una relación estadísticamente significativa entre los métodos de dispersión y la 

inhibición del crecimiento de la bacteria en los materiales compuestos.  

Para observar  la distribución de las nanopartículas de TiO2 en los materiales compuestos se utilizó TEM, en la 

Figura 3 se muestran las micrografías de TEM de dos materiales compuestos, el inciso A muestra el material 

compuesto obtenido con agitación mecánica y el inciso B muestra al material sometido a un tratamiento de 

sonicación con 60% de pulso y 100% amplitud.  En las micrografías se puede observar que el tamaño de los 

aglomerados disminuye considerablemente al aplicar el ultrasonido en la obtención del material.  
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Figura 3. Micrografías de TEM de los materiales compuestos A) obtenido con agitación mecánica y B) obtenido con 

sonicación, 100 % de amplitud y 60 % de pulso (10 min). 

 

 

Para estudiar el efecto del tratamiento ultrasónico sobre la degradación de la matriz polimérica, se llevaron a 

cabo experimentos variando el tiempo de sonicación, utilizando el 100% de amplitud y el 100 % del pulso en cada 

experimento. El tiempo se varió de 1 hasta 20 minutos. En la Figura 4 se muestran los termogramas de TGA de los 

materiales compuestos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Termogramas de TGA de los materiales compuestos variando el tiempo de sonicación 

 

En los termogramas de la Figura 4 se observa una primer pérdida de peso, aproximadamente a los 350 °C, 

correspondiente a la primera etapa de degradación del EVA, donde se liberan grupos acetoxi provenientes de las 

cadenas entrecruzadas, y que resultan en la eliminación de ácido acético. La temperatura de degradación no presenta 

una variación significativa en relación al tiempo de sonicación utilizado. La segunda pérdida de peso que se presenta 

arriba de los 460 °C debida a la ruptura de cadenas hidrocarbonadas, tampoco presenta una variación significativa 

con el aumento en el tiempo de sonicación. Por lo que se puede decir que el tratamiento ultrasónico no contribuye a 

la degradación del EVA, al menos durante el periodo de tiempo probado y bajo las condiciones antes mencionadas.  

 

Conclusiones 

 

Se obtuvieron materiales compuestos con propiedades antibacteriales de EVA/TiO2 y se obtuvo una inhibición 

hasta del 72% en el crecimiento de la bacteria E. coli al incluir las nanopartículas de TiO2 en la formulación. 
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Se encontró que el tratamiento ultrasónico es un método eficaz para la dispersión y desaglomeración de las 

nanopartículas de TiO2 y que éste hecho favorece la actividad antibacterial del material. Así mismo no se encontró 

evidencia significativa de degradación en el EVA a causa del tratamiento ultrasónico.  
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SIMULACIÓN Y ENSAMBLAJE DE UN MOTOR 

STIRLING
Dr. Tomás Fernández Gómez1, Ing. Omar A. Osorio Montalvo2, Ing. Rodrigo Hernández Morales, 

M.C. Oscar Romero de la Trinidad3. Ing. Vladimir D. Fernández Pérez4. 

Resumen. Uno de las actividades que comprendemos mínimamente durante el desarrollo de nuestra carrera es 

cuando se requiere aprender el funcionamiento de un motor Stirling, nosotros como ingenieros mecánicos debemos 

conocer el funcionamiento de dichos equipos ya que representa una gran herramienta para desempeñarnos en el 

campo laboral. La gran mayoría de las veces se llega a conocer más la teoría que la práctica, lo que a veces 

representa un problema para desempeñar nuestras labores.  

Con este trabajo se pretende hacer una simulación del motor Stirling utilizando un software que nos facilite el 

diseño y cálculos para este motor, lo cual nos permitirá enriquecer nuestro conocimiento con respecto a los 

motores, este proyecto nos permitirá evaluar el funcionamiento y  eficiencia del motor Stirling. 

Palabras clave: motor, ciclo, convección

INTRODUCCION 

El inexorable crecimiento del precio internacional del petróleo y de sus derivados, así como el repentino cambio climático 

mundial y los altos niveles de contaminación en las zonas urbanas han determinado la incesante búsqueda de tecnologías más 

limpias y el uso de energías renovables. Además el acelerado avance científico y tecnológico que tuvo lugar en los últimos

años provoco un cambio abismal en la calidad de vida de la humanidad, con la aparición de una cantidad de artefactos que 

permitieron solucionar problemas de forma sencilla brindando comodidad a quienes puedan obtenerlos. 

Pero todos estos novedosos inventos exigen un gran consumo de energía que aumenta constantemente, mientras sus 

principales fuentes (carbón, petróleo y gas) que no son renovables se agotan rápidamente. Y que con la problemática actual 

del planeta que está concentrada en el mejoramiento de las condiciones ambientales y en la creación o descubrimiento de 

nuevas soluciones energéticas que puedan superar o remplazar a los combustibles fósiles, no renovables que atraviesan por 

una crisis de agotamiento.

Entonces nace la necesidad de crear nuevas formas de producir energía o descubrir nuevas fuentes que nos permitan suplir el 

consumo y que además sean favorables con el entorno. Estas razones de alguna forma, explican porque en los últimos años 

ha resurgido el interés, a nivel mundial, por desarrollar y perfeccionar algunos motores y maquinas inventadas en el pasado 

porque no tuvieron mucha aceptación  que devinieron en desuso; tal es el caso del motor Stirling (inventado en 1816), el cual 

tiene una serie de ventajas ya que esta máquina térmica que puede trabajar con cualquier fuente externa de calor, por lo que 

en principio puede utilizar cualquier tipo de energía (solar, biomasa, geotérmica, nuclear, etc.)  

Además por ser un motor de combustión externa, es más fácil controlar las emisiones toxicas, las vibraciones y el ruido del 

motor, a pesar de que la relación masa/potencia es más alta que la de los motores de combustión interna.  

Los motores Stirling, a diferencia de los motores de combustión interna, tienen su gran ventaja en el aspecto pues la 

contaminación que producen es muy reducida en el caso de que las fuentes sean de la quema de algún combustible, y en 

algunos casos es nula, en caso de que se usen fuentes de calor con energía renovable como concentradores parabólicos de luz 

solar o panales solares. 

En cuanto a la contaminación sonora que pueden producir son muy ventajosos porque a diferencia de los motores de 

combustión interna no producen casi ruidos ni vibraciones que alteren el entorno en que trabaja. 
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Por ultimo otra ventaja que tiene este motor es su larga duración debido a que en los últimos años los avances en diseño y 

construcción han permitido mejorar el funcionamiento llegando a rendir cerda de 100000 horas en motores experimentales. 

MOTOR STIRLING TIPO ALFA 

Es una maquina térmica con bajos ruidos y emisiones toxicas, además de que no contamina, es autónomo, silencioso y 

específicamente idóneo para la refrigeración, el motor puede ocupar cualquier fuente de energía externa. El motor Stirling 

tipo alfa aprovecha el recurso natural de energía solar para concentrarla y transformarla en calor, que es la base para accionar 

un pistón por medio de termodinámica y así generar movimiento.  

Los motores Stirling tipo alfa fueron únicos debido a que sus motores térmicos de eficiencia eran casi igual a su máxima 

eficiencia conocida como la eficiencia del ciclo Carnot. Estos motores son impulsados por la expansión de un gas cuando se 

calienta, seguida de la compresión del gas al enfriarse. El motor Stirling contiene una cantidad fija de gas que se transfiere 

de ida y de vuelta entre “fría” inicia y una “caliente” final. (A menudo se calienta por un quemador de alcohol o el 

queroseno). El “pistón desplazador” que mueve el gas entre los dos extremos y el poder de pistón cambia el volumen interno 

que hace que el gas se expande y contrae. Esta aplicación se basa en que el motor Stirling en un sistema reversible es decir si 

calentamos uno de los cilindros del motor mientras enfriamos el otro, entonces obtenemos trabajo mecánico de manera 

inversa si accionamos la maquina Stirling de algún modo, entonces uno de los cilindros de la maquina se calentara y el otro 

se enfriara.  

EFICIENCIA DE CICLOS POR SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA. 

Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de 

dos fuentes de calor distinta temperatura O, de manera inversa a producir el paso de calor de la fuente de menor temperatura 

a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo. 

El rendimiento es el principal parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico y se define como el trabajo obtenido 

dividido por el calor gastado en el proceso en un mismo tiempo de ciclo completo si el proceso es continuo. 

La eficiencia térmica del ciclo mide que cantidad del calor ingresado es convertido en trabajo útil. Este parámetro es 

diferente según los múltiples tipos de ciclos termodinámicos que existen, pero está limitado por el factor o rendimiento del 

ciclo Carnot. 

En un ciclo  completo, la energía interna de un sistema no puede cambiar puesto que solo depende de dichas variables, por 

tanto, el calor total neto transferido al sistema debe ser igual al trabajo total neto realizado por el sistema. 

TEORÍA DE LA OPERACIÓN 

Figura. Ciclo Stirling presión/ volumen de ciclo Stirling 

El ciclo Stirling consta de cuatro procesos termodinámicos que actúan sobre el fluido de trabajo (vea fig. 2) 

Fase 1. El desplazador se encuentra en la zona caliente y el pistón de potencia se encuentra en el extremo del cilindro 
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por lo que el volumen de gas es máximo. Este se encuentra en la zona fría y la presión es mínima. 

Fase 2. En esta fase el pistón se encuentra totalmente adelante, lo que hace que la presión aumente y la el gas 

permanezca en la zona fría. 

Fase 3. El pistón permanece en su lugar mientras el desplazador se mueve hacia la zona fría haciendo que el gas 

ocupe la zona caliente. Por lo tanto el volumen sigue siendo mínimo mientras que el gas esta a alta temperatura y 

máxima presión. 

Fase 4. El aire caliente a alta presión mueve al pistón hasta al final del recorrido. En esta fase tenemos máximo 

volumen y el gas ocupa la zona caliente del cilindro. Luego se mueve el desplazador hacia la zona caliente para 

volver a iniciar el ciclo. 

ENSAMBLAJE Y PARTES PRINCIPALES DE UN MOTOR STIRLING 

Volantes del cigüeñal: esta parte se  coloca en el cigüeñal como un volante de inercia, está hecha de aluminio (como se 

muestra en la figura).    

Unión de eslabón de conexión y pistón: es la unión de la biela que va hacia ambas  ruedas del cigüeñal, el pistón de 

desplazamiento del cilindro caliente y frio. 

Pistón caliente: este pistón está hecho de aluminio y se localiza en el cilindro caliente y su función es darle potencia al 

motor. 
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Calentador: está hecho de acero inoxidable se localiza en la parte superior del pistón caliente y es la parte en donde se le 

agrega en calor para su funcionamiento. 

Eslabón de conexión: este eslabón esta hecho de aluminio y va sujetado en los volantes y en los pistones esta pieza es la 

encargada de dar el movimiento de sube y baja. 

panel de conexión: este panel está localizado y atornillado en la parte superior del motor y es donde están acoplados los 

pistones además del calentador y una placa horizontal. 

Placa 2: Esta sirve como soporte de los volantes y del cigüeñal está hecha de aluminio en su totalidad. 
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Placa 1: Esta placa está hecha de aluminio y es el soporte de todo nuestro motor. 

 

 
 

 

 

ENSAMBLAJE FINAL DEL MOTOR STIRLING 

 
La utilización de los software de CAD, CAE y CAM es una gran herramienta dentro de la industria, pues es 

una gran ayuda para el diseño, fabricación y simulación de uno o varios elementos. Para realizar el diseño del 

motor Stirling tipo alfa nos apoyaremos en el software Solid Works.  

Cada una de las piezas cumple una función importante para este motor Stirling tipo alfa, cada una pensada y 

diseñada para funcionar en conjunto. Una vez que están hechas todas las piezas se realiza el ensamble, como 

se mencionó, el software con el que se realizaron las piezas así como con el cual se realizara el ensamble y la 

simulación de su funcionamiento en Solidworks.  

En la siguiente  figura  se observa el motor ya ensamblado con cada una de sus piezas en posición. 

 

 

 
figura  ensamble final 

 

ESTUDIO ESTÁTICO DE TENSIÓN 

El estudio de tensión que a continuación se presenta se realizó tomando en cuenta la temperatura de 100 °C. El estudio 

aplicado a la base junto con el sujetador  se puede apreciar que de acuerdo a la escala que se ubica de lado derecho la mayor 

cantidad de tensión es en las cara cilíndrica del motor que es donde tiene contacto con el fuego que se le está aplicando para 

su funcionamiento. 
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Análisis de tensión del calentador 

ESTUDIO ESTÁTICO DE DESPLAZAMIENTO 

En el estudio señalado en la figura de este estudio se realiza a la parte superior del pistón caliente que es la parte en 

donde aplicamos el calor. podemos observar que el mayor esfuerzo está concentrado en la parte superior el cual se 

encuentra en color rojo. 

Estudio estático de desplazamiento 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El trabajo incluye el diseño virtual del motor Stirling y una pequeña simulación de la herramienta en el software 

Solidworks, que actualmente es uno de los que se imparte enseñanza dentro del Instituto, para poder observar  su 

funcionamiento en su entorno real una vez que sea sometido a cargas, rozamiento, tensión y desplazamiento. Se pudo 

ver que efectivamente como se planeó, se realiza el movimiento a la perfección de cada una de sus piezas. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo es una buena propuesta que cumple con las expectativas consideradas y que además de todo se puede considerar 

como parte de otros trabajos futuros, el motor Stirling, su ensamble, el funcionamiento y montaje  o cualquier otro que pueda 

mejorar este tema y que ayude a futuras generaciones a preparase mejor para afrontar un futuro en donde la búsqueda de 

nuevas alternativas de combustible se vuelve cada vez más importante. 
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ENSAMBLAJE VIRTUAL DE UN EYECTOR DE VAPOR PARA 

UN SISTEMA DE VACÍO  
Dr. Tomás Fernández Gómez1, Ing. Vladimir D. Fernández Pérez2, Ing. Genaro E. Méndez Uscanga3, Ing. 

Miguel D. Hernández Flores4, Ing. Omar A. Osorio Montalvo5 

Resumen. Una de las actividades que comprendemos mínimamente en el desarrollo de nuestra carrera es cuando se requiere 

aprender el funcionamiento de un eyector de vapor, nosotros como ingenieros mecánicos debemos conocer el funcionamiento 

y aplicación de dichos equipos ya que representa una gran herramienta para desempeñarnos en el campo laboral. La gran 

mayoría de las veces se llega a conocer más la teoría que la práctica, lo que a veces representa un problema para desempeñar 

nuestras labores en la industria. Con este trabajo se pretende hacer un ensamble del eyector de vapor utilizando un software 

que nos facilite su diseño y sus cálculos, lo cual nos permitirá enriquecer nuestro conocimiento con respecto a los eyectores, 

este proyecto nos permitirá evaluar el funcionamiento y  eficiencia de un eyector de vapor. 

Palabras clave: eyector, vapor.

INTRODUCCIÓN 

Una central termoeléctrica es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador 

y, por tanto, obtener la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado por agua en una caldera al llegar a su 

temperatura de ebullición. El vapor generado tiene una gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que en su expansión 

sea capaz de mover los álabes de las mismas. 

Una central termoeléctrica clásica se compone de una caldera y de una turbina que mueve el generador eléctrico. La caldera 

es el elemento fundamental y en ella se produce la combustión del carbón, fuel o gas. 

Se denominan centrales termoeléctricas clásicas o convencionales aquellas centrales que producen energía eléctrica a partir 

de la combustión de carbón, fuel-oíl o gas en una caldera diseñada al efecto. El apelativo de "clásicas" o "convencionales" 

sirve para diferenciarlas de otros tipos de centrales termoeléctricas (nucleares y solares, por ejemplo), las cuales generan 

electricidad a partir de un ciclo termodinámico, pero mediante fuentes energéticas distintas de los combustibles fósiles 

empleados en la producción de energía eléctrica desde hace décadas y, sobre todo, con tecnologías diferentes y mucho mas 

recientes que las de las centrales termoeléctricas clásicas. 

Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustión del carbón, fuel-oíl o gas, generando energía calorífica. Esta 

convierte a su vez, en vapor a alta temperatura el agua que circula por una extensa red formada por miles de tubos que 

tapizan las paredes de la caldera. Este vapor entre a gran presión en la turbina de la central, la cual consta de tres cuerpos -de 

alta, media y baja presión, respectivamente- unidos por un mismo eje. El objetivo de esta triple disposición es aprovechar al 

máximo la fuerza del vapor, ya que este va perdiendo presión progresivamente, por lo cual los álabes de la turbina se hacen 

de mayor tamaño cuando se pasa de un cuerpo a otro de la misma., hay que advertir, por otro lado, que este vapor, antes de 

entrar en la turbina, ha de ser cuidadosamente deshumidificado. 

EYECTOR DE VAPOR 

El eyector es una bomba de vacío, generalmente movida por vapor,  la emisión de vapor de agua a través de la expansión de 

la boquilla tiene su energía de presión convertida a la energía de velocidad. Se crea un vacío, aire o gas que es arrastrado y la 

mezcla de gas y vapor de agua entra en el difusor venturi donde su energía se convierte en la velocidad de presión suficiente 

para descargar contra una predeterminada contrapresión. Se usan cuando se dispone de grandes cantidades de vapor o gas 

como fluidos motrices a bajo costo. Su uso más amplio es para producir vacío. Ordinariamente cuando uno se refiere a los 

aparatos de chorro se acostumbra usar el término "eyector " que cubre todos los tipos de bombas de chorro que no cuentan 

con partes móviles, que utilizan fluidos en movimiento bajo condiciones controladas y que descargan a 

una presión intermedia entre las presiones del fluido motor y de succión. 
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EFICIENCIA DE CICLOS POR SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA. 

Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir 

de dos fuentes de calor distinta temperatura O, de manera inversa a producir el paso de calor de la fuente de menor 

temperatura a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo. 

El rendimiento es el principal parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico y se define como el trabajo obtenido 

dividido por el calor gastado en el proceso en un mismo tiempo de ciclo completo si el proceso es continuo. 

TEORÍA DE LA OPERACIÓN 

El principio de funcionamiento es el siguiente: el fluido motriz, generalmente vapor, es acelerado en una tobera convergente-

divergente, convirtiendo la presión en velocidad. Debido al efecto venturi, la presión en la descarga es muy baja, produciendo 

una succión del fluido aspirado en la cámara de mezcla. La mezcla del fluido motriz y aspirado es introducida en el difusor, 

donde se transforma la velocidad en presión, obteniendo en la descarga una presión intermedia entre la del fluido motriz y el 

impulsado. El chorro de fluido a alta velocidad (presión estática baja) produce el arrastre de otro fluido, al entrar en contacto 

con él, produciendo la mezcla de los fluidos. Un eyector consta de tres partes: una boquilla, una cámara de succión y un 

difusor. La boquilla permite la expansión del fluido motriz a una velocidad más alta. Este chorro a alta velocidad entra en 

contacto con el gas a ser comprimido en la cámara de succión.  

La compresión del gas se produce a medida que la energía por velocidad se convierte en presión al desacelerar la mezcla a 

través del difusor. 

ENSAMBLAJE Y PARTES PRINCIPALES DE UN EYECTOR DE VAPOR 

Fig. Partes principales del eyector de vapor 

Difusor y descarga: son las partes del eyector que se encuentra junto a la cámara. 
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Cámara: es la unión con la succión y soporte de la tobera. 

Succión: es la parte donde entra el fluido en este caso vapor para llevarlo a la cámara. 
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Tobera: parte donde entra el fluido a mayor velocidad que el aspirado por la succión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAMBLAJE FINAL DEL EYECTOR DE VAPOR 

 

La utilización de los software de CAD, CAE y CAM es una gran herramienta dentro de la industria, pues es una gran ayuda 

para el diseño, fabricación y simulación de uno o varios elementos evitando el llamado prueba y error. Para realizar el diseño 

del eyector de vapor nos apoyaremos en el software Solidworks.  

Cada una de las piezas cumple una función importante para este eyector, cada una pensada y diseñada para funcionar en 

conjunto. Una vez que están hechas todas las piezas se realiza el ensamble, como se mencionó, el software con el que se 

realizaron las piezas así como con el cual se realizara el ensamble en Solidworks.  

En la siguiente  figura  se observa el eyector ya ensamblado con cada una de sus piezas en posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Ensamble final 
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Fig. Ensamble final 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El trabajo incluye el diseño virtual del eyector de vapor  con la herramienta en el software Solidworks, que actualmente es 

uno de los que se imparte enseñanza dentro del Instituto, para poder observar  su funcionamiento en su entorno real. Se pudo 

ver que efectivamente como se planeó, se realiza el movimiento a la perfección de cada una de sus piezas. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo es una buena propuesta que cumple con las expectativas consideradas y que además de todo se puede considerar 

como parte de otros trabajos futuros, el eyector de vapor, su ensamble, el funcionamiento y montaje  o cualquier otro que 

pueda mejorar este tema y que ayude a futuras generaciones a preparase mejor para afrontar un futuro en donde la búsqueda 

de nuevas alternativas de generación de energía se vuelve cada vez más importante. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SEMÁFORO DIGITAL

M.I. Oscar Figueroa Cruz1, M.C. José Armando Lara González2, 

M.C. Fabio Abel Aguirre Cerrillo3 y Jalil Gibrán Cabrera Izazaga4 

Resumen—Uno de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos municipales de las diversas ciudades de la 

República Mexicana, es al alto costo y demoras en la instalación y mantenimiento de los semáforos que controlan el 

tráfico vehicular de dichas ciudades. Si bien es cierto que existen empresas dedicadas a esta labor, también es cierto que 

se encuentran centralizadas en las grandes ciudades. Lo anteriormente mencionado aumenta costos y tiempo de 

reparación de los semáforos, al tener que desplazar personal especializado de una ciudad a otra. Para resolver este 

problema se propuso la construcción de un semáforo digital por medio de un rediseño de las tarjetas de control, basadas 

en un microcontrolador MC68HC908QY4, tarjetas de potencia y luminarias, usando tecnología propia y local que 

permita abaratar costos, tiempos de demora en el mantenimiento y eficiencia en el funcionamiento de los semáforos de la 

ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

Introducción: 

El avance de la ciencia y la tecnología ha permitido que los seres humanos tengamos mejores satisfactores a 

nuestras necesidades, en todos los ámbitos de nuestra vida. El ámbito que nos ocupa en este artículo es que se refiere 

a la industria del automovilismo, específicamente en el control del tráfico vehicular. El hecho de contar con más 

vehículos, ha traído otras necesidades al existir una mayor cantidad de vehículos en las ciudades. Una de estas 

necesidades es la de controlar el excesivo número de vehículos que circulan a diario.  

Por esta razón se requiere de contar con mejores sistemas de control vehicular, específicamente de semáforos que 

realizan esa tarea en las zonas urbanas. Si bien es cierto que existen muchas compañías que se dedican al diseño, 

construcción, venta y mantenimiento de semáforos, estas se encuentran centralizadas en las grandes ciudades y 

requieren desplazarse cuando se requiere una reparación o instalación de algún semáforo. Por otro lado los servicios 

de mantenimiento son costosos debido al desplazamiento de personal especializado desde otras ciudades. 

En el presente artículo se muestra como se diseñó y construyó un semáforo digital  de muy bajo costo, basado en 

un microcontrolador MC68HC908QY46, así mismo se muestra el diseño de tres tarjetas electrónicas, una para 

realizar el control mismo del semáforo, otra tarjeta de potencia capaz de alimentar el encendido del semáforo a 

través de optoacopladores y una tarjeta luminaria basada en tecnología LED’s (Diodo Emisor de Luz). 

Esto ha permitido eliminar parcialmente la dependencia de la tecnología extranjera y actualizar los equipos de 

control de tráfico vehicular a un bajo costo. Se ha establecido un convenio con el gobierno municipal para realizar 

las tareas de mantenimiento e instalación de semáforos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el presente 

artículo se muestra de qué forma se llevo a cabo la reingeniería con la finalidad de sustituir la tecnología anterior 

usada por los semáforos de la cuidad. 

El articulo muestra primeramente un diagrama a bloques de la estructura del semáforo diseñado y posteriormente 

de describe la construcción de cada una de las partes que conforman dicho diagrama de bloques, destacando las 

características y funcionamiento de cada una de ellas. Finalmente se muestran las conclusiones resultantes de la 

realización del proyecto donde podemos observar los beneficios obtenidos al aplicar este proyecto al control de 

tráfico vehicular en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México.  
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Descripción del Método 

    En la Figura 1 se muestra las tarjetas desarrolladas para este proyecto, tarjeta de control, tarjeta de potencia y 

lámparas LED. Es conveniente mencionar que para el correcto funcionamiento de un semáforo se necesitan una 

tarjeta de control, dos tarjetas de potencia y dependiendo del número de cruceros que tiene el semáforo, son mínimo 

9 y máximo 24 tarjetas de LED. 

Tarjetas de 

Control

Tarjetas de 

Potencia

Lámparas 

LED

Figura 1.Diagrama de bloques los elementos del semáforo. 

A. Tarjeta de Control. 

Los semáforos actuales usan un gabinete para cuidar las tarjetas de control, potencia y las de alimentación de 

éstas, una vez observado cómo estaba conectado el módulo o gabinete, checando la continuidad de cada uno de sus 

pines, se anotaron cuales pines son los que iban conectados a  la tarjeta, con base a esos datos se realizó un programa 

en lenguaje C en CODE WARRIOR, dicho programa tiene las siguientes características2. 

 Se tiene una secuencia continua.

 Se tiene un control de tiempo para cada uno de los carriles.

Cabe mencionar para la construcción de esta tarjeta de control, se utilizaba un microcontrolador 

MC68HC11A1HN el cual fue sustituido por el microcontrolador (MC68HC908QY4) el cual se programó en 

lenguaje “C”6. En diagrama de la Figura 1 se muestra un PCB (Tablilla de Circuito Impreso) de la manera como se 

construyo dicha tarjeta de control. Por otro lado en el Diagrama General del semáforo mostrado en la Figura 7, se 

podrá observar las conexiones eléctricas de dicha tarjeta. 

Figura 2.-CPU: Tarjeta de Control. 
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Una vez diseñada y creada la tarjeta de control se acopló al módulo de control con el programa ya cargado en el 

microcontrolador, posteriormente se realizaron pruebas para corregir tiempos de encendidos de cada uno de los faros 

de los semáforos.  

     La Tarjeta de Control está diseñada de manera que pueda ser remplazada fácilmente además de cumplir con su 

función principal que es dar las pautas para una circulación fluida en el tráfico. 

B. Tarjeta de Potencia. 

En la etapa de control de potencia, se desarrolló un circuito que fuese capaz de alimentar las tarjetas de LED’s de 

los semáforos aplicando una señal de control proveniente del microcontrolador y a la salida se tiene la alimentación 

para las lámparas2. En la Figura 3 se muestra el circuito consta en la etapa de entrada de la señal de control un 

optoacoplador, el cual con una señal de entrada de 5 VCD permite el paso de la alimentación de 120 VCA que se 

encuentra en el otro extremo, este dispositivo es necesario para acondicionar o acoplar la señal de control 

proveniente del microcontrolador y especificar cuál de las salidas será energizada o desenergizada con base al 

programa de control desarrollado en el microcontrolador. 

1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ 

220 Ω 

1 kΩ 1 kΩ 

220 Ω 220 Ω 220 Ω 220 Ω 220 Ω 

+ DCRAVRAV

Figura 3.- Diagrama eléctrico de la tarjeta de potencia. 

Por otro lado en la Figura 4 se muestra el diagrama PCB de la tarjeta de control de potencia, para el control de la 

energización de las tarjetas de LED´s de los semáforos diseñada en el programa PCB Wizard, el cual es un software 

para llevar a cabo el diseño y construcción de circuitos9. 

Figura 4.- Circuito diseñado para las tarjetas de potencia. 
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C. Tarjeta de Luminaria. 

Para la tarjeta de luminaria se utilizó tecnología LED’s, para esto, se diseñó un arreglo de resistencias de 8 filas y 

16 columnas como se muestra en la Figura 5. Esto fue con el objetivo de aprovechar la energía y encender los 128 

LED’s utilizados para tener una mejor visualización del semáforo. 

2 V

R1

19 V

350 ma

20   R9 20   

I1
=

2
0
 m

A

V1 V2

R2 20   R10 20   

R17 20   

V3

R18 20   

R8 20   R16 20   R24 20   

R121 20   

V16

R122 20   

R128 20   

Figura 5.-Conexión para lámpara led. 

Después del análisis y diseño tipo se procede a realizar un PCB mostrado en la Figura 6  el cual contiene el diseño 

necesario para que funcione la tarjeta luminaria de LED7. 

Figura 6.- PCB de la lámpara led. 
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El PCB se puede realizar en cualquier programa de pista de circuitos electrónica desde Ultiboard, PCB wizard 

entre otros. Respetando el tamaño de la luminaria que es de 27.7 cm de circunferencia, se le deja 1 cm de borde para 

atornillarla y se procede a diseñar el PCB. 

D. Diagrama General de Conexiones. 

Finalmente en la Figura 7 se muestra el diagrama general de conexiones para un semáforo de 4 cruceros. Se 

observa, de izquierda a derecha tarjeta de control con el microcontrolador MC68HC908QY4, tarjetas de potencia y 

tarjetas de luminaria. 

VCC

DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES

Figura 7. Diagrama general de conexiones del semáforo. 
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Conclusiones 

Una vez que se ha concluido el proyecto se puede mencionar como conclusiones que los dispositivos empleados 

para el diseño y construcción del semáforo fueron los adecuados ya que el semáforo ha funcionado adecuadamente y 

además se ha reproducido varios semáforos en base a este prototipo los cuales se encuentran trabajando de manera 

optima en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michaocán, Mexico. 

Por otro lado se puede mencionar que se ha eliminado totalmente en lo que se refiere al mantenimiento y compra 

de semáforos en la ciudad mencionada, la dependencia de empresas foráneas, con lo que se han abatido 

considerablemente los costos por compra de semáforos y por el mantenimiento preventivo y correctivo a los 

mismos. 

El modelo propuesto ha sido probado con otros semáforos patrones y se ha obtenido tiempos de respuesta de 

milisegundos los cuales son muy adecuados el control del tráfico. La tecnología LED utilizada es otra de las ventajas 

con respecto a los semáforos tradicionales, ya que la tecnología LED es más eficiente en cuanto al consumo de 

potencia y también son más luminosos sobre todo de día donde las lámparas incandescentes presentan algunos 

problemas para su visualización. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA CON FIBRAS ÓPTICAS Y 

LÁSER A 785 NM PARA LA OBTENCIÓN DE SEÑALES RAMAN

Aarón Flores1, Magdalena Bandala2,  

Olena Benavides3, Efren Casanova4 y Maria A. Jeronimo5 

Resumen—En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un sistema con fibras ópticas, láser semiconductor a 

785 nm y espectrógrafo de alta resolución, para la obtención de señales Raman de muestras líquidas en una configuración 

denominada a 90 grados. Para determinar la eficacia de nuestro diseño, se realizan los cocientes de las bandas Raman 

principales de sustancias líquidas volátiles, como: acetona, y thinner, obtenidos con nuestro sistema y una sonda comercial 

especialmente diseñada para obtener señales Raman por retrospección.

Palabras clave—Sonda Raman, láser a 785 nm, muestras líquidas.  

Introducción 
La espectroscopia Raman es una técnica para medir el intercambio de energía cuando una fuente de radiación actúa sobre una 

muestra que bien puede ser líquida, sólida o gaseosa. Después de la interacción entre la radiación y la materia es la dispersión que 

da origen a la formación de espectros Rayleigh y Raman. Cuando la energía de la radiación incidente se mantiene inalterado después 

de colisionar con las moléculas de una muestra, si la energía dispersada es igual con la energía incidente se tendrá dispersión 

Raleigh Requena  y Zuñiga (2004). En cambio, cuando la energía dispersada es menor o mayor a la energía incidente se tendrá 

dispersión Raman, ésta pérdida o ganancia de energía está correlacionada con la diferencia entre el estado inicial y estado final de 

los niveles de energía vibracional de las moléculas involucradas en la interacción Smith y Dent (2005). 

La espectroscopia Raman es una importante técnica para el análisis de muestras químicas o biológicas. Una buena cantidad de 

información se puede obtener de la estructura molecular, procesos superficiales y reacciones se pueden sustraer de los datos 

experimentales. En años recientes ha tenido varias aplicaciones en la medicina Koo et al. (1999), Mahadevan-Jansen, y Kortum 

(1996), Snih et al. (2008). 

La emisión Raman típicamente es muy débil y usualmente se requieren fuentes intensas de radiación y detectores muy sensibles. 

En general las líneas en emisión Raman son estrechas y en la mayoría de los casos se pueden asociar con las vibraciones de un 

enlace químico en la molécula. 

Existen varios arreglos instrumentales para la obtención de señales Raman que, en la mayoría de los casos involucran sistemas 

costosos que incluyen o bien dos monocromadores y filtros notch holográficos, y fibras ópticas. De igual forma exiten arreglos 

muy simples que incluyen no más de espectrógrafos con cámaras CCD (ChrageCoupleDevice, por sus siglas en Inglés), dos lentes 

y un láser portable. 

Descripción del Método 
En general un espectrógrafo Raman colecta señales que vienen compuestas por tres componentes de emisión, que son: la 

emisión Raleigh, la emisión Raman Stokes, y Fluorescencia. En el laboratorio de óptica y visón de la Facultad de ingeniería de la 

UNACAR se cuenta con un espectrógrafo Raman que tienen una sonda que opera en retrospección; es decir, es un sistema a 180° 

pero al obtener señales de muestras algunas liquidas nos encontramos que predomina otra componente extra que es debido a la 

reflexión, a la que se le conoce como emisión especular. Esto provoca que la señal detectada quede saturada por la contribución de 

esta componente, y en ocasiones resulta casi imposible sustraer la información Raman de las muestras de interés Matousek et al. 

(1999). Es por ello que, se propone este proyecto para disminuir en la medida de lo posible la emisión especular y la fluorescencia 

a través de una sonda a 90°, y con ello obtener espectros Raman de muestras líquidas volátiles como la acetona y el thinner.  

En este trabajo utilizamos un espectrógrafo QE65000 configurado para la ventana espectral de 0-2000 cm-1, un láser de 

semiconductor sintonizable a 785 nm, fibra multimodo de 100 µm de núcleo acoplado al láser, fibra multimodo de 200 µm acoplado 

al espectrógrafo, 2 lentes de 7 cm de distancia focal con conector SMA para acoplarse al láser, 2 espejos, y un porta muestras de 

construcción propia, que es un cubo con tuercas especiales en cada una de las cuatro caras laterales que, sirven como: entrada del 

láser, perpendicular a ésta una entrada/salida para el espectrógrafo, y otras dos entradas también perpendiculares entre sí para 

espejos especiales.

En la Figura 1, se muestra el esquema básico del sistema para obtención de espectros Raman. Inicialmente se tiene una fuente 

de excitación láser a 785 nm que se conecta a través de una fibra óptica a la entrada de la sonda Raman a 90°, el haz láser pasa por 

el contenedor (en general viales) de líquidos induciendo la oscilación de las moléculas y posterior emisión Raman que emerge de 
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la muestra. Esta señal Raman ahora se colectará por medio de una lente colocada a 90° con respecto a la entrada del láser. 

Adicionalmente se colocan espejos perpendiculares entre sí para colectar la mayor cantidad posible de emisión Raman. A la salida 

de la sonda se contendrá un filtro Notch, el cual inhibe la contribución de la emisión Raleigh e incrementa la señal Raman a la 

entrada del detector. Con la sonda a 90° no hay contribución de la emisión especular, ya que la fibra óptica conectada al receptor 

capta la emisión Raman de manera perpendicular a la dirección a la que incide el láser sobre la muestra.  

 

 

 
 

Resultados y Discusión 
Con la sonda a 90° no hay contribución de la emisión especular, ya que la fibra óptica conectada al receptor capta la 

emisión Raman de manera perpendicular a la dirección a la que incide el láser sobre la muestra. En la figura 2, se muestran 

las componentes ópticas de nuestro montaje experimental. La emisión láser se transporta por una fibra óptica multimodo 

de 100 µm a la entrada de la sonda, y perpendicularmente se tiene otra fibra multimodo de 200 µm que transporta la señal 

Raman al espectrografo QE65000 de la marca Ocean Optics 

El diseño contempla utilizar elementos ópticos miniaturizados, con lentes de 1 cm de diámetro y de 1 cm de distancia 

focal, con conectores SMA para entrada de fibras ópticas, Además de contar con la facilidad de que puedan incluirse en 

la sonda contenedores viales de distintos diámetros y altura. En la figura 2, se muestra la forma en que se conectan las 

puntas de las fibras (marcadas en rojo) al láser, espectrógrafo y la disposición perpendicular o 90° en la sonda. La 

sonda es recubierta con negro mate, y además se le incluye una tapa para que se evite la contribución de la 

luz del laboratorio. 

 
Figura 1, Esquema básico de la sonda Raman, En la parte superior de la 

sonda se deben introducir los viales que contengan la muestra liquida de 

interés. En la parte frontal es un conector para fibra óptica proveniente del 

láser, y en la cara lateral derecha (o izquierda), se tiene otro conector para fibra 

óptica, que proviene del detector QE65000. 
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En la figura 3, el panel superior e inferior izquierdo corresponde a espectros de la acetona obtenidos con la sonda a 

90˚, mientras que el panel superior e inferior derecho a los espectros de la misma acetona, pero obtenidos con una sonda 

RIP-785-SS a 180˚. Para ambos casos, en el panel superior se tienen sobrepuestos entre sí un conjunto de 15 espectros, 

obtenidos con tiempos de integración de 125 segundos, y potencia de 70 mW del láser, mientras que en el panel inferior 

se tienen grafican los respectivos espectros promedio, se puede notar además que: a) en el intervalo de 600 – 1900 

cm-1, se tienen bien definidas las bandas Raman a 785, 1221, 1420, y 1796 cm -1, b) la contribución de la 

fluorescencia es prácticamente nula en el caso del espectro a 90°m, mientras que para el espectro a 180° 

existe una contribución aunque no importante para este caso, de la fluorescencia que se manifiesta como el 

aumento de la pendiente de la base del espectro hacia los 1900 cm-1. Se puede apreciar sin embargo que, la escala 

es diferente en ambos casos, teniendo mayor intensidad en los espectros correspondientes a la sonda a 180˚. 

Figura 2. Montaje experimental: sonda a 90˚ conectado al láser 785 nm, y 

al espectrógrafo QE65000. 

Figura 3.  Panel superior izquierdo: 15 espectros Raman de acetona 

sobrepuestos, obtenidos con la sonda a 90°, panel inferior izquierdo: su 

respectivo espectro promedio. Panel Superior derecho: 15 espectros Raman de 

acetona sobrepuestos, obtenidos con la sonda RIP-RPB-785-SS a 180°. Panel 

inferior derecho: su respectivo espectro promedio. En ambos paneles 

inferiores se muestran las bandas Raman representativas de la acetona a 785, 

1221, 1420, y 1706 cm-1 respectivamente. 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 624



En la figura 4, se muestran los resultados para el caso de los espectros Raman del thinner comercial. El tiempo de 

integración, potencia, y número de espectros fue exactamente el mismo que el caso de la acetona. A diferencia del 

caso de la acetona aquí se tienen mayor cantidad de bandas Raman, pero de igual manera nuestro sistema de 90° logra 

definir la misma cantidad de bandas que se encuentran en los espectros obtenidos por 180° que son: 782, 1000, 1026, 

1203, 1378, 1445, y 1603 cm-1, respectivamente. En los espectros a 180° (paneles de la derecha), se puede apreciar 

que es más pronunciada la contribución de la fluorescencia ya que la base del espectro está arqueado con una forma 

aparente de una gaussiana, mientras que la base de los espectros a 90° decae en aparente forma lineal de 600 – 900 

cm-1.   Villanueva et al. (2010), proponen un método computacional en el que se utilizan wavelets para normalizar los 

espectros Raman como los que mostramos en este trabajo. 

Con el propósito de determinar qué tan confiable es la obtención de los espectros con la sonda a 90°  calculamos 

el cociente de la intensidad de la banda Raman a 786 cm-1, con la de 1420 cm-1, y de la banda 1221 también con la de 

1420 cm-1, para el caso de los espectros de la acetona. En el Cuadro 1, se muestra el porcentaje entre el cociente de 

cada una de estas bandas de los espectros a 90°, con respecto a los de 180°. Se encuentra que este porcentaje es 

alrededor del 60%. Lo cual es indicativo que cualquier análisis de las propiedades que se quieran realizar con la sonda 

a 90° para el caso de la acetona es muy confiable.  

Se empleó el mismo criterio para el caso de los espectros Raman del thinner, pero en este caso se tiene mayor 

cantidad de bandas Raman, por lo que ahora empleamos los cocientes entre las bandas de 1000 cm-1 con la banda a 

1026 cm-1, y de la banda a 1378 con la banda a 1445 cm-1, y los resultados correspondientes se presentan en el 

cuadro 2. Para este caso se tienen porcentajes del 93% y del 70%, que representa un alto nivel de confiabilidad 

realizar estudios de las propiedades espectrales de las bandas Raman con una sonda a 90° como la que se presenta en 

este trabajo. 

Figura 3.  Lo mismo que en la figura 2, pero en este caso se tienen espectros 

Raman del thinner. Las bandas Raman representativas para este solvente son: 

781, 1000, 1026, 1203, 1378, 1445, y 1603 cm-1 respectivamente. 

Muestra SONDA A 90° SONDA A 180° PORCENTAJE 

𝐼786
𝐼1420

𝐼1221
𝐼1420

𝐼786
𝐼1420

𝐼1221
𝐼1420

𝐼180
786

𝐼90
786 × 100 

𝐼180
1221

𝐼90
1221

× 100 

ACETONA 1.348 0.400 0.739 0.246 55 % 62 % 

Cuadro 1.  Cociente de la intensidad de las líneas, para determinar la confiabilidad de los espectros 

obtenidos a 90°, para el caso de la acetona.
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Es importante mencionar que los espectros para ambas muestras, y con  ambas sondas se obtuvieron con los mismos 

tiempos de exposición y potencia del láser, pero se puede mejorar  la calidad de los espectros Raman aumentando o 

bien el tiempo de exposición o la potencia del láser para mejorar el porcentaje mostrado en este trabajo, pero se logró 

mostrar que nuestro sistema de sonda a 90° es confiable, y que sobre todo reduce la contribución de la fluorescencia 

en las muestras líquidas. 
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Muestra SONDA A 90° SONDA A 180° PORCENTAJE 

𝐼1000
𝐼1026

𝐼1378
𝐼1445

𝐼1000
𝐼1026

𝐼1378
𝐼1445

𝐼180
1000

𝐼90
1000

× 100 

𝐼180
1378

𝐼90
1378

× 100 

THINNER 1.223 0.492 1.134 0.342 93% 70% 

Cuadro 2.  Cociente de la intensidad de las líneas, para determinar la confiabilidad de los espectros 

obtenidos a 90°, para el caso de.
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ANÁLISIS DE DESGASTE DE UN MOTOR DE CORRIENTE 

ALTERNA POR MEDIO DE UNA SONDA DE FIBRAS  

ÓPTICAS 

 Aarón Flores Gil 1, Olena Benavides 2,  

Lelio de la Cruz May 3 y Joel Martínez González 4  

Resumen— En este trabajo se presenta el desgaste de holgura y rodamientos de motores de corriente alterna, por medio de 

un sistema óptico de retrospección, por medio de fibras ópticas y un láser semiconductor a 785 nm, con un arreglo similar 

a un interferómetro de Michelson. El diagnóstico se realiza a partir de comparar las frecuencias que se encuentra en la 

literatura, con el espectro de frecuencia que se genera en el detector que en nuestro caso es un espectrógrafo de mediana 

resolución. 

Palabras clave—motor CA, fibras ópticas, interferómetro, desgaste de motor. 

Introducción 
Garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas en los ambientes industriales es tan importante, que se han desarrollado 

toda una serie de técnicas para llevar a cabo esta actividad. En el pasado, el operario era el encargado de diagnosticar las fallas que se 

presentaban en las máquinas, empleando para ello únicamente sus sentidos. El sentido del tacto lo ocupaba para investigar un cambio 

en el nivel de vibración o la temperatura. El sentido visual, le permitía investigar fugas de aceites o refrigerantes. Con el sentido auditivo 

escuchaba el sonido producido por una falla. Sin embargo, se ha comprobado que esta última técnica es útil solo cuando la falla produce 

frecuencias de vibración bajas Glen White (2010), Gómez Vicente (2005). 

El surgimiento de nuevos equipos especializados y más aún, de sistemas de cómputo aplicados a la industria, permitió utilizar 

técnicas de procesamiento digital de señales. La PSD (Power Spectral Density) fue una de las primeras técnicas en el área de diagnóstico 

de máquinas. Se comenzó a utilizar, porque permitía observar las vibraciones producidas a bajas y altas frecuencias. No obstante, poco 

tiempo después se descubrió que esta técnica presentaba ciertas limitaciones como son: la pérdida de la fase de la señal de vibración y 

la incapacidad para detectar señales no estacionarias. La fase de la señal de vibración, es considerada información clave ya que permite 

distinguir entre fallas que ocurren a magnitud y frecuencia similares. Además, se encontró otra fuerte limitación de la PSD al tratar de 

diagnosticar fallas en rodamientos, ya que comúnmente la vibración se encuentra modulada con resonancias del sistema mecánico 

Gómez Vicente (2005).  

La no detección a tiempo de anomalías o irregularidades en la operación de máquinas rotatorias tiende a aumentar el deterioro 

de la misma y en consecuencia, a un aumento en los costos de mantenimiento correctivo, reducción en la producción, paros no 

programados, etc. Vela Arvizo et al. (2007). 

Los rodamientos son piezas importantes en la mayoría de las máquinas ya que se utilizan para permitir el movimiento relativo 

entre dos componentes de la máquina y usualmente están montados sobre flechas, si se encuentra dañado los rodamientos o algún otro 

componente se producen los desgastes por lo tanto su eficiencia baja y las oscilaciones serán mayores Vela Arvizo et al. (2007). 

La motivación de este trabajo es que se pretende implementar métodos ópticos no invasivos para la medición de 

frecuencias de vibración. Para ello se proponen un sistema tipo interferómetro de Michelson que se refiere a una sonda de fibras 

ópticas, un láser semiconductor a 785 nm, y un espectrógrafo de mediana resolución como sistema detector. 

En este trabajo encontraremos con nuestro sistema las frecuencias asociadas a los desgaste de holgura y de rodamientos, 

con los reportados en la literatura, con ello hacer un diagnóstico del estado del motor. 

Descripción del Método 
Los diseños del interferómetro de Michelson han evolucionado de tal forma que en la actualidad es posible utilizar fibras 

ópticas en lugar de espejos y desdobladores de haz Montalvo Arenas (2010), que suprimen la dificultad en la alineación del sistema, y 

sobre todo el volumen y banco óptico para implementar el arreglo experimental. 

Para esta trabajo proponemos un arreglo de Michelson por fibras ópticas similar a los sistemas LDV (Laser Doppler 

Velocimeter, pos sus siglas en inglés), que se utiliza en el área de la medicina para medir velocidades de flujo de vasos sanguíneos 

Kumar Agraval (2005). Nuestra propuesta consiste en un láser de semiconductor a 785 nm, una sonda de 7 fibras ópticas que 

consiste en 6 fibras circundantes a una fibra central. En este caso las 6 fibras se conectan directamente al láser, pasan por un 

acoplador que es equivalente al desdoblador de haz, y emergen a la salida de la sonda que tiene una distancia focal efectiva de 7 
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mm, se ilumina el motor de CA, que debido a los posibles desgastes de holgura y de rodamientos, reflejan el haz en todas 

direcciones. No obstante, la fibra óptica central recibe una buena contribución del haz reflejado, lo traslada nuevamente al 

acoplador. Este haz reflejado se suma al haz del láser dando origen a patrones de interferencia. Esta señal se lleva al espectrógrafo 

que hemos implementado como detector de luz.  

En la figura 1, se muestra un arreglo en bloques de nuestro diseño experimental, el láser se acopla a una sonda bifurcada 

de 7 fibras ópticas, 6 de emisión y una de recepción por retrospección. El haz reflejado se combina con el haz original 

dando origen al el fenómeno de interferencia. Esta señal de interferencia se pasa al detector del espectrógrafo, para 

finalmente desplegarse las variaciones de la señal en una PC. 

En la figura 2, se muestra una fotografía del montaje experimental, en donde se muestra como se dirige la sonda láser a un 

motor de prueba. 

Figura 1.  Montaje experimental, El láser se acopla a una sonda bifurcada 

de 7 fibras ópticas, 6 de emisión y una de recepción por retrospección. El haz 

reflejado se combina con el haz original dando origen al el fenómeno de 

interferencia. Esta señal de interferencia se pasa al detector del espectrógrafo, 

para finalmente desplegarse las variaciones de la señal en una PC. 

Figura 2.  Montaje experimental, 1) motor de CA, 2) láser a 785 nm Ocean 

Optics, 3) sonda de fibra óptica R-200-7-VIS-NIR Ocean Optics, 4) soporte 

universal, 5) espectrógrafo SP1 Thorlabs. 
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Resultados y Discusión 

Los motores de CA pueden presentar fallas a causa de una serie de factores como: desbalance debido a un rotor 

fuera de eje o suspendido, o bien el eje doblado, deslizamiento que bien puede ser paralelo o angular o combinado, y 

a la soltura mecánica que se puede deber al pedestal cojo, soltura respecto a la base, holgura del cojinete respecto al 

eje, o bien holgura del cojinete respecto al alojamiento, y finalmente por rotura. En cuanto a las fallas eléctricas se 

pueden presentar debido al corrimiento del centro magnético, barras del rotor agrietadas o rotas, corto circuito en el 

enrollado del estator o bien pulsos torsionales. En este trabajo nos restringimos a realizar un análisis del estado del 

motor por medio del reconocimiento de las frecuencias obtenidas a través de nuestro experimento, con las frecuencias 

debido a fallas por holgura, rodamientos internos y rodamientos externos que se encuentran en la literatura Etxeberri, 

J.M. y J.A. Blanco Gorrichóa (2004). En el cuadro 1, se listan las frecuencias reportadas debido a la holgura, y 

rodamientos internos y externos, las cuales nos servirán de referencia para el hacer el diagnóstico del estado de los 

motores de CA. 

El detector del espectrógrafo esta acondicionado para realizar exposiciones del orden de 10-6 segundos por dato, así que 

recopilamos una cantidad de 1000 datos por experimento Los datos obtenidos nos proporcionan información sobre la variación 

temporal de las franjas de interferencia, sin embrago es mejor la interpretación de los datos en la banda de las frecuencias para poder 

realizar un diagnóstico del estado de un motor. En consecuencia, utilizando las librerías del FFT  (Fast Fourier Transform, por sus 

siglas en inglés) del Matlab, se construyó el espectro de frecuencias de los 1000 datos obtenidos. En la figura 3, se muestra un ejemplo 

de las ventanas obtenidas con Matlab, en donde de manera simultánea se tiene en la parte superior la variación en la escala de tiempo, 

y en la parte inferior el correspondiente espectro de frecuencias. 

HOLGURA (Hz) RODAMIENTOS INTERNOS (Hz) RODAMIENTOS EXTERNOS (Hz) 

14.542, 29.083, 

43.625, 58.167, 

87.250, 116.333, 

145.417, 174.500, 

203.583, 232.667, 

261.750. 

9772, 19544, 29316, 39088, 48860, 

58632. 

14658, 29316, 43974, 58632, 73290, 

87948. 

28.333, 56.667, 

85.000, 113.333, 

170.000, 226.667, 

283.333, 340.000, 

396.667, 453.333, 

510.000. 

19320, 386400, 57960, 77280, 

96600, 115920 

28560, 57120, 85680, 114240, 

142800, 171360. 

Cuadro 1.  Frecuencias (Hz) encontrados en la literatura debido a fallas en los motores de CA, de 

holgura, rodamientos internos y rodamientos externos. 
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Las frecuencias que se encuentran en el espectro de frecuencia para el motor que se muestra en la figura 2, son 19544, 29316, 

58632, 14658, 29316, 4397458632. Y se puede identificar que frecuencias con diferente amplitud. La frecuencia correspondiente a la 

holgura mecánica es de baja amplitud que es indicativo de que el eje del motor está en bajas condiciones. En cambio, las amplitudes 

de las frecuencias correspondientes a los rodamientos son pronunciadas lo cual es significativo de probables daños en las piezas. 

Conclusiones 
En este trabajo se demuestra que es posible diagnosticar por medio de técnicas de interferometría láser las múltiples 

frecuencias asociadas a efectos de desbalance, desalineación y los rodamientos de motores eléctricos. 

Con este método se demostró que es posible realizar mediciones prácticamente en cualquier lugar del motor como: eje de 

rotación, perpendicular al eje, y en cualquier lugar de la coraza del motor.  

Este método es no invasivo porque no hay contacto físico con el motor y el detector. El equipo de adquisición de datos 

también se puede adecuar para recopilar más allá de mil datos con tiempos de integración entre dato y dato de 0.001 milisegundos 

lo que permite una alta resolución, y la determinación de frecuencias sean altamente fidedignas. 

Al analizar y comparar los motores con los métodos propuestos en este trabajo, se busca realizar un diagnóstico 

que nos lleva a predecir el daño que se genere en sus componentes y proponer algún tipo de mantenimiento preventivo 

o correctivo, según nos lo indiquen las amplitudes de los picos de frecuencia.

Recomendaciones 
El equipo de adquisición de datos que se utilizó en este trabajo se puede adecuar para realizar mediciones de frecuencias 

en intervalos de kHz e incluso MHz, sin embargo en este trabajo nos limitamos a la banda de los kHz por las características 

propias del motor de estudio. 

 Como aspectos a mejorar en este trabajo se considera que se debe de realizar un mayor número de pruebas 

con motores en diferentes etapas de vida útil, para conocer las frecuencias que se pueden ir presentando en cada 

etapa y conocer sus diferentes amplitudes ocasionados por uso excesivo, mantenimiento nulo, condiciones precarias 

de trabajo, etc. 
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Figura 3.  Panel superior, secuencia de 1000 datos con tiempos de 

exposición de 10-6 segundos cada uno, nos muestra la variación temporal del 

motor de prueba que se muestra en la figura 2. Panel inferior, espectro de 

frecuencias obtenido por FFT de las librerías del Matlab. 
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Efecto del aceite de chía (Salvia hispánica) sobre las convulsiones 

inducidas por el ácido 3-mercaptopropiónico en ratas macho adultas 

          Dr. en C Leopoldo Eduardo Flores-Mancilla1*, Dra. en C. Marisela Hernández González 2 

 Dr en C. Miguel Ángel Guevara Pérez3, Dr en C. Pedro Martínez Arteaga4, Dr. en C. Alejandro Arturo 

Canales Aguirre5, QFB José de Jesús Martínez Raudales6 

Resumen— La epilepsia presenta alta incidencia y prevalencia, aproximadamente 5-10% de la población 

abierta experimentará una crisis epiléptica a través  de su vida, los fármacos se utilizan como terapia pero 

suele  presentarse fármaco-resistencia. Urgen alternativas no farmacológicas, el consumo de grasas omega-3 

(θ-3) se ha asociado a efectos benéficos en la salud, pero se desconoce el efecto del aceite de chía (con alto 

contenido de θ-3) sobre crisis convulsivas. Objetivo.-evaluar las convulsiones inducidas por ácido 3-

mercaptopropiónico (3-mpa) en dos grupos de ratas suplementados con  aceite de chía. Los valores obtenidos 

se compararon con los de otro grupo suplementado con aceite mineral y un grupo control. Resultados.-El 

grupo que recibió mayor dosis de aceite de chía (40mg/kg peso)  mostró significativamente menor severidad 

en el proceso convulsivo al comparar con los otros grupos (p<0.05). Conclusión.- Se sugiere que el aceite de de 

la semilla de chía posee propiedades  neuroprotectoras pero son dosis dependiente.  

Palabras clave—omega-3, epilepsia, aceite de chía, ratas, aceite mineral, convulsiones. 

Introducción 

   La epilepsia es una alteración neurológica que presenta las más altas tasas de incidencia y prevalencia en el 

mundo. Más de 40 millones de personas padecen epilepsia, de ellas el 80% viven en países en desarrollo Se ha 

propuesto que aproximadamente el 5-10% de la población experimentará una crisis epiléptica a lo largo de su vida y 

20% probablemente sean diagnosticados epilépticos con crisis recurrentes [1]. Las crisis son trastornos de 

hiperexcitabilidad neuronal que se caracterizan por convulsiones asociadas a movimientos involuntarios 

estereotipados, espontáneos y recurrentes, sobrevienen en el momento que las redes neuronales escapan al control 

inhibitorio de la excitación neuronal [2]. Los fármacos antiepilépticos constituyen la  primera línea de acción para el 

tratamiento, actúan principalmente sobre los canales iónicos al favorecer la inhibición de la excitación del tejido 

nervioso y así  evitar o prevenir las crisis: Los fármacos que actúan inhibiendo la apertura de los canales del sodio  

estabilizan la membrana neuronal, evitan la potenciación postetánica, limitan el desarrollo de la actividad epiléptica 

máxima y reducen la progresión de las crisis, sin embargo se ha reportado que aproximadamente 30%de los 

pacientes presentan efectos adversos y fármaco-resistencia [3], el problema ha propiciado el surgimiento de 

alternativas, en especial no farmacológicas. En múltiples estudios se ha explorado el efecto atenuador de nutrientes y 

de ciertas dietas sobre las convulsiones, estudios en las áreas de inmunología [4] y neurofisiología [5] entre otras, 

han mostrado que el consumo de grasas polinsaturadas  θ-3 como el  ácido docosahexanoico (DHA) y 

eicosapentanoico (EPA) se asocia a una mejora en la salud. Al respecto se ha mostrado que la suplementación de 

productos de origen marino como el aceite de pescado (alto contendido de DHA y EPA) atenuó la actividad 

convulsiva en ratas [6]. Sin embargo existen vegetales terrestres como la linaza, soya, canola y chía (entre otras)  

cuyas semillas poseen alto contenido de θ-3, principalmente el ácido α-linolénico, asimismo las semillas terrestres 

son componentes nutricionales frecuentes en la dieta del humano, de fácil adquisición y almacenamiento con menor 

proclividad a cambios oxidativos que las grasas θ-3 de productos marinos. Chía o chan es un vocablo náhuatl que 

agrupa varias especies botánicas de los géneros Salvia, hyptis, Amaranthus y Chenopodium, el conocimiento de 

estas plantas se originó desde  la época prehispánica [7] , actualmente se ha reportado que  el consumo de la fibra de 
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chía resultó ser una alternativa valiosa que mejoró la formación del bolo fecal y la correcta evacuación de las heces, 

ayudó también  a prevenir la obesidad, el cáncer de colon, así como elevados niveles de colesterol y glucosa [8], 

recientemente se observó que la suplementación de  35 gr diarios de planta de chía por 12 semanas, redujo los 

niveles de estrés oxidativo y valores de presión sanguínea en individuos hipertensos [ 9],  sin embargo se desconoce 

el efecto de la semilla  de chía y particularmente de su aceite sobre el sistema nervioso y  particularmente sobre su 

hiperexcitabilidad, por lo tanto el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la suplementación de 

aceite de chía sobre las convulsiones de origen cerebral en un modelo murino.  

Descripción del Método 

Enfoque experimental, prospectivo, factorial, se utilizaron cuatro grupos de ratas, un grupo control,  un grupo 

suplementado con aceite mineral,  un grupo suplementado  con aceite de chía (dosis de 20mg/kg de peso) y otro 

grupo suplementado  con aceite de chía (dosis de 40mg/kg de peso), en el estudio la variable independiente fue el 

tratamiento y la variable dependiente fue la evaluación de las convulsiones mediante la determinación de latencia 

para la primera convulsión, número, duración y severidad de las convulsiones. Los resultados fueron evaluados 

estadísticamente mediante un análisis de varianza de un factor considerando un índice de confianza de  P< 0.05  

Obtención de los sujetos experimentales.-Aleatoriamente se formaron cuatro grupos de ratas macho de la 

cepa Wistar con peso de entre 50-60 gr o 44 días de edad. El grupo (Ch40) estuvo constituido por 10 ratas que 

fueron alimentadas ad libitum con dieta comercial en pellets (Chow-5001 Purina®USA) y diariamente se les dió un 

suplemento de aceite de chía  obtenido directamente de las semillas de chía por el método Soxleth y al cual se le 

determinó el perfil de θ-3 [10] , el grupo (Ch20)  constituido por 10 ratas que  se alimentaron ad libitum con la dieta 

comercial y diariamente se les  suplemento el aceite de chía pero a una dosis de 20 mg/kg de peso, el grupo control 

vehículo oleoso o grupo(CoMin) fue  constituido por 10 ratas que se alimentaron con la dieta comercial y 

diariamente se les administró 0.2ml de aceite mineral, y el grupo con vehículo no oleoso grupo (Ctrl) constituido 

por 10 ratas que se alimentaron ad libitum con la dieta comercial y diariamente se les suministró 0.2ml de agua 

destilada. Al total de los animales se les suministraron diariamente (entre las 18-20 hrs)  sus respectivos tratamientos 

por vía intragástrica desde los  44 días y  hasta los 150 días de edad, fecha en que se les sometió a crisis convulsivas. 

 Inducción de crisis convulsivas.- Un día previo al experimento, cada uno de los sujetos fueron 

trasladados hacia un cuarto con temperatura ambiente controlada (20-23°C) y previo registro de su peso corporal, el 

animal fue colocado durante 30 min en una cámara de de observación de acrílico transparente (60X50X20cm) con 

objeto de que se habituara, al término del periodo se regresó a su jaula. Al día siguiente (día de prueba) se procedió a 

evaluar su conducta espontánea durante treinta minutos, inmediatamente después,  se sacó el sujeto de la cámara y 

se le aplicó por vía intraperitoneal  una dosis única (25mg/kg de peso) de ácido 3-mpa (substancia que bloquea la 

glutamato-decarboxilasa reduciendo en gran medida la producción de ácido gama amino butírico el mayor 

neurotransmisor inhibitorio a nivel cerebral) [11]  y se procedió a su observación conductual por 30 min. Los 

parámetros evaluados   fueron  los siguientes: 

a) Latencia de la primera convulsión  b)  Duración de la primera convulsión.

b) Número de eventos convulsivos     c) Severidad de las convulsiones de acuerdo a la escala de Racine [12].

Durante la fase experimental se registró diariamente el peso de cada sujeto y la conducta desplegada  durante las 

convulsiones la cual  fue grabada en video para  su análisis posterior. 

El cuidado de los animales así como todos los procedimientos en los que participaron, fueron sometidos a la 

aprobación por el Comité Local de Ética del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, institución que sigue los lineamientos descritos en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 y la 

Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (Institute of Laboratory Animal Resources, Comission on 

Life Science, National Research Council, 1996) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Resultados 

   Al evaluar el efecto de los distintos tratamientos sobre el peso corporal en los distintos grupos se encontró que los 

grupos, 40Ch, 20Ch y CoMin, registraron significativamente mayor peso que el grupo CTRL (F= (3,5) 2618.36 

P<0.05) (ver figura 1),  se determinó también el perfil lipídico de θ-3 contenido en la dieta Chow-5001 

Purina®USA y en el Ach (ver Tabla 1). Por otro lado, al analizar los datos obtenidos durante la inducción de 

convulsiones se encontró que el grupo 40Ch  mostró significativamente mayor latencia para experimentar la primera 

crisis convulsiva con respecto a los grupos 20Ch, CoMin y Ctrl, F= (3,28) 19.56, P<0.05), y el grupo CoMin, 

mostró latencia significativamente menor respecto a los grupos 20Ch    (y Ctrl, (F= (3,28) 19.56, P<0.05), (ver 

figura 2). 
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   En cuanto a la duración de la primera convulsión se observó  que el grupo 40Ch registró  significativamente menor 

tiempo que los grupos 20Ch, CoMin y Ctrl (F= (3,28) 2.98 P<0.05), y no se encontraron diferencias entre éstos 

últimos (ver figura 3).  Al comparar los resultados que se obtuvieron  sobre el numero de eventos convulsivos se 

encontró  que los grupos 40Ch y 20Ch presentaron un numero de eventos significativamente menor que los grupos 

CoMin y Ctrl (F= (3,28) 5.21 P<0.05), y no se encontraron diferencias significativas entre el grupo CoMin y el 

grupo Ctrl (ver figura 4). 
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Respecto a la severidad de las convulsiones evaluada mediante la escala de Racine [12] se encontró que el 100% 

de los sujetos de los distintos grupos mostraron la fase II y Fase III. Mientras que en  la fase IV un 75% de los 

sujetos pertenecientes al grupo CoMIn  mostraron la postura de canguro en comparación con un 62.5% de los 

sujetos de los grupos 40Ch, 20Ch, y Ctrl, en cuanto a la perdida de la postura y crisis convulsivas generalizadas se 

observó que 75% de los sujetos del grupo CoMin mostraron esta fase en comparación con un 62.5% de los grupos 

Ctrl y 20Ch, y con el grupo 40Ch en el cual solamente el 50% de los sujetos  mostraron esta fase (ver tabla 2). 

Aplicación del saber: 
Casos y experiencias Copyright 2015 Academia Journals

Villahermosa, Tabasco, México 
Marzo 11, 12, y 13, 2015

 ISSN 1946-5351 Online, Volumen 7, No. 1, 2015 635



Comentarios Finales 

     Los resultados del presente estudio muestran que el suministro de  aceite de chía (Ach), obtenido de la semilla 

por el método Soxleth y administrado crónicamente a ratas como suplemento alimenticio, se asoció a una  mayor 

latencia, menor duración, menor número y menor severidad  de las crisis convulsivas inducidas por el 3-MPA. 

Respecto   al efecto de los tratamientos sobre el peso corporal, se observó  que los  grupos con suplementación de 

aceite de chía a las concentraciones de 40 y 20 mg/Kg, y el grupo CoMin, registraron  mayor peso con respecto al 

grupo Ctrl, una posible explicación a lo anterior es que, la cantidad de ácidos grasos saturados,  palmítico y esteárico 

contenidos en el aceite de chía y en la dieta y unidos al vehículo oleoso que fue el aceite mineral, incrementaron el 

peso corporal debido a la estructura química, particularmente por el tipo de  cadenas de carbonos  que se encuentran 

unidas por enlaces sencillos [13], Se han encontrado mayores depósitos de grasas saturadas que de no saturadas en 

ganglios linfáticos mesentéricos, hígado, bazo y tejido adiposo humano después de un tratamiento con  aceite 

mineral [14] ,  resultados similares en cuanto a incremento de  peso corporal se ha observado al administrar aceite 

mineral como vehículo en un modelo experimental de epilepsia inducida por pentilentetrazol [15]. En el presente 

estudio hubo la necesidad de realizar diluciones del Ach en un vehículo oleoso carente de θ-3 como el aceite 

mineral, la justificación fue que (en nuestro conocimiento),  se desconoce en la literatura científica  la dosis del Ach 

a la cual se presentan cambios neurofisiológicos en el cerebro. En este contexto,  se observó que el grupo al que se le 

suplemento crónicamente mayor concentración de aceite de chía (40Ch) registró una mayor latencia para 

experimentar la primera convulsión, así como menor duración, también  menor número de convulsiones y menor 

severidad.  Una posible explicación puede ser que el aceite de chía contiene cantidades considerables del  θ-3 ácido 

α-linolénico el cual dentro del organismo vivo actúa como un precursor del DHA [16], molécula que forma parte de 

aproximadamente 37% de los FL de la membrana neuronal [17-18], probablemente la acción del 3-MPA hubiere 

removido el DHA circulante y también el  que se desplazo desde el hígado y el tejido adiposo al cerebro a través del 

plasma [15],  propiciando que estas moléculas interfirieran sobre el proceso de sobreexcitación neuronal inhibiendo 

los canales de Na+ y Ca2+ [19,20] permitiendo mayor permeabilidad al canal de potasio [21], mecanismos que 

pudieran estar implicados en el efecto atenuador de las convulsiones observado en el grupo 40Ch, al respecto se ha 

reportado que la aplicación de DHA y EPA en ratas, promueven la estabilidad de la membrana neuronal mediante la 

supresión de los canales iónicos de Na+ y Ca2 voltaje-dependiente +, y por consiguiente el efecto hiperpolarizante 

promovido por la entrada de iones K+  a la neurona de bloquea el disparo del potencial de acción  [22,23], en otros 

experimentos se ha visto que el DHA actúa sobre los canales de K+, promoviendo la corriente de iones hacia el 

exterior contribuyendo a la inhibición de  la despolarización, especialmente por interacción directa con el dominio 

exterior del canal [24,25]. El presente  estudio  concluye  que el aceite de chía posee propiedades neuroprotectoras y 

sugiere que estas dependen de la dosis, es necesario llevar a cabo estudios adicionales para evaluar la 

suplementación de Ach con concentraciones más altas y sin algún vehículo oleoso. 
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Sustentabilidad y elección de carreras con enfoque social 

Dra. Ana Luz Flores Pacheco 1 

Resumen—Proyecto creado para impulsar la elección de nuevas carreras en pro de la sustentabilidad. 

Después de conceptualizar el término sustentabilidad en sus dos acepciones: desarrollo sustentable (ONU) y 

los límites del crecimiento (Randers y Sachs), con conceptos y estrategias interdisciplinarias en favor de la 

naturaleza y la moderación de las acciones humanas, se muestra el proyecto desde el diseño de actividades 

hasta la puesta en práctica del Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social.   El proyecto permite a los 

jóvenes la elección de las carreras a partir del análisis de las necesidades de la sociedad con apoyo de una 

creciente oferta de profesiones inter y transdisciplinarias cuyo objetivo es elaborar proyectos sustentables.  

Como resultado, se observa un gran compromiso por parte de los jóvenes ante esta demanda social, 

económica y biológica, con interesantes resultados para el país.  

Palabras clave: Sustentabilidad, Naturaleza Sociohistórica, Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social. 

Introducción 

En este momento histórico es de vital importancia pensar en orientar a los jóvenes hacia carreras que permitan 

resolver las cuestiones ambientales y sociales que repercuten en el deterioro del planeta; incluso podría ser 

considerado un elemento de seguridad de las naciones y de los organismos internacionales. No basta con campañas 

que digan no contamine, porque en muchas ocasiones los involucrados no tienen claro que sus acciones causan 

efectos en el equilibrio ecológico. De esta forma la tarea es enorme, va desde impulsar a los jóvenes hacia áreas del 

conocimiento que les permitan contar con herramientas de análisis de los problemas, estrategias de intervención, 

producción de tecnologías y materiales adecuados, hasta generar maquinarias y procedimientos para revertir el daño 

realizado por el constante aumento de la población mundial. La humanidad, cuya cifra actual es mayor a los 7.2 mil 

millones de habitantes, produce acidificación de los océanos, destrucción de la capa de ozono por uso de 

refrigeración inadecuada, contaminación a base de nitrógenos y fosfatos en fertilizantes utilizada para alimentar a 

más de la mitad de dicha población, entre otras. Según el profesor Sachs toda la economía está relacionada con la 

producción de contaminantes. Países que están tomando decisiones inadecuadas, como los Estados Unidos de 

América, por su tipo de vida en la cual consume muchos hidrocarburos, o China, que por insertarse en el comercio 

internacional está devastando zonas naturales, sobre todo en el área costera como se puede observar en el mapa sobre 

calentamiento global (ver http://www.alertacatastrofes.com/siete-paises-responsables-mas-mitad-calentamiento-

global/#prettyPhoto).  

Las universidades, a través de la investigación y la apertura de nuevas carreras, están colaborando en la solución 

de esta catástrofe mundial —de la que pocos parecen darse cuenta. El Informe de la Comisión Gulbenkian para la 

reestructuración de las ciencias sociales afirma que es más fácil crear nuevas carreras que modificar las ya 

existentes. Las estructuras institucionales presentan resistencia a los cambios debido a que nuevos campos rompen 

con los privilegios de los antiguos participantes de las viejas estructuras del conocimiento. La Universidad Nacional 

Autónoma de México y otras Instituciones de Educación Pública —entre ellas el Instituto Politécnico Nacional— se 

han dado a la tarea principal de crear nuevas carreras enfocadas tanto en la Sustentabilidad como en el desarrollo de 

nuevas tecnologías y materiales, además de generar especialidades y campos de aplicación en las carreras ya 

existentes en las facultades que lo han permitido.  

La dimensión teórica de este trabajo se aboca a la definición del concepto de Sustentabilidad, en la búsqueda se 

encuentran dos acepciones diferentes, incluso contrapuestas, que conviven creando una grave confusión, la cual se 

expondrá más adelante.  

La dimensión práctica: Como antecedente de este trabajo, en 2008 —en apoyo a la organización Niños de México 

en la zona Norte del Estado de Puebla (Flores Pacheco y Velázquez, 2009) —, se diseñó un Modelo de Orientación 

Vocacional Comunitaria y se impartió un taller a dos grupos de 20 de alumnos indígenas nahuas que vivían en 

Cuetzalan, Puebla, para que eligieran carrera técnica y/o bachillerato. El primer taller de egresados de secundaria 

comprendía edades entre 13 y 15 años. El segundo, de egresados de preparatoria, entre 16 y 19 años. El modelo tenía 

1 Ana Luz Flores Pacheco, académica de la UNAM. Especialista en Orientación  Educativa. Líneas de investigación: Campo de la Orientación 

Educativa, Éxito educativo y Elección de carrera con enfoque social.  Ha publicado Educación y Cultura. Resistencia al Cambio, Gernika y otras 
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también como objetivo que los jóvenes adquirieran herramientas para apoyar a sus pares. Los jóvenes eligieron 

carrera/bachillerato en función de las necesidades de sus comunidades, lo cual permitió descubrir la enorme 

importancia que tiene para los habitantes de estas comunidades apoyar el desarrollo de su grupo y de su entorno. Los 

resultados en Cuetzalan fueron tan halagadores que surgió la idea de poner en práctica un proceso similar con 

jóvenes urbanos; sin embargo, su implementación no ha sido fácil ya que estos jóvenes muestran con más ímpetu el 

deseo de convertirse en consumidores que en solucionar las necesidades sociales de su entorno (Flores Pacheco, 

2012). El trabajo consta de varias etapas para impulsar en ellos el deseo de elegir carreras con enfoque social y 

sustentable. La primera se inició en el lapso 2011-2012 probando estrategias de identificación y reconocimiento de 

necesidades sociales con jóvenes que asisten al Centro de Orientación Educativa, DGOSE, UNAM. Se pasó por el 

diseño del taller en su primera versión en 2013, la elaboración del Manual y la vuelta a probar del taller en el año 

2014. 

Es también relevante mencionar cómo, en los últimos años, han surgido en diferentes Instituciones de Educación 

Superior —tanto públicas como privadas—  nuevas carreras preocupadas tanto por el deterioro ambiental como por 

la generación de nuevos materiales y formas de mantener el planeta y la vida humana. Ejemplo de ellas: Ciencias de 

la Tierra, Ciencias Ambientales, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Ciencia de Materiales Sustentables, 

Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería en biotecnología, entre otras. 

Lo cual ha generado un ambiente más propicio para que los jóvenes se sensibilicen en relación con las 

preocupaciones socioambientales.  

Descripción del método 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

Dimensión teórica del proyecto: Búsqueda bibliográfica y construcción conceptual donde nos encontramos con 

muchas dificultades en la definición del término Sustentabilidad, la búsqueda tanto en libros como en la web para 

poder dar cuenta de los debates que ya se tienen con respecto de dicho concepto.  Este acercamiento permitió 

esclarecer las confusiones en el uso del término, encontrando que en 1983 la ONU toma una postura al respecto y 

crea  la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo. A partir de ahí se inicia la confusión con respecto a si los 

ecosistemas se deben preservar o se deben desarrollar para obtener provecho económico de ellos. De manera 

contrapuesta encontramos otras posturas de resistencia al abuso en el uso de los ecosistemas que desde una mirada 

inter y transdisciplinaria, son conscientes de la intervención del ser humano tanto en la destrucción como en la 

conservación del equilibrio ecológico. A estas corrientes las agruparemos con el término Naturaleza Sociohistórica. 

En estas nuevas tendencias encontraremos las claves para la puesta en marcha del Taller de Elección de Carrera con 

Enfoque Social (en lo sucesivo TECES).  

Dimensión práctica del proyecto (consultar Cuadro 1): Etapa  A) Diseño de  banco de actividades y estrategias 

para el taller y piloteo en los talleres de jóvenes de bachillerato que están por elegir carrera. Etapa B) Diseño de una 

primera versión del taller, puesta en marcha y evaluación a través de la técnica de focus group. Etapa C)  Selección y 

rediseño de actividades y estrategias. Redacción del Manual para el alumno del Taller de Elección de Carrera con 

Enfoque Social y dos pruebas piloto con grupos de 20 jóvenes de edades comprendidas entre 17 y 20 años que 

buscaban elegir carrera.  Etapa D) el diseño del taller y el Manual a la Comisión Técnica y Editorial de la DGOSE 

UNAM. La siguiente etapa será circunscribirse a las recomendaciones y hacer las modificaciones correspondientes, 

antes de su publicación oficial y réplica a través de los talleres que impartimos a orientadores.  

La propuesta de taller de la etapa C permite a los  jóvenes reflexionar sobre el entorno socioeconómico y 

ecológico de nuestro planeta y de nuestro país como el contexto dentro del cual ellos están eligiendo carrera. 

Asimismo, se les muestra el panorama de las nuevas carreras, no sólo en la UNAM, sino en otras instituciones 

públicas como la UAM, el IPN y la UCM. La estrategia del taller comprende desde el análisis grupal del contexto, el 

análisis de los obstáculos personales de cada uno, la determinación de intereses y aptitudes, la búsqueda grupal de 

carreras y nuevas carreras, la construcción proyectiva de su futuro profesional y finalmente, como producto 

individual, la elección de carrera (características de la carrera en relación con su propio perfil y a su proyecto de vida 

sustentable).  

Capítulo Sustentabilidad 

 Vivimos una de las mayores crisis ambientales del planeta, el deshielo de los polos, la gran cantidad de basura, la 

sobrepoblación mundial, el abuso de hidrocarburos, el deterioro de los bosques y el agotamiento de las reservas 

ecológicas entre muchas otras. A esto le podríamos llamar una sociedad de riesgo, no sólo por la gran cantidad de 

detonantes de destrucción ecológica, sino por la forma en que a pesar de que es de muchos conocidos este problema, 
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existe una desesperanza aprendida, una sensación de futuro insalvable. Por lo que continúa en ascenso el riesgo, cada 

vez son más los países que ingresan a la zona de calentamiento con nivel rojo —que es el más alto— con la 

participación de la mayoría de nosotros, los habitantes del planeta. Estudiosos como Donald Wright han analizado 

las conductas humanas insensibles ante el deterioro ambiental de manera histórica, demostrando así que esto no es 

nuevo, desde antes de Cristo grupos humanos dejaron morir el entorno natural con graves consecuencias, como el 

surgimiento de los desiertos por la acción de los Sumerios, o la desertificación de la Isla de Pascua, hambrunas en 

Roma y desertificación causada por la sociedad maya que los llevó a su desintegración social. Si los humanos 

continuamos despreocupados ante el descongelamiento de los polos, el decremento de los glaciares, el agotamiento 

de los bosques, entre muchos otros. La pregunta es: ¿qué nos pasa como humanidad que no hacemos nada o lo que 

hacemos es demasiado poco? Y otra pregunta relacionada con nuestro tema de Sustentabilidad y Elección de 

Carrera: ¿podrán las nuevas carreras revertir el problema y hacer conscientes a los grupos sociales? 

Coincidimos con la opinión de la mayor parte de los autores que consultamos en que es mejor hacer algo que no 

hacer nada—desde Meadows (cfr. Randers, 2012), Elizalde Hevia (2006), Pérez Bustamante (2007), Porto 

Gonçalves (2001), Wolfensberger Scherz (2005) hasta Bárcena (s/a)—; aunque lograr revertir la huella humana en el 

planeta no será posible, es probable que logremos al menos conseguir un cierto equilibrio ecológico capaz de 

sostener los ecosistemas esenciales para la vida vegetal, animal y la supervivencia humana, es decir, heredar de la 

mejor forma el planeta a las generaciones futuras. Académicos como Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia 

—analizando el impacto de la actividad económica en su curso Introduction to Sustainable Development en 

coursera.com — consideran que el impacto humano sobre el planeta no tiene precedente, siendo la gran tarea de 

alimentar a más de siete mil millones de personas una de las que más impacto tiene en el deterioro medido a través 

de los indicadores de calentamiento global o cambio climático, acidificación oceánica, disminución de la capa de 

ozono, contaminación por flujos de nitrógeno y fósforo usados como fertilizantes químicos, sobre uso de las fuentes 

de agua fresca y disminución de la biodiversidad.  Sachs, con una mirada eminentemente económica, no separa el 

cuidado ambiental y la organización político social de la toma de decisiones en cuestiones de sustentabilidad,  está de 

acuerdo con la postura ecocentrista, de los límites del crecimiento de Meadows —y su seguidor Randers 2012—,  es 

decir,  poner fuertes límites a las actividades humanas buscando alternativas con impacto cero. A diferencia de 

Atkinson (cfr. Pérez, 2007), quien comparte el concepto de sustentabilidad con una mirada económica, tiene una idea 

más técnica, hablando de capitales y materiales. Posturas como la de Sachs por su integralidad y claridad de los 

límites y la construcción de escenarios integrales pueden ser utilizadas por los gobiernos para la toma de decisiones 

en cuestiones ecológicas. Sin embargo, esto no es así, los gobiernos y los ciudadanos, como por ejemplo el 

mexicano, no toma en cuenta a los investigadores y acepta prácticas de alto riesgo como la minería, el abuso del uso 

de suelo, la contaminación de ríos, entre otros, lo cual se puede comprobar al analizar la  Reforma Energética 

aprobada recientemente en relación con temas como el denominado fracking o método de fracturación hidráulica 

utilizado para la extracción de gas y petróleo. Esta práctica daña gravemente el subsuelo ya que inyecta sustancias 

químicas para ampliar las fracturas existentes, 75 por ciento de las cuales envenenan mantos acuíferos, que  —según 

el portal ecoportal.net — al contacto afecta piel, ojos, órganos sensoriales, sistema respiratorio, gastrointestinal e 

hígado. Algunos países ya lo han prohibido, entre los cuales se encuentran Francia (aún en contra de su ex presidente 

Sarkozy), Bulgaria y Alemania, de un total de 12, aunque algunos otros países lo continúan discutiendo  (consultar 

las discusiones en http://keeptapwatersafe.org/global-bans-on-fracking).  

Capítulo de la Sustentabilidad y elección de carrera 

 Existen graves problemas a los que se enfrentan las regiones, el país y el mundo, donde un amplio grupo de 

personas considera a la naturaleza únicamente como abastecedora de recursos naturales realiza tala de árboles, 

minería a cielo abierto, mal manejo de desechos plásticos, químicos y otros, lo que aunado a problemas como: 

sobrepoblación, pobreza, incremento de la violencia, mal uso del poder, burocracia y mal manejo de las instituciones, 

fomenta el surgimiento de nuevas  enfermedades y falta de educación en salud. Las sociedades que agotan sus 

economías sufren estragos en sus entornos naturales, por lo que ante la depredación del ser humano al planeta la 

alternativa es impulsar la sustentabilidad. La mayoría de los autores coinciden en señalar los límites de nuestro 

mundo, gracias a los aportes de El club de Roma y de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, que señalan: 1) 

En los últimos cincuenta años se ha degradado más el ecosistema dadas la creciente población que demanda 

alimento, agua, madera, fibra y combustible con un daño irreversible al planeta; 2) este problema se agrava, ya que 

muchos de los grupos sociales sufren pobreza y pobreza extrema; 3) la forma no-sostenible de degradar en más de 60 

por ciento los sistemas puede empeorar en la primera mitad del siglo XXI, sobre todo porque el planeta ya no cuenta 

con capacidad de revertirlo en un 20 por ciento a lo que llaman translimitación; 4) es un desafío revertir la 

degradación de los ecosistemas para lo cual se hace imprescindible el cambio significativo en las políticas, 

instituciones y prácticas que funcionan actualmente (Bono, et al: 2006).  
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Resolver esto requiere de conjuntar diferentes perspectivas, desde la ecológica, económica, social y tecnológica, 

hasta la toma de conciencia. Por ello son muchas las carreras directamente involucradas con la sustentabilidad desde 

las cuales se puede impulsar la sustentabilidad, tales como: Manejo Sustentable de Zonas Costeras, Licenciatura en 

Ingeniería en Energías Renovables, Ecología y Medio Ambiente, Ciencia de Materiales Sustentables, Desarrollo 

Sustentable.  Otras carreras como  Economía tiene que ver con la pobreza, la explosión demográfica, el consumo 

excesivo de carnes, de combustibles fósiles, la minería, el petróleo; Psicología y Sociología aportan el análisis de la 

conducta humana y los comportamientos sociales; por su parte,  Bioquímica, Ingeniería Industrial y la Ingeniería 

Petroquímica se relacionan con el consumo excesivo de papel, plástico, unicel y otros contaminantes causantes de 

gran parte del calentamiento global; entre otras. Sin embargo, elegir una carrera con una perspectiva social en este 

momento histórico no es lo más común.  Según algunas investigaciones realizadas en el Centro de Orientación 

Educativa,  los jóvenes eligen cada vez más una carrera tomando sólo en cuenta la idea de generar ingresos e 

imaginando su vida cuando adquieran ciertos bienes o beneficios. Esta tendencia individualista es producto de una 

sociedad cada vez más centrada en el sujeto, que ve su entorno sólo como recursos para satisfacer sus deseos (Porto, 

2001). La construcción del Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social se inició desde 2008 con el Modelo de 

Orientación Comunitaria, tratando de dar respuesta a Niños de México, una ONG que en ese momento pretendía 

“entrenar” a niños de 12 a 19 años de edad para apoyar a sus compañeros a elegir carrera o estudios en el contexto de 

la Sierra Norte de Puebla. Se recuperaron diferentes propuestas conceptuales, entre las cuales se encuentran: la 

Teoría de la Estructuración, de Anthony Giddens e Ira Cohen, que le dan un papel activo al sujeto, lo que permitió 

ubicar al agente  en una cierta estructura social; Mariza Montero, a través de su concepto de Empoderamiento 

permitió considerar la fuerza de los actores para la solución de las problemáticas sociales en las que están 

inmiscuidos; y las perspectivas críticas de elección de carrera desde posturas latinoamericanas hasta estadounidenses. 

Resumen de resultados 

Etapa A. Diseño de banco de actividades  y estrategias para el taller: Análisis de problemáticas sociales: ¿En qué 

consiste el problema? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Población afectada?; Vinculación entre carreras y 

problemas: ¿Qué carreras podrían contribuir a solucionar el problema de la tala clandestina? ¿Qué actividades se 

podrían realizar para ello?; Análisis de equipos interdisciplinarios: ¿Con qué otros profesionistas colaborarían 

para ello? ¿Cómo podrían organizarse? ¿Qué instituciones los podrían apoyar?; elaboración del proyecto de vida; 

elaboración de la prospectiva de vida; ubicación de nichos de oportunidad. Etapa B. Primera versión que ubica los 

motivos para la elección, problemáticas sociales, vinculación entre carreras y problemáticas. Piloteo del taller que 

mostró la dificulta de los jóvenes para elegir una carrera con enfoque social. Etapa C. Segunda versión. Diseño con 

18 ejercicios que van desde el análisis de motivos; la prospectiva social; el análisis de las problemáticas;  carreras 

tradicionales e innovadoras; el análisis de las emociones involucradas; perfil profesional hasta el análisis del perfil 

profesional, posibles carreras y escenarios laborales. Se realizaron dos piloteos de este taller en 2014 —uno en marzo 

y otro en noviembre con duración de 18 horas—; uno con 23 alumnos y el otro con 20 (Figura 1 y 2); haciendo un 

total de 43 alumnos, de los cuales más de la mitad se mostraron comprometidos con una elección de carrera que 

solucione alguna problemática de la sociedad. El 80 por ciento se mostraron muy contentos de haber asistido al 

taller. Se muestran narrativas de los egresados del taller de noviembre: “nos gustó mucho que empezamos viendo 

DIMENSIONES  DEL PROYECTO 

DIMENSIÓN TEÓRICA 

Búsqueda bibliográfica Debates conceptuales Construcción del concepto 

Naturaleza Sociohistórica 

DIMENSIÓN PRÁCTICA 

Etapas 

A B C D 

Diseño de estrategias 

aisladas y piloteo en talleres 

Diseño de la primera 

versión del taller y 

evaluación con focus group 

Diseño curricular y 

elaboración del Manual para 

el Taller TECES 

Ajustes finales y oferta a 

orientadores 

2011-2012 2013 2014 2015 

Análisis de problemáticas 

sociales a través de 

carreras y elaboración de 

proyecto de vida. 

Primera versión que 

integra análisis de 

problemáticas sociales. 

Sesiones: problemáticas, 

miedos y conflictos, perfil 

profesional y ofertas 

académicas. 

Revisión didáctica y de 

estilo. 

Cuadro 1.  Dimensiones y Etapas del proyecto Elección de Carrera con enfoque social. 
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noticias y esto nos ayudó a darnos idea de en qué especializarnos”;  “que nos ayudamos de las noticias para ver en 

qué se puede enfocar cada una de las carreras”; “muchos ya queríamos especializarnos en ciencias ambientales”; “el 

ubicar los problemas en global, nacional, regional y familiar nos ayudó mucho”;  “el taller te da un enfoque social, 

no escoges tu carrera (sólo) por tus gusto sino en qué puedes ayudar a la gente y me gustó”; “aparte de la relación 

con las noticias y con las carreras, fue con un proyecto”; “aquí nos damos el apapacho, no hemos elegido, pero 

estamos en eso, es lo normal, aquí llegas y aunque es mucho trabajo logras elegir”; “ya lo dijo todo, yo pensé que iba 

a ser aburrido, pero no, fue muy dinámico y me gustó”. (Fuente: grabación entrevista grupal 21 noviembre 2014). 

Etapa D. Revisión didáctica y de estilo para poder ofrecerlo a los orientadores.  

Figura 1. Etapa C: Actividad collage del Taller Figura 2. Etapa C: Actividad collage del Taller 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Los resultados muestran que si bien existe el riesgo de tener un colapso ecológico de no hacer nada por detenerlo, 

existen elementos que lo han detenido como los conceptos contradictorios que favorecen la confusión y han evitado 

tomar cartas en el asunto. 

Conclusiones 

Proyectos como el Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social están coadyuvando a que se conforme una 

generación de profesionistas capaces de resolver las problemáticas y que están viendo esta meta como una parte muy 

importante de su proyecto de vida académica. Por tal motivo, a pesar de que las primeras veces que se pilotearon 

actividades en el año 2012 y la primera versión del taller en el año  2013 hubo resistencia por parte de los alumnos. 

Los resultados que se obtuvieron en los dos talleres que se impartieron en el año 2014 fueron muy buenos, lo que 

muestra que esta estrategia es una alternativa en un momento social, ecológico, económico y político como este.   

Recomendaciones 

Los investigadores interesados en ampliar el uso del Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social podrán en 

breve contar con el paquete y la capacitación. Asimismo, sería muy bueno que otros investigadores educativos y 

sociales impulsaran talleres más específicos para la detección de problemáticas ecológicas en diferentes regiones, así 

como, impulsar talleres para no sólo guiar a los alumnos a carreras relacionadas con lo social, sino que promuevan 

proyectos colectivos en este sentido.  
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Apéndice 

Cuestionario utilizado en el focus group final del Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social. 

1. ¿Podrían comentar qué les gustó del Taller de Elección de Carrera con Enfoque Social?

2. Me gustaría que sugirieran actividades  para el taller.

3. ¿Qué otros comentarios les gustaría hacer sobre el taller?
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Ejecución del Programa de Trabajo en Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de combustible

Dr. René Daniel Fornés Rivera1, Mtro. Adolfo Cano Carrasco2,  

Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza3, Ing. María Isabel Cuen García4, y Ing. Yatciria Guadalupe Rodríguez Hernández5

Resumen— La instalación de almacenamiento y reparto de combustible a causa de su operación; tipo de producto 

(gasolina magna, premium y diésel) y su capacidad de almacenamiento se le considera de alto riesgo y opera un  

programa de trabajo en Seguridad, Salud y Protección Ambiental  (SSPA), con un bajo cumplimiento de sus actividades 

ejecutadas. Por el riesgo que presenta a personas, instalaciones y medio ambiente se estableció un objetivo, siendo; la 

ejecución de un programa de trabajo en SSPA  para incrementar el nivel de cumplimiento; desarrollando un 

procedimiento, siendo este: descripción del área bajo estudio, verificación de actividades realizadas, revisión del nivel de 

cumplimiento del programa, realización de actividades dirigidas a los diferentes grupos ( al hombre,  instalaciones, 

dispositivos en caso de emergencias,  equipos e instalaciones contra incendio, y  Protección Ambiental),  actualización del 

Programa en Seguridad, Salud y Protección Ambiental, arrojando un resultado del 99 % cumpliéndose el objetivo del 

estudio. 

Palabras clave—Programa, seguridad, salud, ambiental, combustible. 

Introducción 

Hoy en día las organizaciones ponen mayor peso a mejorar la seguridad, la salud y aspectos ambientales 

buscando cuidar a sus trabajadores, y que éstos no sufran incidentes definiéndose como  sus instalaciones y el medio 

ambiente. Según Velázquez (2008) los gobiernos de hoy se preocupan por las condiciones laborales a raíz de 

diversos eventos catastróficos que se han presentado los cuales cuestan la vida de empleados, Ramírez menciona que 

seguridad en el trabajo es la técnica que estudia y norma la prevención de actos y condiciones inseguras causantes de 

los accidentes de trabajo. Conforma un conjunto de conocimientos técnicos que se aplican a la reducción, control y 

eliminación de accidentes en el trabajo, previo estudio de sus causas. Se encarga además de prevenir los accidentes 

de trabajo (Ramírez, 2005).  

 Para Donnet (2010) la razón por la cual, se han promulgado diversos reglamentos en casi todas las ramas 

industriales con orientación a  la seguridad e higiene ocupacional, naciendo la Ley Federal de Trabajo donde se 

valoran incapacidades y se da un paso en la mejora de condiciones de trabajo (Castro, 2012). La STPS a través de la 

NOM-030 (2009), define la palabra riesgo como la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y 

la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro 

de trabajo. A su vez para Gallegos (2012), UNAM (2012) el interés de parte de los empresarios, los trabajadores y 

los políticos. En particular, los gobiernos han invertido dinero en la difusión de normas de seguridad y en la 

inspección periódica  de empresas, fábricas e industrias. Una de las organizaciones principales en México es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población que 

cuente con afiliación  (IMSS, 2014).  

Así como se cuida la seguridad y la salud en el ámbito empresarial, también existe otro de los factores 

importantes que es la protección ambiental, debido que no existía un cuidado hacia el medio ambiente, se creo La 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que regula las actividades industriales riesgosas, la contaminación 

al suelo y al aire, y el cuidado de los recursos naturales e  incrementar los niveles de observancia de la normatividad 

ambiental a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país (PROFEPA, 2012). 

1 Dr. René Daniel Fornés Rivera es Profesor investigador del departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de 

Sonora. rene.fornes@itson.edu.mx. (autor corresponsal)   
2 Mtro. Adolfo Cano Carrasco es Profesor investigador del departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de 

Sonora. adolfo.cano@itson.edu.mx. 
3 Mtra. Luz Elena Beltrán Esparza es Jefa del departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Sonora. 

luzelena.beltran@itson.edu.mx. 
4 Ing. María Isabel Cuen García es Ingeniera Industrial y de Sistemas 
5Ing. Yatciria Guadalupe Rodríguez Hernández es Ingeniera Industrial y de Sistemas
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De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  en su Segundo  Listado de 

Actividades Altamente Riesgosas (SLAAR) establece que el conjunto de acciones que estén asociadas con el manejo 

de sustancias con propiedades inflamables, explosivas, toxicas, reactivas, radioactivas o corrosivas, en cantidades 

que, en caso de producirse una liberación, sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionarían 

una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes (SERMANAT, 2013). La presente 

investigación se realiza en una instalación que desarrolla las siguientes actividades: a) recibo de combustible; b) 

descarga de auto tanque; c) almacenamiento; d) bombeo de combustible; y e) llenado de auto tanque s, siendo su 

objetivo principal mantener la seguridad de las personas e instalaciones así como el medio ambiente manejándose 

una cantidad grande de actividades a realizar para mantener en operación segura dicha instalación. 

Descripción de la problemática 

Los combustibles que maneja la instalación se reciben a través de un poliducto de 12 pulgadas que tiene su 

origen en la terminal marítima en puerto, después el combustible se almacena en los diferentes tanques quedando de 

la siguiente manera: Magna: 85 000 barriles (10, 965,000 litros); Premium: 15 000 barriles (2, 385,000 litros);  

Diésel: 65 000 barriles (10, 335,000 litros);  Contaminado: 5 000 barriles (795,000 litros). Estas cantidades se les 

denomina cantidad de reporte, el cual es la cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento, uso o disposición final, o la suma de éstas, existentes en una instalaciones o medio de 

transporte dados, que al ser liberada, por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría un daño al 

medio ambiente, es por eso que la presente instalación es considerada de alto riesgo según SEMARNAT en su 

Segundo  Listado de Actividades Altamente Riesgosas, éstas actividades que se desarrollan en esta instalación son 

las siguientes: a) recibo de combustible; b) descarga de auto tanque; c) almacenamiento; d) bombeo de combustible; 

y e) llenado de auto tanque. En dicha instalación se cuenta con un programa de trabajo que se realiza durante un año, 

está dividido en diferentes rubros y cuenta con diferentes actividades programadas varias veces durante el año y en 

ocasiones no se alcanzan a realizar en determinado tiempo. En el programa las variables que se encuentran son las 

actividades cumplidas contra las no cumplidas. Por lo tanto uno de los indicadores es el porcentaje de la realización 

del total de las actividades que se deben realizar en el año, lo cual provoca que no se esté cumpliendo 

adecuadamente la programación de las asignaciones en diferentes rubros.  

El programa cuenta con un total de 1199 actividades programadas anuales, sus categorías principales son: a) 

actividades dirigidas al hombre; b) actividades dirigidas a instalaciones; c) actividades dirigidas a dispositivos o 

sistemas que deben operar en caso de emergencias; d)  actividades dirigidas a equipos e instalaciones contra 

incendio; y  e) actividades dirigidas a la Protección Ambiental; a la fecha de inicio del proyecto solo se tenían 306 

actividades realizadas en un periodo de enero a julio obteniendo hasta esa fecha un 29% del nivel de cumplimiento, 

por lo cual la terminal cuenta con un bajo nivel de cumplimiento por no realizar actividades en tiempo y forma. 

Por tal motivo es de suma importancia que se realice una actualización anual en todas las áreas, además se cuenta 

con un programa de actividades para evaluar cada una de ellas. En la terminal algunas actividades programadas no 

se llevan a cabo, entonces si no se realizan en tiempo y forma, esto podría generar accidentes. Si se llevan cabo en su 

respectivo tiempo se reducen los accidentes que pueda ocurrir cuando la terminal este en operación. 

Por lo anterior la instalación es vigilada y supervisada por auditores internos así como externos que verifican el 

cumplimiento de las actividades que aplican a la institución, es por eso la importancia de la actualización de cada 

área o actividad realizada por el personal. Debido a lo anterior la administración de la instalación decide Ejecutar un 

Programa de trabajo en Seguridad Salud y Protección Ambiental para incrementar su nivel de desempeño, aplicando 

actividades dirigidas a diferentes rubros en la Terminal de Almacenamiento y Reparto, desarrollando un 

procedimiento, siendo este: descripción del área bajo estudio, verificación de actividades realizadas, revisión del 

nivel de cumplimiento del programa, realización de actividades dirigidas a los diferentes grupos y actualización del 

Programa en Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

Descripción del Método 

La base del presente documento implica la ejecución de un programa con diferentes actividades, las cuales se les 

irá dando cumplimiento en los diferentes pasos para el logro del cumplimiento de todas las actividades programadas. 

La primera etapa consistió en un recorrido por la instalación para conocer  las áreas y sus procesos; la segunda 

etapa consistió en la verificación de las actividades realizadas según al programa de trabajo; la tercer etapa se revisó 

en nivel de cumplimiento del programa a través de una lista observándose las actividades programadas contra las 

actividades realizadas; la cuarta etapa fue verificar el cumplimiento de las actividades ( dirigidas al hombre, 

dirigidas a instalaciones, dirigidas a dispositivos o sistemas que deben operar en caso de emergencias, dirigidas a 
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equipos e instalaciones contra incendio, y dirigidas a la realización de actividades dirigidas a la Protección 

Ambiental), quedando al final el  Programa Actualizado de Trabajo en Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

Todo lo descrito como procedimiento es basado y tomado de los propios manuales de las instalaciones apegados a la 

normatividad vigente y correspondiente a seguridad, salud y protección ambiental. 

Análisis de los resultados 

Se presenta una distribución de las instalaciones, la cual se puede observar en la Figura 1 

Figura 1. Distribución de la instalación de recepción, almacenamiento y distribución de combustible 

Los procesos principales de esta instalación después de llegarles el combustible por un poliducto de doce 

pulgadas o por auto tanques es recibo y medido, se almacena, se bombea y son llenados los auto tanques. 

La siguiente etapa fue la verificación de las actividades realizadas, la información se presenta en las Tablas 1, 2, 

3 ,4 y 5. La letra (P) significa actividades programadas, la letra (R) significa actividades realizadas en las tablas. 
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 En las mismas tablas se concentra toda la información descrita en el procedimiento, desde la aparición de todas 

las actividades estructuradas en grupos, pasando por las actividades programadas contra las actividades realizadas, 

arrojando esta parte ya un resultado concreto por actividad y en consecuencia por grupo; para finalizar con el 

programa ya actualizado de trabajo en seguridad, salud y protección ambiental, el cual integra todo el resultado 

descrito anteriormente y por cuestiones de espacio colocándose toda la información en una sola tabla por cada 

grupo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Actividades dirigidas al hombre 

 

 

Grupo      

 

Actividades 

P R 

 

 

 

 

     I 

1. Inspecciones Preventivas de Riesgos 

2. Revisión y conservación del equipo personal fijo 

3. Pláticas de Seguridad 

4. Simulacros Operacionales 

5. Pláticas y Prácticas Contraincendios 

6. Simulacros contra incendio 

7. Campañas de Seguridad 

8. Vigilancia y control de la salud de los trabajadores 

9. Administración 

30 

58 

64 

50 

27 

41 

10 

24 

481 

30 

58 

64 

50 

27 

41 

10 

24 

481 

 

 

 

Tabla 2. Actividades dirigidas a instalaciones 

 

 

Grupo  

 

Actividades 

P R 

      

 

 

II 

1. Calibración de Líneas y Equipos 

2. Revisión y Calibración de Niplería  

3. Revisión de tornillerías  

4. Inspección visual de Tuberías 

5. Revisión de tuberías 

6. Inspección de Registros de Instalaciones Eléctricas 

7. Seguimiento de  recomendaciones de auditorías Int/Ext 

8. Recorrido y acuerdos de la Comisión LMSH 

6 

3 

3 

3 

3 

1 

 

36 

36 

6 

3 

3 

3 

3 

1 

 

36 

36 

 

 

Tabla 3. Actividades dirigidas a los dispositivos de emergencia 

 

 

Grupo  

 

Actividades 

P R 

      

 

III 

1. Revisión y Calibración de Válvulas de Seguridad –Relevo 

2. Revisión y Conservación de Válvulas de Venteo  

3. Revisión y Prueba de Protecciones en Equipo Crítico 

4. Revisión, Prueba y Limpieza de Drenajes 

5. Prueba de Válvulas Checks 

6. Prueba de Alarmas 

4 

2 

2 

5 

0 

16 

4 

2 

12 

5 

0 

16 
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Tabla 4. Actividades dirigidas a los equipos e instalaciones contra incendios 

Grupo Actividades 

P R 

IV 

1. Revisión y Conservación de Equipo Portátil C.I.

2. Revisión y Conservación de Equipo y Sistemas. Fijo C.I.

3. Revisión y Prueba de Vehículos Contra incendio

33 

161 

24 

33 

161 

24 

Figura 5. Actividades dirigidas a la Protección Ambiental 

Grupo Actividades 

P R 

V 

1. Control de suministro de agua   de abastecimiento y descargas residuales

2. Reporte de la Cedula de Operación Anual

3. Manejo de residuos peligrosos

4. Reporte y verificación de emisiones a la atmósfera (Auto tanques)

5. Atención a emergencias  ambientales y Mantenimiento a equipos

32 

7 

3 

2 

25 

32 

7 

3 

2 

25 

Como producto final se obtuvo la actualización del Programa de trabajo en SSPA y obteniendo un nivel de 

porcentaje adecuado para determinar que la planta está óptimas condiciones de acuerdo a la Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental. La información se presenta en la Tabla 6, la cual se muestra el nivel de cumplimiento.  

Tabla 6. Nivel de cumplimiento de actividades actualizado 

Actividades programadas Actividades realizadas Cumplimiento 

Total 1199 1190 99 % 

EL Programa actualizado, como lo indica el último paso del procedimiento no se mostrará por razones de 

confidencialidad, ya que aparece en la portada datos, nombre y logo de la empresa. 

Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con el objetivo de este proyecto se logró  incrementar el nivel de cumplimiento del Programa de 

Trabajo en Seguridad, Salud y Protección Ambiental en una Terminal de Almacenamiento y Reparto, con este 

incremento se refleja que la terminal trabaja de manera segura en todas sus áreas, pero claro está que aunque las 

instalaciones sean seguras no significa que esté libre de riesgos.  

Debido a lo anterior se concluye que se cumplió el objetivo de incrementar el nivel de cumplimiento 

encontrándose este con un total de 309 actividades cumplidas al iniciar el proyecto de un total de 1199 

representando el 29 %, al ejecutar el programa se elevó el nivel de cumplimiento a un 99 % representando 1190 

actividades ejecutadas y actualizadas en el programa. 

Se recomienda dar seguimiento a todas sus actividades, procedimientos y operaciones como lo vienen haciendo 

hasta hoy  todas las instalaciones, cuidando siempre la seguridad de ellas y de los trabajadores, y como algo 

complementario es muy importante darle continuidad a lo establecido, así como dar un seguimiento cuidadoso a este 

programa de seguridad en tiempo y forma estableciendo todo lo necesario y lo que se debe tener antes de que ocurra 

algún accidente o incidente, además funciona para encontrar  puntos de mejora dentro de la terminal como también 

prevenir errores que puedan ocurrir. 

Es necesario seguir con estudios de esta índole en todo tipo de instalación que maneje materiales peligrosos por 

las consecuencias que pueden generar por un descuido derivado del factor humano, es sabido también que están los 

factores externos al ser humano que pueden generar consecuencia fatales como huracanes, sismos, entre otros y para 

todos ellos debemos estar preparados, esta área de la seguridad y salud ocupacional, está muy descuidado y hay 

mucho trabajo que hacer, además de la ambiental. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES  Y ACTITUDES EN 

DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CASO ITZO) 

Dra. Lilia Fraire Sierra1 y Dr. Héctor Malváez Tovar2 

Resumen. La presente investigación tuvo como  objetivo caracterizar las actitudes de la plantilla docente del 

Instituto, ante el modelo educativo por competencias, entendido como uno de los actores del proceso educativo de 

nivel superior en  el sistema del Tecnológico Nacional. En el estudio socioeconómico  aplicado al universo de 

trabajo, conformado por 40 docentes,  11 mujeres y 27  hombres,  dos  no fueron  considerados, las variables que 

fueron tomadas en cuenta, son una expresión de las condiciones objetivas, socioeconómicas, políticas y culturales 

inherentes al quehacer docente dentro de las cuales se consideraron: género, edad, estado civil, antigüedad, religión, 

lugar de origen, formación profesional y superación académica. Para la obtención de la información se diseñó una 

encuesta en base a la escala de Likert,  para ser evaluada  cuantitativamente.  

Palabras Claves: Competencias Profesionales, Actitudes,  Docentes de Nivel Superior, ITZO. 

ABSTRACT 

This research aimed to characterize attitudes of the faculty from the institute, in the face of the Competency Based 

Education model; understood as one of the actors in the higher educational process in the national technological 

system. In the socioeconomic study applied to the universe of work, comprised of 40 teachers, 11 women and 27 

men, two were not considered, the variables that were taken into account are an expression of the objective 

conditions, socioeconomic, political and cultural inherent to teaching work into which were considered: gender, age, 

marital status, seniority, religion, place of origin, vocational training and academic improvement. To obtain 

information a survey based on the Likert scale was designed, in order to be evaluated quantitatively. 

Keywords: Professional Skills, Attitudes, Faculty of Higher Education, ITZO. 

Introducción 

El Programa de COMPETENCIAS PROFESIONALES está inserto dentro de una estrategia de 

transformación diseñada en los 90s por la CEPAL y financiada por el BM, en el marco de las políticas de ajuste para 

los países latinos, la cual se ha convertido en el eje articulador de los cambios económicos en el continente. De esta 

actividad se desprenden dos políticas: la descentralización escolar y la competitividad, que son las que caracterizan a 

las tendencias educativas actuales en América Latina y está dirigida a edificar una nueva ciudadanía y desarrollar la 

competitividad en el plano institucional, es decir, en la escuela. Estos objetivos apuntan hacia la reorganización de 

los sistemas educativos vigentes sobre todo de la gestión educativa orientada hacia la descentralización para dar 

mayor autonomía a las escuelas públicas. 

Nuestro País se encuentra, inmerso en este proceso de transformación. En los sectores productivos, de 

bienes y servicios, se percibe la necesidad de renovar sus esquemas de organización; de adecuar e innovar sus 

procesos de manufactura y mejorar los estándares de calidad de su producción a fin de alcanzar los niveles que le 

permitan competir en el mercado internacional. Esta situación obedece, en gran parte a los cambios, a los que 

México no puede marginarse, en las relaciones económicas que en el ámbito mundial, se vienen configurando. 

Tendencias educativas en el nuevo orden mundial 

En las actividades científico-tecnológicas del Tecnológico Nacional de México, dentro de la cual se 

considera a los Institutos Tecnológicos Agropecuarios, en  los cuales se inserta el Instituto Tecnológico de la Zona 

Olmeca (ITZO), se están generando transformaciones  sin precedente dentro de las cuales están las realizadas en el 

año 2009, donde se planteó la revisión de los programas de las carreras de Ingeniería en Agronomía, Ing.  en 

Desarrollo Comunitario, Ing. Forestal e Ing. en Sistemas. A partir del mes de Enero del 2010 se implementó el nuevo 

1 Profesora-Investigadora del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca. Villa  Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco, E-Mail: 

fsltab@yahoo.com.mx.(Autor corresponsal). 
2 Profesor-Investigador de la Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco. E-Mail:  malvaez_tovar @ hotmail.com 
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modelo por Competencias Profesionales que inciden en la práctica de los profesores, producto del creciente 

desarrollo en ciertas áreas del conocimiento; donde la capacidad de aprender, de aplicar conocimientos, de colaborar 

y de resolver problemas que demanda la sociedad se han vuelto competencias profesionales estratégicas  

En el discurso educativo oficial que ampara el modelo propuesto, la calidad es concebida “…un punto de 

referencia importante y permanente de las IES para la realización de sus funciones sustantivas y adjetivas, el cuales 

permite avanzar en el cumplimiento de su finalidad social”, por lo que se asume que un sistema de educación 

superior de buena calidad, debe estar orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, 

tecnológico, económico, cultural y humano del país; que debe ser promotor de innovaciones y estar abierto al cambio 

con entornos institucionales caracterizados por la argumentación racional y rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia 

, la creatividad, la libertad, la intensa colaboración interinstitucional , y la búsqueda permanente  de nuevas formas 

de mejorar  el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. (ANUIES, 2006, 82). 

Desde esta perspectiva, la incorporación de las nuevas tendencias educativas, que emergen a nivel mundial 

y la adopción de nuevas concepciones, metodologías y estrategias  educativas específicas, como la formación y 

desarrollo de competencias profesionales, son aspectos medulares que configuran los retos sociales que la DGEST 

actualmente, Tecnológico Nacional de México están permeados por  una concepción de la calidad de  de la 

Educación, entendida como “…uno de los atributos más importantes, no sólo de los procesos educativos, sino de las 

instituciones y los establecimientos en donde esos procesos se llevan a cabo y, más aún, del conjunto del sistema que 

los contiene”, (Alcántara, 2007, 22).   

Estos aspectos buscan constituirse  en la columna vertebral que permitan al Tecnológico Nacional de México ,  y al 

ITZO en particular,  continuar y fortalecer la  Educación Superior ,  los  procesos de diseño,  e innovación curricular 

para   responder de manera oportuna  a las demandas cambiantes de  la sociedad. 

Un factor esencial en estos procesos lo constituyen, las actividades académicas; los docentes, las academias 

y los directivos de cada Instituto Tecnológico. En este sentido, solo es posible   pensar  en los procesos de diseño  e 

innovación  curricular a partir de la participación organizada de los profesores, las academias, los departamentos, y 

las subdirecciones involucradas: académica, planeación  y administrativa, en la formación  integral de  los 

estudiantes. Sin embargo, la  problemática que se ha dado en el ITZO, es preocupante, debido a que algunos 

profesores no han adoptado la nueva modalidad educativa por competencias profesionales, por lo que no ha sido 

posible lograr la formación de los cuerpos académicos con el perfil posible y el perfil   deseable; así  como el 

desarrollo y aplicación del programa educativo por  competencias profesionales, debido a la falta de respuesta por 

parte de  algunos docentes, por  lo que, debido a esta problemática  que predomina  al  interior del plantel nace la 

inquietud de investigar dicho problema.    

Dentro de todo este proceso innovador el docente a pesar de ser el elemento humano esencial e indispensable para 

llevar a cabo dichos objetivos educativos,  pues es él quien moldea y desarrolla el currículo en su última y más 

importante dimensión: el espacio áulico, ha sido relegado de este proceso como sujeto activo, solo tiene una 

presencia pasiva y mecánica para con la normatividad, de ahí la indiferencia, apatía, rechazo o resistencia que 

expresa el docente como respuesta ante esta Nueva Tendencia Educativa característica del Nuevo Orden Mundial. 

El enfoque de competencias se ha convertido en pocos años en la orientación central alrededor de la cual 

gira la gestión de la calidad en la educación superior, estando en la base de los procesos de formación (docencia), 

investigación y extensión. Esto lo ponen de manifiesto, tanto los proyectos educativos institucionales en los cuales es 

frecuente encontrar el término competencias, como los planes de reforma y transformación del currículo, la 

implementación de políticas estatales basadas en competencias, el aumento de publicaciones, seminarios y posgrados 

en esta área y el establecimiento de proyectos internacionales bajo este mismo enfoque. 

El término “competencia profesional” no es nuevo. Surge en la década de los años ochenta al terreno del 

debate generado al interior de los países industrializados sobre la necesidad de establecer una mejor relación del 

sistema educativo con el productivo, con el fin de impulsar una adecuada formación de la mano de obra que requería 

el mercado de trabajo. Su desarrollo y progreso como punto de encuentro entre formación y empleo ha tenido lugar 

durante la primera mitad de los noventa a partir de las distintas experiencias internacionales que desde este enfoque 

se fueron materializando en naciones como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, España, al avanzar 

desde diferentes  experiencias que fueron configurando un nuevo escenario en la forma de entender la formación 

para el trabajo. (Citado por Mendoza, J.L., www.SlideShare.net.). 
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Nace en un contexto socioeconómico, político y cultural mundial caracterizado  por la crisis del modelo de 

desarrollo benefactor, y el desarrollo y fortalecimiento  de un  modelo de desarrollo económico neoliberal, permeado 

y complementado por el fenómeno globalizador el cual ha traído consigo un  progresivo desarrollo y consolidación 

de la sociedad del conocimiento. La globalización le ha impuesto a las empresas estatales y nacionales mayores 

niveles de competitividad para poder competir en el plano  internacional, obligándolas a demandar recursos humanos 

que les aporten las ventajas competitivas que demanda el mercado mundial para mantenerse y crecer en él. Es aquí 

en donde aparecen en escena las Instituciones de Educación Superior abocadas a impartir y garantizar y gestionar 

una educación de calidad. Por otro lado,  la Sociedad del Conocimiento ha obligado a las Instituciones de Educación 

Superior a refuncionalizarse para mantenerse y crecer. Para lograrlo deben dejar de ser transmisoras de 

conocimientos para formar competencias, esto es, la formación de cuadros profesionales que aprendan a buscar, 

analizar, sistematizar, comprender y aplicar el conocimiento.  

Esta dinámica se ha  impuesto a los países emergentes y en vías de desarrollo, en particular los 

latinoamericanos, quienes a riesgo de quedar al margen de todo el proceso globalizador,  han sido obligados a crear e 

impulsar el modelo, a pesar de no contar con la infraestructura ni los medios económicos necesarios y suficientes 

para impulsar los cambios estructurales y administrativos con el fin de implementar nuevas metodologías y definir 

nuevos parámetros de formación que les permitan dar un salto cualitativo en el mercado laboral así como en la 

gestión y calidad de los recursos humanos, para insertarse en la vorágine de cambios que trae consigo esta nueva 

geopolítica mundial y económica, en donde México, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, etc. han destacado por 

los procesos de modernización formativa implementados vinculados con la competencia profesional. (Sánchez, 2001, 

pp. 55-97; CEPAL 2004 y 2008; y OCDE, 2010). 

El desarrollo de las competencias profesionales entendidas como “la integración y aplicación estratégica de un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios en una actuación profesional eficiente y 

pertinente, con un sentido ético en escenarios laborales heterogéneos y cambiantes”, implica la realización de, por un 

lado, toda “una actividad compleja”, éstas, de acuerdo con Perrenoud, se adquieren “mediante formación, pero tam-

bién mediante la experiencia en una concreta situación de trabajo”.  

Descripción del Método 

Caracterización del universo de trabajo 

 El presente estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, ubicado en  la Villa de 

Ocuiltzapotlán, Centro, Tabasco. El  objeto de estudio estuvo  conformado por 40 docentes de los cuales 2 no fueron  

considerados ya que  corresponden a dos docentes que fueron sancionados institucionalmente, por sus actos para con 

los estudiantes  y fueron dados de baja por lo que en el  análisis cuantitativo aparecerán como dados de baja.  

En el estudio socioeconómico  aplicado al universo de trabajo, conformado por 40 docentes,  11 mujeres y 27 

hombres,  dos  no fueron  considerados, las variables que fueron tomadas en cuenta, son una expresión de las 

condiciones objetivas, socioeconómicas, políticas y culturales inherentes al quehacer docente dentro de las cuales se 

consideraron: género, edad, estado civil, antigüedad, religión, lugar de origen, formación profesional y superación 

académica. Para la obtención de la información se diseñó una encuesta en base a la escala de Likert,  para ser 

evaluada  cuantitativamente. 

Datos generales 

 Género.  Por lo que se refiere a la variable vinculada con el Género, el análisis nos muestra que la plantilla docente 

conformada por 38 docentes en activo, 10 de ellos, es decir el 25% del total son mujeres, mientras que los 28 

docentes restantes son hombres, conformando el 70% restante ,la información se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Personal académico por  género 

Edad.  La edad de la plantilla docente oscila entre los 26 y los 56 años de edad, siendo la edad promedio de la misma 

los 41 años. De acuerdo a los rangos de edad establecidos, el 60% de la población docente se localiza en los rangos 

de 46 a 50 años con 10 docentes, esto es el 25% del total de la plantilla docente; le sigue el rango de 31 a 35 años en 

donde coinciden con dicha edad 8 docentes, y finalmente en el rango de edad que de los 51 a los 55 años se ubican 6 

docentes, correspondientes al 15% del total del universo de trabajo. 

El resto de la plantilla docente se ubica en los siguientes rangos de edad: de 41 a los 45 años se ubican 5 

docentes que corresponden al 12.5% del total; mientras que en el rango de edad de  los 36 a los 40 años se ubican 

solo 3 docentes, correspondientes al 7.5% de la población total; finalmente en el rango de edad de los 26 a los 30 

años son dos docentes, que corresponden al 5% del total de la plantilla docente. La información  se muestra en la 

Tabla 2.  

26 a 30 

años 

31 a 35 

años 

36 a 40 

años 

41 a 45 

años 

46 a 50 

años 

51 a 55 

años 

56 o más 

años 

baja total 

2 = 5% 8= 20% 4= 10% 5 = 

12.5% 

10 = 

25% 

6 = 15% 3 = 7.5% 2 = 5% 40 

Tabla 2.Personal docente por edades 

Estado Civil. Por lo que respecta al estado civil de la plantilla docente, ésta manifestó que el 70% del total 

de la plantilla , 28 docentes  se encuentran casados, mientras que 9 docentes, correspondientes al 22.5% de la 

plantilla  manifestaron estar actualmente divorciados; del total de docentes que laboran en la institución solo uno   es 

viudo. La información  se muestra en la  Tabla 3.  

ITZO ESTADO CIVIL Total 

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión Libre Otra baja 

28= 70 % 9= 22.5% 1= 2.5% 2= 5% 40 

Tabla 3. Personal  académico por  estado civil 

Religión.  De acuerdo a la variable religión, los docentes de esta institución 32 docentes, es decir el 80% del total de 

la plantilla, manifestaron ser en su mayoría católicos, mientras que 4 de ellos, correspondientes al 10% del total, se 

declararon a favor de la religión cristiana y los dos restantes no especificaron su religión. La información se muestra 

en Tabla 4.     

Tabla 4. Personal académico por  tipo de religión 

Lugar de origen.  Por lo que respecta a la composición de la plantilla docente de acuerdo a su lugar de origen, ésta se 

divide en el personal que proviene de otros estados de la república y los oriundos de Tabasco.  

El personal docente que proviene de fuera de la entidad está integrado por 17 docentes, correspondientes al 

42.5 % del total de la plantilla.  6, representan el  15% del total, provienen de Veracruz, 3, es decir el 7.5% del total 

provienen de Oaxaca; 2, es decir el 5% del total, provienen de Coahuila; con un  docente, correspondiente al 2.5% 

del total, están los estados de Yucatán, Guerrero, Campeche, Zacatecas y San Luis Potosí. 

ITZO GÉNERO 

Femenino Masculino baja 

10 = 25% 28= 70% 2 = 5% 

ITZO Religión Total 

Católica Cristiana Otra baja 

32= 80% 4=10% 2= 5% 2=5% 40 
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Por lo que respecta a la población docente que conforma nuestro universo de trabajo, 21 docentes, es decir, 

el 52.5% del total, manifestaron tener como lugar de origen a Tabasco. De ellos destaca el municipio del Centro con 

10 , correspondientes al 25% del total, mientras que 3 docentes , correspondientes al 7.5% de la población total, 

manifestaron ser oriundos del municipio de Macuspana; entre los municipios de Jalpa de Méndez, Nacajuca y 

Cárdenas se encuentran  6 docentes, dos por municipio, correspondientes al 5% del total; de Cunduacán y 

Comalcalco provienen dos docentes, uno por municipio.  

Formación  profesional y superación académica 

a) Estudios profesionales realizados

De acuerdo al estudio realizado encontramos una plantilla docente con diferente tipo de estudios realizados, 

los cuales se dividen en Licenciatura, Maestría y Doctorado. Los 38 docentes encuestados manifestaron haber 

realizado un tipo de estudios de Licenciatura, los cuales los podemos dividir en tres tipos: Agropecuarios, 

Industriales y  Licenciaturas. La información se muestra en Tabla 5. 

INSTITUCION TIPO DE 

ESTUDIOS 

No DOCENTES TOTAL 

ITZO Licenciatura Agropecuarias 23 38 

Industriales 8 

Licenciaturas 7 

Posgrado Maestría 15 15 

Doctorado 2 2 

Tabla 5. Personal docente por tipo de estudios realizados 

La plantilla docente manifiesta una predominancia por la realización de estudios de Licenciatura Agropecuaria,  23 

docentes, esto es, el  57.5% del total, realizaron una Licenciatura. De estas 23 profesiones realizadas en el sector 

agropecuario, poco más del 50% de los docentes, 12 de ellos, realizaron sus estudios de  Ing. Agrónomo; de los 11 

docentes restantes, 3 como  Ing. Zootecnista ; 2 como Ing. Pecuario. Por lo que respecta a las Licenciaturas en 

Entomología, Manejo de Agroecosistemas, Desarrollo Rural, Agropecuario, Médico Veterinario Zootecnista y 

Biología, solo un docente por cada Licenciatura. 

En el campo de las Ingenierías Industriales se ubican 8 docentes, 2 de ellos, es decir,  el 5% del total, 

realizaron estudios de Ing. en Informática y 2 más en Ing. Civil; por lo que respecta a los estudios de Ing. Eléctrico, 

Ing. Industrial, Ing. en Alimentos e Ing. Químico, encontramos a un docente por carrera. 

Los  siete  docentes restantes manifestaron haber realizado estudios en diferentes Licenciaturas. Dentro éstas 

la Licenciatura en Arquitectura, Sistemas Computacionales, Orientación Vocacional, Comunicación, Contaduría 

Pública y Administración. De estos 7 docentes, dos de ellos realizaron  estudios de licenciatura en Sistemas 

Computacionales, el resto corresponde  de un docente por licenciatura. Del total de docentes que conforman la 

plantilla de la Institución, 32 de ellos, es decir ,el 80% del total, realizaron  sus estudios en tres entidades federativas: 

24 de ellos,  el 60% de la plantilla  docente, realizó sus estudios profesionales en Tabasco,  9 docentes, es decir el 

22.5% del subtotal, provienen de la UJAT , 8 docentes, es decir el 20% del total, realizaron sus estudios en el ITA 

No. 28; de estos 24 docentes 3, es decir el 7,5% de la plantilla docente,  provienen del ITVH, del CSAT y  dos del 

Instituto Tecnológico Superior de   Macuspana, Tab. Por lo que respecta a los docentes que realizaron sus estudios 

profesionales fuera de la entidad, destacan los estados de Oaxaca y Guanajuato con 4 docentes respectivamente por 

entidad, correspondientes al 10% del total por entidad. Por lo respecta a los 6 docentes restantes, correspondientes al 

15% de la plantilla  docente, 2  realizaron sus estudios en la Universidad de Chapingo en Texcoco, Estado de México 

y el resto los realizó en la Univ. Antonio Narro, en  Coahuila, en el Tecnológico de Úrsulo Galván Veracruz, en el 

Tecnológico de Campeche y en el Tecnológico de Tlaxcala.  

Estudios de posgrado realizados 

Del total de docentes que conforman la plantilla  docente   del ITZO 18 de ellos, esto es el 45% del total, 

han realizado estudios de posgrado. Dos  docentes, es decir el 5%  , han realizado y concluido estudios de Doctorado 

con   respecto a los estudios de Maestría, 15  docentes, que representan el 37.5% del total de docentes.  
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Por lo que se refiere a los docentes que realizaron estudios de Doctorado, uno de ellos en Biotecnología en 

la Universidad de Colima; el otro en Suelos en el Colegio de Postgraduados Texcoco, Edo. De México. Ambos 

manifestaron estar titulados, estos  docentes realizaron estudios de Posdoctorado, uno en el CP, Campus Cárdenas, 

Tabasco y el otro en el Colegio de la Frontera Sur, Campus Villahermosa, Tab.  

Con respecto a los estudios de Maestría  , 4 docentes , esto es el 10% del total,  manifestaron haberlos 

realizado en el CP,  Montecillos, Texcoco, Estado de México en Ing. Genética, Producción Pecuaria, Ferti-irrigación 

y Fruticultura; 2 docentes, correspondiente al 5% del total,  en la UJAT, en Hidráulica y Administración; 2  docentes 

en Educación en el Instituto Universitario de Puebla en Villahermosa; un docente  en  Edafología en el CP,  

Cárdenas, Tabasco; Otro docente  en la Universidad Tec-Milenio de Tabasco; Un docente en el área Forestal en el 

ITEF, el Salto, Durango, un docente   en Horticultura en el IT de  Conkal, Yucatán; otro docente en el IT de Valles 

Centrales,  Xoxocotlán, Oaxaca; un docente en Psicología en la Universidad Mundo Maya, Tab. Del total de 

docentes con estudios de Maestría 11 concluyeron  sus  estudios y   están titulados. De estos docentes uno esta 

certificado en  inglés, en  Cambridge, Inglaterra y en la  formación de  técnicos agropecuarios por el  INCA RURAL.  

    Comentarios Finales 

  Conclusiones  La presente caracterización del  universo de trabajo   permitió establecer un primer acercamiento a la 

problemática que presenta el  objeto de estudio relacionada con las conductas y comportamientos que expresan los 

docentes  hacia  el nuevo modelo educativo por “Competencias Profesionales”  implementado  en los programas 

nuevos, a partir del  primer  semestre de las carreras  que oferta la Institución (Ingeniería en Agronomía, Ingeniería 

Forestal, Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería  en Sistemas Computacionales), mediante el programa 

institucional de competencias profesionales.  

Los indicadores que arroja el estudio socioeconómico  aplicado al personal docente de esta Institución, en base a una 

serie de variables dentro de las cuales destacan: Género, Edad, Estado Civil, Antigüedad en el Sistema Educativo, 

Religión, Lugar de Origen, Formación Profesional y Superación Académica, son una expresión de las condiciones 

objetivas, materiales, socioeconómicas, políticas y culturales inherentes al quehacer docentes. Son parte del proceso 

de cosificación de las condiciones y características que adquieren los sistemas concretos y las estructuras 

socioeconómicas, políticas y culturales en el que  interactúa cotidianamente el docente.   

Recomendaciones.  Es importante  investigar las causas por la cual, no se ha podido implementar el “Modelo 

Educativo por Competencias” en algunas instituciones de Educación Superior en el espacio áulico, ya que 

teóricamente se acepta el modelo, pero no se aplica en  la práctica,  debido a la formación profesional  y diversidad 

cultural de donde provienen la plantilla docente del ITZO. El estudio realizado  trata de coadyuvar en la 

identificación de las conductas y comportamientos de los docentes en la aplicación metodológica del modelo 

educativo por competencias profesionales  para el alcance  de los  objetivos y metas establecidas  en el Tecnológico 

Nacional de México como estrategia para  ofertar una educación integral de calidad.  
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