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Resumen—. El Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es un esquema en donde 

intervienen de manera voluntaria las empresas y sus trabajadores, con la finalidad de impulsar de manera 

continua la prevención de los accidentes en los centros de trabajo. Las normas oficiales que emite la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS) determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de 

riesgo en el trabajo. Se tiene como norma en materia de: seguridad, salud, organización y específicas. Se realizó 

diagnóstico preliminar del marco normativo de la STPS, con la finalidad de ser reconocida como empresa 

segura y con ello propiciar condiciones adecuadas de seguridad y salud, así como prevenir riesgos de trabajo 

en la empresa XYZ. 

 

Palabras clave— .Autogestión, PASST, Riesgo, Trabajo.  

  

Introducción 

 

El PASST es un esquema en donde intervienen de manera voluntaria las empresas y sus trabajadores; en dicho 

programa no se otorgan apoyos económicos sino reconocimientos, enfocado a generar una cultura de autoevaluación, 

a través de la asesoría y orientación a los empleadores sobre la manera más efectiva de cumplir con la normatividad 

de seguridad y salud en el trabajo, y así impulsar de manera continua la prevención de los accidentes en los centros 

laborales.  

 

La empresa al incorporarse voluntariamente a este programa tiene como beneficio no recibir visitas periódicas de 

inspección, además de disminuir su prima de riesgo de trabajo. El programa de Autogestión tiene como referencia de 

norma en materia de seguridad, salud, organización y específicas.  

 

La empresa XYZ realizo diagnóstico preliminar con la finalidad de ser reconocida como empresa segura por parte 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Es por ello que la organización podrá solicitar el 

reconocimiento por el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo como primer nivel en el 

programa PASST de la STPS. 

 

Descripción del Método 

 

Antecedentes  

 “Propiciar trabajo digno o decente, para brindar empleos en condiciones óptimas de seguridad y salud, prevenir 

riesgos de trabajo” (STPS, 2012). Es por ello que la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) promueve en el 

sector productivo y económico de las regiones instaurar un sistema de administración en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Las principales líneas de acción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) son: 

 

✓ Los centros de trabajo (CT) se incorporen de manera voluntaria 

✓ Dar prioridad para aquellas actividades económicas con alto riesgo 
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✓ Los procesos de evaluación, dictamen y otorgamiento de reconocimientos como empresa segura. 

Metodología 

Se realizó la evaluación del cumplimiento del PASST por la STPS en la empresa XYZ, el cual se contempló una 

investigación exploratoria y descriptiva, con la finalidad de conocer la situación actual del marco normativo en materia 

de seguridad y salud, así como la prevención de riesgos en el centro de trabajo.  

 

Lo anterior para mejorar la situación del CT, es por ello que se realizó el presente diagnóstico con el objetivo de 

eliminar los riesgos potenciales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como estandarizar el proceso 

que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores. 

“Las normas oficiales mexicanas que emite la STPS determinan las condiciones mínimas necesarias para la 

prevención de riesgos en el trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que 

pueden estar expuestos los trabajadores” (STPS, 2012) 

Continuando con lo anterior el PASST tiene como normas en materia de: seguridad, salud, organización y 

específicas. 

 

La revisión del marco normativo por cada norma se realizó de acuerdo a cada indicador en cuestión y se 

consideraron como parámetros lo siguiente: 

 

✓ Tipo de verificación 

✓ Criterio de aceptación 

✓ Observaciones 

✓ Cumplimiento de la norma 

✓ Porcentaje de avance  

✓ Multa posible 

✓ Acciones de mejora 

✓ Responsable 

Resultados 

 

    A continuación se muestra las siguientes tablas, dónde se plasma requisitos de norma del diagnóstico PASST 

pertinentes a los indicadores del marco normativo de la STPS. 

 

 

Tabla No. 1. Normas de organización de la STPS. 

 

Número de norma Tema Estudios
Programas 

especificos

Procedimien

tos de 

seguridad

Medidas de 

seguridad

Reconocimi

ento 

Evaluacion y 

control

Seguimiento

s a la salud

Equipo de 

proteccion 

personal

Capacitacio

n
Autorizacion

Registros 

Administrati

vos

Total

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas 1 32 1 6 40

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios 2 10 7 30 1 10 2 4 66

NOM-004-STPS-1999
Sistemas de protección y dispositivos de 

seguridad de la maquinaria y equipo
3 3 2 10 1 2 21

NOM-005-STPS-1998
Manejo, transporte y almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas
2 4 5 26 1 4 1 43

NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales 7 14 34 6 2 14 3 7 87

NOM-009-STPS-2011 Trabajos en alturas 1 1 9 60 3 6 9 10 4 103

NOM-020-STPS-2011

Recipientes sujetos a presión, recipientes 

criogénicos y generadores de vapor o 

calderas

17 3 18 24 4 14 7 87

NOM-022-STPS-2015
Electricidad estática, selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo
15 3 4 22

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 2 3 11 6 1 1 6 2 3 35

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 2 2 21 27 1 5 4 3 65

NOM-033-STPS-2015 Trabajos en espacios confinados 14 14

Subtotal: 29 34 87 264 0 11 12 58 35 53 583

Normas de Seguridad
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La Tabla No. 1 muestra los indicadores del marco normativo del PASST correspondiente a normas de organización 

que debe de implementar la empresa, algunos elementos que cuentan con mayor número de requisitos son: NOM-002-

STPS-2010 Prevención y protección contra incendios, NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de 

materiales, NOM-009-STPS-2011 Trabajos en alturas. 

 

Tabla No. 2. Normas de seguridad de la STPS. 

 

La Tabla No. 2 muestra los indicadores del marco normativo del PASST correspondiente a normas de seguridad que 

debe considerar la empresa XYZ, algunos puntos que cuentan con mayor número de requisitos son: NOM-018-STPS-

2015 Comunicación de riesgos químicos y NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e higiene. 

 

Tabla No. 3. Normas de Salud de la STPS. 

 

La Tabla No. 3 muestra los indicadores del marco normativo del PASST correspondiente a normas de salud que debe 

considerar la empresa XYZ, algunos puntos que cuentan con mayor número de requisitos son: NOM-011-STPS-2001 

Ruido y NOM-024-STPS-2001 Vibraciones. 

 

No Indicador Verificación No se 

cumple 

1 Organización 159 23 

2 Seguridad 583 46 

3 Salud 127 89 

 Total 869 158 

 

Tabla No. 4. Indicador de cumplimiento del marco normativo de la STPS 

 

En la tabla No. 4 se aprecia la cantidad de puntos que requiere de verificación en los indicadores de organización, 

seguridad y salud, así como los cantidad de elementos que no se cumplen con el marco normativo del PASST de la 

STPS. 

 

Por último la calificación obtenida por la empresa XYZ ha sido determinada como aceptable, se cumple con 834 

indicadores que son equivalente al 84% de los requisitos legales que conforma al marco normativo de la STPS.  

 

Comentarios Finales 

 

La Empresa XYZ cumple con los requerimientos legales necesarios para solicitar reconocimiento por el 

cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo como primer nivel en el programa PASST de la 

STPS, cabe mencionar que el reconocimiento que estaría solicitando la organización es por primera vez, ya que se 

encuentra en proceso de revisión en el programa de Autogestion del PASST, con este reconocimiento la organización 

se mantiene coadyuvando en el cuidado de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Número de norma Tema Estudios
Programas 

especificos

Procedimien

tos de 

seguridad

Medidas de 

seguridad

Reconocimi

ento 

Evaluacion y 

control

Seguimiento

s a la salud

Equipo de 

proteccion 

personal

Capacitacio

n
Autorizacion

Registros 

Administrati

vos

Total

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 2 2 3 3 3 1 14

NOM-018-STPS-2015 Comunicación de riesgos químicos 31 4 1 2 38

NOM-019-STPS-2011 Comisiones de Seguridad e higiene 14 5 6 22 4 51

NOM-026-STPS-2008 Señales de seguridad e higiene 35 1 36

NOM-030-STPS-2009
Servicios preventivos de seguridad y salud 

en el trabajo
4 6 5 2 3 20

Subtotal: 20 11 8 96 0 0 3 14 1 6 159

Normas de Organización

Número de norma Tema Estudios
Programas 

especificos

Procedimien

tos de 

seguridad

Medidas de 

seguridad

Reconocimi

ento 

Evaluacion y 

control

Seguimiento

s a la salud

Equipo de 

proteccion 

personal

Capacitacio

n
Autorizacion

Registros 

Administrati

vos

Total

NOM-010-STPS-2014
Agentes químicos contaminantes del 

ambiente laboral.
1 1 10 2 2 7 23

NOM-011-STPS-2001 Ruido 5 1 6 15 2 3 5 2 39

NOM-013-STPS-1993 Radiaciones no ionizantes 5 3 2 1 11

NOM-024-STPS-2001 Vibraciones 5 4 11 2 2 1 5 30

NOM-025-STPS-2008 Iluminación 3 1 4 13 1 1 1 24

Subtotal: 4 12 1 19 52 7 3 12 1 16 127

Normas de Salud
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Considerando que la empresa cumple con un aproximado de 711 indicadores de acuerdo al dagnóstico del PASST 

de la STPS como empresa segura, el resto de los indicadores faltantes de cumplimiento, la organización tendrá que 

efectuar un plan de seguimiento de los indicadores con la finalidad de estructurar un plan de trabajo con el propósito 

de obtener el reconocimiento de empresa segura. 
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Estilos de consumidores desde la perspectiva de la Segmentación 

Inteligente: Dimensión Estable 
 

Dra. Adriana Méndez Wong1, M.A. Juana Alicia Villarreal Cavazos2,  

M.A. Elizabeth Ana Aguilar Garcés 3 y  Karina Lizbeth Rodríguez Ramírez4   

 
Resumen - Es un  estudio descriptivo, cuantitativo y transversal que utiliza muestreo por estratificación, con la variable 

edad, aplicando una encuesta a 193 sujetos nacidos antes de 1945 y  261 sujetos nacidos entre 1979 y 1994, en la ciudad de 

Saltillo Coahuila.  Analizando los datos primarios con Ji cuadrado de Pearson y un análisis comparativo en porcentajes de 

las respuestas con el programa de IBM SPSS, presentando  los resultados de la quinta Dimensión Tipo de Cliente 

ESTABLE. Desde la perspectiva del mercadeo, la filosofía de las organizaciones debe ser  la orientación hacia los clientes, 

y el conocerlos es una de las prioridades. Autores han desarrollado escalas para identificar la tipología de los clientes y sus 

estilos de vida. En este trabajo, se utiliza la  Escala de Segmentación Inteligente Mindbase (Yankelovich & Meer, 2006), la 

cual analiza los rasgos de los consumidores  y determina 8 constructos para la tipología: Expresivo, Conectado, 

Determinado, Capaz, Estable, Con los pies en la tierra, Sofisticado y Verificador. Los principales hallazgos de este trabajo  

son:  Un 80% de las personas de la tercera edad tienen características de ser Consumidores Estables, pues evalúan alto las 

respuestas a las variables que así lo sugieren, en comparación con un 50% de  los jóvenes entrevistados. Se  observa que 

la tendencia de los adultos mayores es la búsqueda de la estabilidad en salud y bienestar, mientras que los 

jóvenes están más ocupados en vivir el presente, que preocupados por su futuro. Proyecto de investigación  de la 

Red “Gestión de la Mercadotecnia” del Consorcio de Universidades Mexicanas. 

Palabras clave—Perfil del consumidor, Generaciones, Segmentación Inteligente, Consumidor Estable. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito de la Mercadotecnia es imprescindible conocer al mercado, por  lo cual existe una necesidad de investigar 

su comportamiento. Para alcanzar el éxito en cualquier empresa, en especial en el mercado dinámico, los mercadólogos  

necesitan conocer todo lo que sea posible acerca de los consumidores: lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan, 

cómo pasan su tiempo libre.  Las herramientas estratégicas que se utilizan para la aplicación del concepto de marketing 

incluyen segmentación, mercados meta, posicionamiento  y mezcla de mercadotecnia (Schiffman & Lazar Kanuk, 

2005).  

 

Para Cathy Bakewell y  Vincent‐Wayne Mitchell,   los factores ambientales influyen de manera significativa en los 

compradores de la Generación Y. Realizaron un estudio  en el 2003 donde  examinan la toma de decisiones de los 

consumidores utilizando la escala Consumo Inventario de Estilos (CSI) propuesta por  Sproles y de Kendall (1986). 

Dicho  estudio utiliza la CSI como base para la segmentación de generación Y, discutiendo las implicaciones de los 

resultados para los minoristas y los profesionales de marketing que atienden  a los consumidores de la Generación Y. 

(Bakewell & Mitchell, 2003). Los consumidores presentan  una variedad de estilos de toma de decisiones de compra.  

Sproles y Kendall  conceptualizan ocho características básicas de estos estilos y desarrollan  un inventario de estilos 

de consumo para medirlas empíricamente. Llevan a cabo la validación mediante un Análisis factorial. Los resultados 

de la investigación se discuten y se sugieren aplicaciones del inventario de estilos de consumo en educación del 

consumidor, investigación del consumidor y asesoramiento financiero familiar (Sprotles & Kendall, 1986) 

 

Según Schiffman & Lazar Kanuk (2010) el perfil de los clientes es la descripción psicográfica/demográfica de los 

consumidores reales o propuestos para un producto o servicio específico.  

 

En este estudio se considera la escala propuesta por Yankelovich y Meer los cuales describen los elementos de una 

estrategia de segmentación inteligente  y explican cómo las segmentaciones destinadas a fortalecer la identidad de 
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marca y establecer una conexión emocional con los consumidores difieren de aquellas que pueden indicar a una 

empresa en qué mercados debería entrar y que artículos debería producir. (Yankelovich & Meer, 2006)  

 
El trabajo tiene como  objetivo principal conocer a los saltillenses de la “Generación Silenciosa” y la “Generación Y”   

específicamente en lo que concierne a la Dimensión ESTABLE. A continuación se presenta el marco Teórico  con 

base en el cual se plantean los objetivos, metodología y resultados obtenidos: 

 

MARCO TEÓRICO 

El objetivo de la Investigación del comportamiento del  consumidor es explicar el porqué del comportamiento de 

éste, revelando los procesos racionales o emocionales de la compra y el porqué de la aceptación o rechazo de un 

producto. Los estudios del consumidor pueden ser sobre: motivación de compra; quien decide la compra, quién 

influye, quién compra; las actitudes cognitivas, emotivas o conativas; hábitos de compra, uso y consumo; estilos de 

vida también denominados psicográficos o AIO (actitudes, intereses y opiniones); segmentación y tipología de los 

consumidores. (Soler Pujals, 2001) 

 

US Yankelovich MONITOR promueve a la Segmentación Inteligente como la segmentación MindBase® de 

MONITOR. (MindBase, 2017) La cual es una herramienta de segmentación actitudinal  y  proporciona una 

comprensión profunda de las motivaciones y las actitudes sobre el entender “el por qué detrás de la compra”. Plantea 

8 segmentos / tipos de clientes y describe los constructos.  

 

Los ítems que subyacen al constructo Estable  se refieren a: Yo soy responsable porque en primer lugar, cuido de 

mi familia y de mis finanzas; para mí son los aspectos básicos de la vida lo que importa; sin mi familia, salud, felicidad 

y espiritualidad, no estaría donde estoy hoy; soy financieramente disciplinado pues tengo un fondo de retiro seguro ; 

me da un profundo sentido del propósito de saber que estoy contribuyendo a la felicidad y el bienestar de mi familia.  

(MindBase, 2017) 

 
Con base en lo anterior, el presente estudio pretende caracterizar los tipos de consumidores de Saltillo, Coahuila 

utilizando el instrumento de indagación de estilos de Segmentación Inteligente en su Dimensión Estable  y sus siete 

variables que lo subyace. 

 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

El diseño del  estudio es de tipo cuantitativo, exploratorio y descriptivo. Utilizando un  muestreo por estratificación 

considerando la variable edad, integrada por 1,000 sujetos en la ciudad de Saltillo, Coahuila.  Cabe señalar que se  

analiza únicamente a 193 sujetos de la Generación Silenciosa (antes de 1945) y  261 sujetos de la generación Y (1979-

1994)  en la ciudad de Saltillo Coahuila, México, en lo que respecta  al Constructo Estable del Bloque 3 

correspondiente a la Escala Mind Base Segmentación Inteligente.  

 

El instrumento de medición es un cuestionario estructurado y se divide en: 

Bloque 1 Escala Perfil de estilo de Vida  de Nola Pender  

Bloque 2 Escala Tipo de consumidores de ropa ( (Chengedzai , Manillall , & Lawrence , 2014) 

Bloque 3 Escala Mind Base  Segmentación Inteligente (Yankelovich & Meer, 2006) 

Bloque 4 Escala de Valores con la Metodología L.O.V. 

 
Ítems de la escala  Estable: 

1) Soy responsible 

2) Cuido de mi familia y mis finanzas 

3) Siempre termino mi trabajo 

4) Sin mi familia, salud, felicidad y espiritualismo, no estaría aquí 

5) Soy disciplinado en las finanzas 

6) Establecer un fondo retiro seguro y proveer a mi familia son dos de mis mayores prioridades 

7) Me gusta saber que contribuyo en la felicidad y buena vida de mi familia 
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COMENTARIOS FINALES 

 

Resultados del Estudio Empírico. Análisis descriptivo. 

Perfil sociodemográfico de los entrevistados.  

 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento nos dan los siguientes resultados:  

Generación silenciosa 193 personas: El perfil de las personas encuestadas tienen las siguientes características 

demográficas. Del total de la muestra el 67% fue de mujeres y el 33% de hombres. Las edades de los adultos mayores 

se presentaron de la siguiente manera: 59% tiene entre 69 y 75 años, el 22% entre 76 y 80 años, el 16% entre 81 y 85 

años y el 3% son mayores de 86 años. En el estado civil predominaron los casados con un 62.5% y un 33.5% son 

viudos. La ocupación principal es el hogar con 63.5%, el 21.5% es desempleado y el 9.5% tiene alguna actividad 

profesional. El nivel de estudios más alto fue el de primaria con un 40%, el 23% tiene secundaria y el 23% tiene 

estudios de licenciatura. 

Generación “Y” la muestra es de 261 personas: sus edades oscilan entre 21 y 35 años;  el 51.7% de los entrevistados 

son hombres y el  48.3% son mujeres; el 66.7% cuenta con estudios de Licenciatura y el 18.4% bachillerato; en 

relación con el estado civil el 67.8% manifiesta ser soltero.  

 

Se lleva a cabo un análisis comparativo en porcentajes con el programa IBM SPSS, del Constructo Estable: 

 

Generación silenciosa 
 

Dimensión Estable : Tabulación cruzada “Soy responsable”  y Género 

 

Análisis Ji cuadrado de Pearson  

Hipótesis 

H0 Soy responsable  es independiente del género.  

H1 Hay relación entre el género y Soy Responsable 

H¹: No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto a ser responsables. 

 

Tabla 1 Género y Soy Responsable 

 

 
Soy responsable Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 4 2 15 29 23 73 

MUJER Recuento 3 5 26 32 54 120 

Total 
Recuento 7 7 41 61 77 193 

% del total 3.6% 3.6% 21.2% 31.6% 39.9% 100.0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.913a 4 .206 

Razón de verosimilitudes 5.887 4 .208 

Asociación lineal por lineal 1.421 1 .233 

N de casos válidos 193   
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a. 4 casillas (40.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2.65. 

 

En las Tablas 1, y 1ª se encuentran los resultados de la  ji cuadrado de Pearson que  muestra una significancia  > 

a.05, no se rechaza la H0, por lo que se puede afirmar con una confianza al 95%   que no hay diferencias significativas 

entre hombres y mujeres con respecto a que los adultos mayores entrevistados  se consideran Responsables 

 

Generación Y 
 

Tabla 2  Género y Soy Responsable 

 
 

 
Soy responsable Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 10 17 47 16 45 135 

MUJER Recuento 3 25 27 19 52 126 

Total 
Recuento 13 42 74 35 97 261 

% del total 5.0% 16.1% 28.4% 13.4% 37.2% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.164a 4 .025 

Razón de verosimilitudes 11.436 4 .022 

Asociación lineal por lineal 1.947 1 .163 

N de casos válidos 261   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 6.28. 

 
En las Tablas 2, y 2ª se encuentran los resultados de la  ji cuadrado de Pearson que  muestra una significancia  > 

a.05, no se rechaza la H0, por lo que se puede afirmar con una confianza al 95%   que no hay diferencias significativas 

entre hombres y mujeres con respecto a que los jóvenes entrevistados  se consideran Responsables. 

 

Respecto al ítem Soy Responsable los adultos de edad avanzada  el 71.5% están de acuerdo con la afirmación 

mientras que un 7.2% no está de acuerdo; en comparación con los jóvenes, quienes presentan un 50.6% de acuerdo y 

un 21.1% está en desacuerdo.  
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Tabla 3.-   Generación silenciosa: Género y Cuido de mi familia y mis finanzas 

 

 
Cuido de mi familia y mis finanzas Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 0 12 15 22 24 73 

MUJER Recuento 3 4 38 21 54 120 

Total 
Recuento 3 16 53 43 78 193 

% del total 1.6% 8.3% 27.5% 22.3% 40.4% 100.0% 

 

Tabla 4.-  Generación Y:   Género y Cuido de mi familia y mis finanzas 

 

 
Cuido de mi familia y mis finanzas Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 14 8 41 28 44 135 

MUJER Recuento 2 12 46 30 36 126 

Total 
Recuento 16 20 87 58 80 261 

% del total 6.1% 7.7% 33.3% 22.2% 30.7% 100.0% 

 

En las tablas 3 y 4, se señala que los adultos de la tercera edad están de acuerdo con un 62.7% en que una de sus 

prioridades es cuidar de la familia y de  sus finanzas y sólo un 9.9% no está de acuerdo; y  los jóvenes entrevistados 

que manifiestan estar de acuerdo con un 52.9% y un 13.8% no está de acuerdo. 

 

Tabla 5.-  Generación silenciosa: Género y  Sin mi familia, salud, felicidad y espiritualismo, no estaría aquí 

 

 
Sin mi familia, salud, felicidad y espiritualismo, no estaría aquí Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 4 2 10 17 40 73 

MUJER Recuento 4 7 7 22 80 120 

Total 
Recuento 8 9 17 39 120 193 

% del total 4.1% 4.7% 8.8% 20.2% 62.2% 100.0% 
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Tabla 6.-  Generación Y:   Género y  Sin mi familia, salud, felicidad y espiritualismo, no estaría aquí 

 

 

 
Sin mi familia, salud, felicidad y espiritualismo, no estaría aquí Total 

Totalmente 

Desacuerdo 

Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente 

De Acuerdo 

Genero 
HOMBRE Recuento 3 29 36 17 50 135 

MUJER Recuento 8 16 29 22 51 126 

Total 
Recuento 11 45 65 39 101 261 

% del total 4.2% 17.2% 24.9% 14.9% 38.7% 100.0% 

 

En las tablas 5 y 6 se observa la percepción de los adultos de edad avanzada que un 80.4% manifiesta estar de 

acuerdo con que la familia, la salud, felicidad y la espiritualidad son sus prioridades, mientras que un 8.8% está en 

desacuerdo con la afirmación del ítem. Respecto a los jóvenes millenials ellos opinan que están de acuerdo en un  

53.6% y un 19.4% no lo está.  

 

 CONCLUSIONES 

 

El utilizar este tipo de segmentación nos arroja perfiles de consumidores  más específicos pues no solo destaca la 

edad sino características como el estilo de vida y rasgos de personalidad.  

  Se puede concluir  que en los consumidores de la Generación Silenciosa  se puede observar una tendencia positiva 

a  ser Estables  ya que evalúan alto  las respuestas a las variables que así lo sugieren: son responsables, cuidan a su 

familia y recursos financieros, y sus prioridades son la familia la salud, la felicidad y la espiritualidad. Se confirma 

que en esa etapa de la vida, en la medida que las personas llegan a la edad madura sufren una serie de modificaciones 

propias de la edad física y psicológica. La tarea a que se han sometido los gobiernos es el promover el envejecimiento 

activo y saludable con el fin de que optimicen la calidad de vida independiente de la cantidad de años que acumulen. 

Por lo que se observa la tendencia actual de este segmento poblacional es la búsqueda de la estabilidad en salud y 

bienestar.  

Respecto a los resultados de los jóvenes consumidores podemos observar que buscan la estabilidad pero en una 

medida más baja, los millenials les preocupa más vivir el presente, y en eso están más ocupados en lugar de ser 

precavidos.  

 

Este trabajo genera líneas de investigación futuras para realizar estudios adicionales  en otras dimensiones de  la  

Escala de Segmentación Inteligente Mindbase,  las demás generaciones y en otros contextos,  con el fin de brindar 

posibilidades de comparación.  
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La generación de los millenials  frente a la técnica de Personificación 

de las Marcas 
 

Dra. Adriana Méndez Wong1, M.A. Elizabeth Ana Aguilar Garcés2,  

M.A. Juana Alicia Villarreal Cavazos3 y  Karina Lizbeth Rodríguez Ramírez4   
 

Resumen— Es una investigación de “corte transversal” donde se  realizan estudios en un momento 

determinado del grupo que se investiga. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Esta investigación pretende profundizar sobre el significado de las marcas en los jóvenes saltillenses millenials, 

de nivel socioeconómico medio C+y C, determinando el posicionamiento de marcas mediante la técnica de 

personificación. Se realizó un estudio  exploratorio con alcance cualitativo y se estableció el  grupo de enfoque  

como técnica directa. Los resultados no pueden generalizarse, pues su objetivo es de diagnóstico y de hallazgo 

concluyendo  que el posicionamiento de marca es subyacente al sujeto en las decisiones de compra. 

Palabras clave— Investigación del consumidor,  personalidad de marca, personificación de marca. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La mercadotecnia es una actividad humana que está relacionada con los mercados, significa trabajar con ellos para 

actualizar los intercambios potenciales con el objeto de satisfacer necesidades y deseos humanos. (Kotler & Gary, 

Fundamentos de Marketing, 2008).  

 

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que son elementos fundamentales de las relaciones que tienen la 

compañía con sus clientes. Las marcas representan las percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de 

un producto y su desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los consumidores. En el análisis 

final, las marcas existen en la mente de los consumidores (Kotler & Armstrong, 2011) 

. 

 MARCO TEÓRICO 

 

La investigación cualitativa puede  ser un primer paso útil para explorar  las percepciones de los consumidores 

respecto a marcas y sus productos. Las conclusiones no son generalizables, ni representativas del público.  (Kotler & 

Keller, Direccion de Marketing, 2006)  

 

La personalidad de una marca puede ser funcional (“confiable y fuerte”) o simbólica (“el atleta que todos llevamos 

dentro”). Con sentido común y la evidencia de las investigaciones, concluimos que la personalidad de cualquier marca, 

siempre y cuando sea fuerte y favorable, beneficiará a dicha marca. Las investigaciones han descubierto que una 

personalidad de marca fuerte y positiva genera actitudes más favorables hacia ella, preferencia por ésta, mayores 

intenciones de compra, y lealtad hacia la marca; es una forma para que los consumidores diferencien entre marcas 

competidoras. ( Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

 

 

La  Personalidad de Marca (Aaker, 1997), clasifica a los elementos de Sinceridad, Emoción y Competencia como 

relativos a la personalidad humana y del consumidor, mientras que Sofisticación y Fuerza se refieren a lo que el 

individuo desea y no necesariamente tiene o es. La personificación de la marca es obtenida a través del supuesto de 

las características humanas al producto o servicio, el hipotético uso de producto y servicios, la reacción ante 

situaciones y la introducción ante distintos grupos de personas relacionados al individuo. Sinceridad es el concepto 

más cercano a la realidad de la marca desde el punto de vista del individuo, sus características son apegadas a 
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conceptos de la psiquis de la marca como persona. La Emoción, es referente a las emociones que despierta la marca y 

la proyección de ésta en su forma de ser. Competencia es la expresión de la marca en aspectos más directos como el 

éxito y la confianza. La Sofisticación es la fuerza, son elementos de deseo. Los conceptos anteriormente mencionados 

se encuentran en distintos niveles en cada marca, juntos nos otorgan la personificación de la marca, que es el ser de la 

marca. Por ejemplo las Marcas destacadas en Sofisticación,  operan mediante el aumento de los sentimientos de 

glamour, la sofisticación y el prestigio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 
De acuerdo con Kerlinger (2002), el diseño de este estudio es de  tipo exploratorio, es decir busca lo que es, en 

lugar de predecir relaciones. Los estudios exploratorios tienen tres propósitos: descubrir variables significativas en la 

situación de campo, descubrir relaciones entre variables y establecer las bases para una comprobación de hipótesis 

posterior, más sistemática y  rigurosa. 

 

Técnicas: Revisión de fuentes secundarias y para la recopilación de datos primarios se realizó  cinco sesiones de 

grupos utilizando técnicas proyectivas.  

Población objetivo: jóvenes   de  Clase Media. 

Muestreo por conveniencia: 50  participantes 

Edades: 18 a 25 años 

Residentes. Ciudad de Saltillo, Coahuila 

Fecha: Septiembre 2017 

Lugar: Cámara Gesell UAdeC 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

Resultados preliminares: En primera instancia se transcribió y se digitalizó la información de las  sesiones de grupo. 

A continuación se presentan los Principales hallazgos. 

 

Análisis de información graficada de personificación de la marca. 

Caso: ¡hola Starbucks! 

 

Grafica 1. Personificación de la marca vs. Un animal hecho por la población masculina. 

Si Starbucks fuera un animal, ¿qué animal sería y por qué? 

 

 
 

En el estudio realizado tres personas del género masculino indicaron que identifican a la marca con un búho 

considerando a este animal como intelectual, con poder, elegancia y muy sofisticado, tal como la marca. Otras 
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personificaciones correspondieron al gato por ser un animal fuerte, territorial y conocido. Al tigre, por identificar a la 

marca como este animal exótico, fuerte y llamativo. El perro fue otro animal con el que se identifica e esta marca ya 

que lo consideran como un animal fuerte, leal y confiable. Una persona más identificó a la marca con un castor, 

externando que se trata de un animal calculador, amigable y elegante.    

 

Grafica 2. Personificación de la marca vs. Un animal hecho por la población femenina. 

Si Starbucks fuera un animal, ¿qué animal sería y por qué? 

 

 
 

Respecto a la población femenina, el estudio muestra que dieciocho personas identifican a la marca con un la 

familia felina como el león, el puma, el tigre o el jaguar por considerar a estos animales como dominantes, fuertes, 

rápidos y líderes, además de elegantes y sofisticados como la marca. También muestra como cinco personas identifican 

a la marca con el perro, mencionando características del animal  como amigable, social y noble. Otras cinco personas 

identifican a la marca con aves como el búho, o la guacamaya, mencionando que se equiparan a la marca por ser 

sofisticados, caros y dirigido a intelectuales. Entre otros animales que pueden identificarse con la marca, los 

encuestados mencionaron al delfín y al tiburón por tratarse de animales persistentes y amigables en el caso del delfín. 

También se encontró a la jirafa por ser un animal tranquilo y respetable. Al koala, por ser un animal tierno que se 

desarrolla en un ambiente fresco y una persona menciono al alce identificándolo con la marca por tratarse de un animal 

majestuoso. 
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Grafica 3. Personificación de la marca vs. Un color hecho por la población masculina. 

Si Starbucks fuera un color, ¿qué color sería y por qué? 

 
 

La percepción del público masculino respecto al color con el que identifican  la marca Starbuck´s nos muestra que 

el color verde predomina ya que lo perciben como un producto de origen natural, propio de la marca, agradable y hasta 

algo hipster. En seguida, verde- café, es la combinación con la que se personifica la marca por parte de la muestra 

masculina, y la identifican como una combinación que habla del bosque, producto de origen natural además de 

relacionarlo con la marca, igual refieren al color café que se encuentra en la misma posición. En seguida el color 

blanco identificándolo como un color que transmite tranquilidad. El color dorado como transmisor de estatus y la 

combinación verde-blanco como suave y fuerte a la vez.  

 

Grafica 4. Personificación de la marca vs. un color hecho por la población femenina. 

Si Starbucks fuera un color, ¿qué color sería y por qué? 
 

 
 

Por otro lado se presenta la personificación de la marca hecha por la población femenina respecto al color y el 

estudio muestra que el color verde es también con el que se relaciona a Starbucks externando que se trata de un color 

natural, recuerda la marca, transmite pureza, paz y tranquilidad, se relaciona con el medio ambiente, es amigable y 
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alegre. La población femenina relaciona la marca con el color azul refiriendo que es un color elegante, fuerte, serio y 

con clase. También el color café se menciona identificando a la marca por tratarse de un color que recuerda lo orgánico, 

el color del producto  principal de la marca y se percibe como cálido y hogareño. La combinación verde- café, es 

elegida por tratarse de una perspectiva natural, además de recordar a la marca. El color blanco se identifica como un 

color limpio, fresco y que transmite tranquilidad.   

 

Grafica 5. Personificación de la marca vs. una celebridad hecho por la población masculina. 

 
Si Starbucks fuera una celebridad (por ejemplo, una figura del mundo de los deportes, una estrella de cine o 

televisión), ¿qué celebridad sería y por qué?¿Por qué eligió usted a un hombre o una mujer 
 

 
También se pidió que se personificara a la marca con una celebridad y el estudio muestra la opinión de la población 

masculina en la siguiente forma: de la muestra cuatro personas lo identifican con Johnny Depp por tratarse de un 

personaje masculino, inteligente, serio y formal. Se encuentra también que en forma única identifican a la marca con 

celebridades como: Ezra Miller, Arianna Grande, Cristian Martinoli, David Beckham, Paris Hilton entre otros. 
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Grafica 6. Personificación de la marca vs. Una celebridad hecho por la población femenina. 

Si Starbucks fuera una celebridad (por ejemplo, una figura del mundo de los deportes, una estrella de cine o 

televisión), ¿qué celebridad sería y por qué?¿Por qué eligió usted a un hombre o una mujer 

 

 
La población femenina menciona que Starbucks puede ser el equiparado con las siguientes celebridades: George 

Cloney, por tratarse de un celebrity elegante, formal y bastante masculino, otras personas mencionan a Johnny Depp 

por tratarse de una celebridad juvenil, de perfil serio y sabio. También mencionaron a Carlos Slim por el poder que 

tiene, mencionando que la marca también es poderosa, además de abarcar mucho mercado a nivel mundial. Se 

menciona a Kylie y Kendall Jenner, Lady Gaga, Oprah, Britney Spears relacionando a la marca con una mujer, siendo 

las mencionadas alegres, sorpresivas, inteligentes y dinámicas como la marca.   

.    

CONCLUSIONES 

 

Con base en las entrevistas realizadas a cincuenta jóvenes mediante grupos de enfoque en la  ciudad de Saltillo, 

Coahuila, podemos concluir que las personas confían y prefieren  a  marcas conocidas. El presente trabajo genera  

nuevas   líneas  de  investigación  para  realizar  estudios  adicionales  en el ámbito del papel de las marcas y su 

influencia en el proceso de decisión de compra, debido a la experiencia de uso o la familiaridad con la marca. 

Concluyendo que el hallazgo principal en este estudio, es que se confirma empíricamente  que los jóvenes saltillenses 

entrevistados conocen y están informado sobre las  marcas globales. Además personifican fácilmente a sus marcas 

favoritas, asociándolas con animales, colores y celebridades.  
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO MICRO ESTRUCTURAL EN 

UNIONES SOLDADAS DE ACERO PARA TUBERÍA API5L X52 

ENVEJECIDO MEDIANTE PROCESAMIENTO PARALELO DE 

IMÁGENES DIGITALES  
 

M.C. Oscar Mendoza Camargo1, Dr. Benjamín Vargas Arista2 y 

Dr. Juan Mendoza Camargo3  

 

Resumen—El análisis morfológico de las microestructuras de acero para tubería API5L X52 envejecido se llevó a cabo 

mediante algoritmos de morfología matemática implementados de forma paralela en unidades de procesamiento gráfico 

(GPUs),  el procesamiento de imágenes digitales obtenidas mediante un microscopio electrónico de barrido permitió 

analizar a nivel microestructural propiedades mecánicas y fractográficas en la zona afectada por calor (ZAC), soldadura y 

metal base para tubería; se logró mejorar el desempeño del procesamiento paralelo al utilizar la jerarquía de memoria de 

la GPU, las operaciones de morfología matemática se ejecutan en las GPUs de manera más eficiente que en otro tipo de 

hardware. Se observó que la aceleración fue más del 30% con el algoritmo paralelo en los GPUs, con respecto al algoritmo 

serie, ejecutado en un CPU. 

Palabras clave—Morfología matemática, Procesamiento paralelo, GPU, PDI,  ZAC.  

 

Introducción 

En aplicaciones prácticas, se producen grandes cantidades de datos de imagen digitales en situaciones técnicas y 

experimentales, por lo que a menudo es deseable o incluso crítico acelerar o mejorar el tiempo el análisis y 

procesamiento de imágenes digitales, especialmente para aplicaciones que se ejecutan en tiempo real. Debido a la 

naturaleza intrínsecamente paralela del procesamiento de imágenes, los algoritmos paralelos son adecuados para la 

implementación en un GPU, y en consecuencia podemos esperar una aceleración sustancial de dicha implementación 

sobre el código que se ejecuta en un CPU. La morfología matemática resulta una herramienta muy útil implementada 

en algoritmos secuenciales, en el presente trabajo implementamos algoritmos secuenciales y paralelos para el 

procesamiento de imágenes digitales fractográficas y comparamos el rendimiento de ambos en arquitecturas basadas 

en CPU, con respecto a CPU-GPU.  

La morfología matemática es un área basada en teoría de conjuntos. Esta se aplica en gran medida en el 

procesamiento de imágenes, Los métodos morfológicos se pueden usar para el análisis y el procesamiento de 

estructuras espaciales en imágenes digitales Jähne (2005). 

El procesamiento digital de imágenes de fracturas en acero empleando morfología matemática es usado para 

detectar regiones de interés, el procesamiento se puede realizar empleando algoritmos secuenciales los cuales pueden 

ser programados en equipos de cómputo tradicionales, sin embargo actualmente debido a la evolución del hardware y 

el software es posible realizarlo mediante algoritmos paralelos que pueden ser implementados en GPUs, lo que nos 

permite mejorar los resultados que han sido obtenidos hasta el momento Mendoza et al.(2016). 

La morfología matemática introducida por Matheron como una técnica para analizar estructuras de muestras 

metálicas y geológicas, debido a los importantes resultados obtenidos, posteriormente se aplicó para análisis de 

imágenes por Serra y ha demostrado ser una poderosa herramienta para el procesamiento digital de imágenes mediante 

computadoras, tanto en imágenes binarias como en escala de grises. La detección de contornos, segmentación, filtrado 

y reconocimiento de estructuras son ejemplos de aplicación de la morfología matemática en el procesamiento de 

imágenes digitales, Serra (1996).  

La imagen digital debe ser pre procesada y segmentada, con el objetivo de aislar regiones homogéneas de pixeles 

conectados, lo que nos permite realizar mediciones en micro estructuras identificadas en diferentes regiones 

adyacentes que pueden ser analizadas. Una vez segmentada la imagen se realiza una interpretación cuantitativa de los 

datos contenidos en la imagen, Soille(1999). 

                                                           
1 M.C. Oscar Mendoza Camargo es Profesor de Sistemas y Computación en el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, 
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Una revisión de técnicas de segmentación puede ser encontrada en Fu y Mui (1981), Haralick y Shapiro (1985), 

Pal y Pal (1993), Zucker (1976) y Adams y Bischof (1994). Se pueden  encontrar técnicas de análisis de imágenes 

mediante morfología matemática, en el área de la ciencia de los materiales en Bertman et al. (1994) y Mendoza et al. 

(2013). 

Recientes desarrollos en hardware un tenido un gran impacto en el procesamiento de datos, este nuevo hardware 

es la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), utilizada originalmente sólo para tareas gráficas, ha evolucionado hasta 

convertirse en una GPU de uso general. La potencia de cálculo de las GPU está aumentando a un ritmo más rápido 

que el de las CPUs, por lo que la GPU es ahora un importante dispositivo computacional para diversas aplicaciones, 

como simulaciones, redes neuronales, procesamiento digital de imágenes, visión por computadora, y tareas de 

clasificación y análisis de grandes volúmenes de datos. 

NVidia introdujo un ambiente de programación llamado CUDA Lindholm(2008), que permite que la GPU sea 

programada. Actualmente se requiere un esfuerzo de programación para desarrollar algoritmos paralelos que 

funcionen eficientemente en el hardware de la GPU, pero se están realizando esfuerzos para la transformación 

automática de los programas de la CPU en contrapartes de la GPU Leung(2009). 

El procesamiento de imágenes digitales es ideal para la programación en paralelo porque las cargas de trabajo 

suelen implicar grandes matrices de píxeles que pueden asignarse fácilmente al gran número de núcleos de 

procesamiento presentes en una GPU. La memoria de la GPU es donde radica la complejidad de una aplicación. Las 

GPUs dependen en gran medida de su propio sistema de memoria porque el acceso a la memoria de la CPU es 

relativamente largo, por lo tanto el desafío radica en escribir un código de GPU eficiente que puede manejar la 

transferencia de imágenes digitales, ya que muchos programas de GPU están limitados por el rendimiento de la 

memoria y no por la potencia computacional. 

Se han realizado investigaciones considerando el análisis fractográfico experimental de uniones soldadas 

fracturadas en acero micro aleado API 5L. Para acero API X52 envejecido artificialmente reportaron la fractografia 

de superficies de fractura bajo tensión en uniones soldadas. A partir de observaciones mediante MEB obtuvieron 

fractografias impresas obtenidas por el método convencional de revelado de rollo fotográfico e impresión de 

fotografías, las cuales escanearon.  

Es una prioridad que el análisis de falla se optimice mediante el procesamiento de imágenes digitales de las 

superficies de fractura. Los resultados del procesamiento digital se verifican con el análisis experimental de 

fractografias mencionado. El objetivo del presente trabajo fue realizar el procesamiento digital de fractografias de 

superficies de fractura de soldadura longitudinal en tubería de acero API 5L X52, mediante morfología matemática 

para observar el comportamiento del acero envejecido a 500 y 900 horas y obtener información adicional a la que se 

puede observar en las fractografias mediante un análisis visual de misma. 

En la actualidad son mínimas las investigaciones existentes sobre la microscopía  electrónica de aceros, empleando 

procesamiento digital de imágenes mediante GPUs. El análisis de la microscopía digital sirve para entender el 

comportamiento micro estructural de dicho acero fracturado. Los resultados permitirían establecer una base de 

microscopía  electrónica  para  entender  el comportamiento micro estructural de ambos pasadores fracturados estando 

en servicio. 

 

Desarrollo experimental 

Segmentación 

En una imagen fractográfica los objetos u estructuras están conectados en regiones de pequeñas variaciones de 

niveles de gris, debemos ser capaces de extraer estas regiones mediante algunas propiedades de vecindad. 

Imagen Digital   

Una imagen en niveles de gris puede ser modelada como una función f: Df  ⊂  ℝ2 ⟶ [0,255]. En el desarrollo de 

este trabajo, f denotará una imagen en niveles de gris. La segmentación se llevó a cabo mediante morfología 

matemática, a continuación se mencionan los términos más importantes de la morfología matemática. 

Morfología Matemática   

La morfología matemática es una potente herramienta dentro del procesamiento digital de imágenes ya que esta 

ciencia puede cuantificar rigurosamente muchos aspectos de las estructuras geométricas de las imágenes en una forma 

que concuerda con la intuición y percepción humana. La morfología matemática se basa en conceptos de geometría, 

álgebra y teoría de conjuntos y fue creada para caracterizar propiedades físicas y estructurales de diversos materiales, 

Serra (1982). 

Operaciones Morfológicas   

Las operaciones básicas de la morfología matemática son la erosión y la dilatación.  

Sean 𝑓 y 𝑔 dos imágenes en niveles de gris, con dominios 𝐷𝑓 y 𝐷𝑔respectivamente. La dilatación de la imagen 𝑓 

por el elemento estructurante  𝑔, denotada por 𝛿𝑔(𝑓), Teuber (1993), se define como: 
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La erosión de la imagen 𝑓por el elemento 𝑔, denotada por 휀𝑔(𝑓), Teuber (1993), se define como: 
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Si el elemento estructurante es plano, es decir 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0 ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷𝑔, las ecuaciones (1) y (2) pueden escribirse de 

la siguiente manera: 
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Mediante la combinación de las operaciones básicas, pueden definirse los filtros morfológicos básicos apertura y 

cierre, Teuber (1993),  de la siguiente forma: 

La apertura morfológica de una imagen f  por el elemento estructurante g está definida por: 

 ( ) ( )( )g g gf f  =  (5) 

La apertura es de utilidad para eliminar pequeños detalles luminosos en relación al elemento estructurante, quedando 

el resto de la imagen relativamente sin modificaciones. 

El cierre morfológico de una imagen en niveles de gris 𝑓 por el elemento estructurante 𝑔 es definido por: 

 ( ) ( )( )g g gf f  =  (6) 

El cierre es de utilidad para eliminar pequeños detalles oscuros en relación al elemento estructurante, quedando el 

resto de la imagen relativamente sin modificaciones. 

La principal desventaja de la aplicación de los filtros básicos definidos en (5) y (6) es la distorsión producida por 

el elemento estructurante sobre las estructuras originales de la imagen, Serra (1982). Los filtros básicos pueden 

combinarse con operadores de reconstrucción en niveles de gris definiendo de esta manera la apertura por 

reconstrucción y el cierre por reconstrucción, Serra (1982). 

En lo siguiente se considerará una imagen 𝑓como una correspondencia desde un subconjunto rectangular finito 

𝐷𝑓en el plano discreto ℤ2 a un conjunto discreto  0,1,2, , 1L −  0,1,2, , 1L − {0,1,2, … , 𝐿 − 1}en niveles de gris, 

siendo L un entero arbitrario positivo. Lógicamente una imagen binaria 𝑓 puede solamente tomar valores 0 y 1 y es 

frecuentemente considerada como el conjunto de sus píxeles con valor 1. 

Sea  una transformación binaria. Por tanto  actúa sobre elementos de ℤ2, es decir, sobre conjuntos de 

ℤ2(Ψ: 𝑃(ℤ2 )  → 𝑃(ℤ2 )). Se dice que es una transformación  “extensiva” sí y solo sí: 

 ∀𝑋 ∈ 𝑃(ℤ2 ) , 𝑋 ⊆  Ψ(𝑋) (7) 

y “anti- extensiva” sí y solo sí: 

 ∀𝑋 ∈ 𝑃(ℤ2 ) , Ψ(𝑋) ⊆ 𝑋 (8) 

Además,  es una transformación “creciente” sí y solo sí ésta preserva las relaciones de orden de los elementos 

de ℤ2 sobre los cuales ésta actúa, es decir: 

 ∀(𝑋, 𝑌) ∈ 𝑃(ℤ2 )2 , 𝑋 ⊆ 𝑌 ⇒  Ψ(𝑋)  ⊆ Ψ(𝑌) (9) 

Por otra parte, se dice que la transformación  es “idempotente” cuando al aplicarse varias veces mantiene el 

mismo resultado como si se ejecutase una sola vez, o sea, 
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 ∀ 𝑋 ∈ 𝑃(ℤ2 ), Ψ(Ψ(𝑋))  = Ψ(𝑋) (10) 

Dos transformaciones   y  se dicen que son “duales” sí y solo sí aplicando la primera al conjunto X es 

equivalente de ejecutar la  segunda  al  complemento ( )CX  como se expresa a continuación,  

 ∀ 𝑋 ∈ 𝑃(ℤ2 ), (𝜑(𝑋))
𝐶

 =  Ψ(𝑋𝐶) (11) 

Estas propiedades pueden ser rápidamente extendidas al caso en tonos de grises donde  actúa  sobre  funciones  

desde ℤ2 → ℤ,  es  decir,  sobre  elementos de 𝐹( ℤ2, ℤ). En este caso la relación de orden entre las funciones es como 

sigue, 

 ∀(𝑓, 𝑔) ∈ 𝐹(ℤ2, ℤ)2, 𝑓 ≤ 𝑔 ⇔ ∀𝑥 ∈ ℤ2, 𝑓(𝑥) ≤ 𝑔(𝑥) (12) 

Unidades de Procesamiento Gráfico 

Las GPU realizan tareas de procesamiento, lo que implica la copia de datos a través del bus PCI, entre la CPU y la 

GPU. Este proceso consume tiempo considerable lo que impacta en el desempeño del procesamiento de los algoritmos 

paralelos. Se pueden producir más complicaciones y hacer más lento el procesamiento si los datos no se ajustan a la 

memoria de la GPU, requiriendo frecuentes transferencias de datos CPU-GPU. A diferencia de una CPU, una GPU 

carece del beneficio de la búsqueda automática de memoria. Como resultado, la administración de la memoria GPU 

es manejada directamente por el programador. 

Una arquitectura de computación paralela de propósito general es CUDA (Compute Unified Device Architecture), 

desarrollada por la compañía Nvidia. En nuestro caso empleamos el GPU NVIDIA GFORCE GTX 970, basado en 

una arquitectura Maxwell GM204, con 1664 núcleos CUDA. En esta aplicación la parte secuencial de la carga de 

trabajo se ejecuta en la CPU, mientras que la parte paralela de la aplicación se ejecuta en los núcleos GPU. 

CUDA 

CUDA cuenta con un entorno de desarrollo que permite utilizar el lenguaje de programación C para la 

programación. En el ámbito CUDA, el CPU se llama host y la tarjeta con las unidades de procesamiento gráfico se 

llama dispositivo. El host y el dispositivo se comunican entre sí a través del bus de alta velocidad. La arquitectura 

CUDA permite que varios dispositivos se conecten al mismo host. Sin embargo, la administración de la programación 

de varios dispositivos se deja al programador. La unidad básica de ejecución en CUDA es el llamado kernel. El kernel 

es una rutina de C que puede invocarse desde el host. El núcleo se ejecuta en paralelo varias veces mediante 

subprocesos CUDA. La ejecución de varios hilos se agrupa en bloques de hilos. El procesamiento paralelo se puede 

implementar, mediante la ejecución de múltiples bloques. 

Materiales 

Las muestras de unión soldada longitudinalmente se obtuvieron de tubería nueva API 5L X52, con espesor de 9.5 

mm y diámetro de 914 mm, mediante el proceso de soldadura por arco sumergido por ambas caras (SAW), preparación 

de bordes en X a 45°, electrodo de acero de baja aleación, posición fija y usando procedimiento de soldadura calificado 

por API 1104 . La composición química de la soldadura cumplió con estándar AWS A5.1. 

Para caracterizar la soldadura se maquinaron probetas de tensión reducidas, sección cilíndrica, orientación 

longitudinal, diámetro calibrado de 6 mm y longitud calibrada de 50.8 mm. Las probetas se envejecieron a 250 ± 5°C 

durante 500 y 900 horas. La prueba de tensión uniaxial se realizo en una maquina Shimadzu AG-10TG de 100 kN 

bajo control de desplazamiento a una rapidez de deformación de 1.6 x10-4 s-1 y temperatura ambiente, de acuerdo 

con estándar ASTM; E-8M. El procesamiento digital de imágenes se llevo a cabo mediante la aplicación de la 

transformación morfológica Top-hat, esta fue empleada para eliminar estructuras de las fractografías no deseadas y 

que no permiten observar la formación de microhuecos en el metal de soldadura. 

Microscopia electrónica de barrido 

Las imágenes fractográficas se obtuvieron mediante un Microscopía Electrónico de Barrido (MEB) JEOL 6300 

operado a 20 kV, 220 µA, electrones secundarios y distancia de trabajo de 39 mm.  

Análisis cuantitativo 

Para caracterizar el tipo de fractura sobre las probetas, se observó la morfología de superficies, densidad y diámetro 

de los microhuecos. 

Microestructura 

Las fractografias de la Fig. 1 a), Fig. 2 a) y Fig. 3 a) muestran los cambios en las probetas fracturadas de tensión 

para la soldadura envejecida a 250 °C por 500, 900 horas y condición como se recibió. Las observaciones mediante 

MEB de las fracturas revelaron una fractura tipo dúctil con morfología de microhuecos bien definida, asociada con la 
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nucleacion, crecimiento y coalescencia de microcavidades Se puede observar un incremento en la densidad de 

microhuecos y reducción en su diámetro para 500 horas como consecuencia del pico de envejecido. Después de este 

tiempo, las fracturas exhibieron una reducción en la densidad de huecos e incremento de diámetro atribuido a la 

existencia del sobre envejecimiento. 

Las Fig. 1 b), Fig. 2 b) y Fig. 3 b), son las imágenes procesadas mediante el uso de operadores morfológicos 

implementados mediante algoritmos de procesamiento paralelo donde podemos observar como la densidad de 

microhuecos varía dependiendo el tiempo de envejecimiento, la mayor densidad de microhuecos se puede observar 

en la Fig. 2 b), esta se presenta a una temperatura de 250˚C y 500h de envejecimiento. 

 

    

Figura 1. Fractografía de la probeta como se recibio; (a) Imagen original; (b) imagen segmentada 

 

     

Figura 2. Fractografía de la probeta envejecida a 250˚C; (a) Imagen a 500h; (b) imagen segmentada 

 

    

Figura 4. Fractografía de la probeta envejecida a 250˚C; (a) Imagen a 900h; (b) imagen segmentada 

Morfología y cantidad de partículas 

La morfología de los microhuecos descrita mediante su densidad y diámetro observado por fractografia 

convencional, podría ser reproducida y caracterizada mediante el procesamiento digital de imágenes fractograficas, 

con una adecuada similitud y reproducción del mecanismo de nucleación, crecimiento y coalescencia de microhuecos. 

Evaluación del Desempeño Procesamiento Paralelo 

Es importante evaluar los beneficios del rendimiento al utilizar la jerarquía de memoria de la GPU. Para hacerlo, 

comparamos el rendimiento de cada punto de referencia, modificado para aprovechar la memoria global, y la memoria 

compartida, para acceder a la memoria del dispositivo. Luego, cada configuración se mide en relación con su 
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implementación nativa, que utiliza memoria global, y su equivalente en serie con la CPU. Para obtener una perspectiva 

clara de las diferencias fundamentales entre estos espacios de memoria, evitamos realizar optimizaciones diversas, 

como alterar el patrón general de acceso u optimizar las secciones computacionales del código. 

Para medir el rendimiento del programa o incremento en la velocidad de procesamiento, calculamos las 

aceleraciones relativas, serial y paralelo. La aceleración serie (Speedups) se define como la relación entre el tiempo de 

ejecución en serie (Ts) y el tiempo de ejecución en paralelo (Tp). Como se muestra en la ecuación (13). 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝𝑠 =
𝑇𝑠

𝑇𝑝

                           (13) 

En la tabla  se muestran los valores  de los tiempos de ejecución de los algoritmos en serie (Ts) y el tiempo de 

ejecución del algoritmo paralelo (Tp) expresado en mili segundos, y la relación entre estos tiempos para obtener el 

incremento en velocidad (Speedups) del algoritmo paralelo implementado en GPUs. Se observó que la aceleración fue 

de un 43% con el algoritmo paralelo en los GPUs, con respecto al algoritmo serie, ejecutado en un CPU. 

 

Tamaño de la Imagen Ts [ms] Tp [ms] Speedup 

854 x 631 0.136 0.057 2.385 

1024 x 1024 0.165 0.069 2.391 

2048 x 2048 0.619 0.256 2.417 

Tabla 1. Tiempo de ejecución de algoritmos serie y paralelo 

En la Figura 1 se muestra el incremento en la velocidad de procesamiento de imágenes digitales, empleando 

algoritmos paralelos e implementándolos en unidades de procesamiento gráfico. 

 

 
Figura 1. Aceleración de procesamiento con GPU. 

 

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

El procesamiento digital de imágenes mediante un CPU-GPU se llevó de manera más eficiente reduciendo en un 

41.35% el tiempo de procesamiento, lo que representa una ventaja significativa  en cuanto a la implementación de 

algoritmos paralelos en GPUs, con respecto al análisis mediante procesamiento secuencial. La morfología de los 

microhuecos descrita mediante su densidad y diámetro observado por fractografia convencional, podría ser 

reproducida y caracterizada mediante el procesamiento digital de imágenes fractograficas, con una adecuada similitud 

y reproducción del mecanismo de nucleación, crecimiento y coalescencia de microhuecos. Las observaciones 

mediante procesamiento digital de las fracturas revelaron una fractura tipo dúctil con morfología de microhuecos bien 

definida, asociada con la nucleación, crecimiento y coalescencia de microcavidades 
 Por lo tanto, debido la naturaleza intrínsecamente paralela del procesamiento de imágenes, los algoritmos 

paralelos son adecuados para la implementación en un GPU, en consecuencia esta solución es adecuada para 
aplicaciones con imágenes industriales, que se ejecutan bajo severas restricciones de tiempo, como el control de 
producción en metalurgia o análisis de fallas. 
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FUNCIONAMIENTO COGNITIVO Y ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA EN ADULTOS MAYORES 

 

Dra. Neyda Ma. Mendoza Ruvalcaba 1, Dra. María Guadalupe Sánchez Parada 2,  

Dra. Mayra Guadalupe Mena Enríquez 3, Dr. Alvaro Jovanny Tovar Cuevas 4, Dra. Lucía Flores Contreras5, Dra. 

María Luisa Ávalos Latorre6 

 

Resumen— Los cambios cognitivos en la vejez son relevantes debido a su correlación con la discapacidad/dependencia, 

especialmente en su forma patológica: deterioro cognitivo (DCL) y demencia. El objetivo es analizar el funcionamiento 

cognitivo (FC) y su correlación con actividades de la vida diaria (AVD) en la vejez. Estudio transversal, participaron n=393 

personas mayores (mujeres=82.4%, edad media=72.9 años), el funcionamiento cognitivo y AVD se evaluaron con una 

extensa batería psicogerontológica. Los datos se analizaron con SPSS-20.  Se encontró 14.8% DCL, 36.6% dependencia en 

AVD. Existe una relación significativa entre el FC y las AVD, específicamente se reportan diferencias en el desempeño de la 

memoria, velocidad de procesamiento, lenguaje, y atención en personas según la discapacidad en AVD específicas como usar 

el teléfono, ir de compras y manejo de la medicación. Este estudio profundiza en el impacto de habilidades cognitivas en las 

actividades cotidianas en la vejez y enfatiza áreas de intervención.  

Palabras clave— función cognitiva, envejecimiento, actividades de la vida diaria, memoria, adultos mayores.   

 

Introducción 

Actualmente México experimenta una transición demográfica acelerada que deriva de manera inminente e 

irreversible en un envejecimiento de la población, en el año 2000 la proporción de adultos mayores era de 7%, en 

2010 de 9% (INEGI, 2011), alcanzará 12.5% en 2020 y se estima que para este mismo año, aproximadamente 1 de 

cada 3 personas tendrá más de 60 años (CONAPO, 2006). 

Esta tendencia demográfica impone grandes desafíos pero principalmente sobre temas relacionados con la salud, 

debido a que en la vejez los padecimientos tienden a concentrarse en enfermedades crónico-degenerativas, que 

resultan costosas para las personas, las familias y el estado, que representan las principales causas de morbilidad, 

mortalidad y discapacidad. 

Además de un fenómeno poblacional, el envejecimiento es una realidad individual (Fernández Ballesteros et.al., 

2013), donde a lo largo del ciclo vital las personas experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales.  

Uno de los cambios psicológicos más relevantes es el que ocurre en la función cognitiva, y que involucra a sus 

dominios específicos: la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, atención y concentración, velocidad de 

procesamiento y habilidad viso-espacial; como parte de un conjunto complejo de dominios internos que permiten la 

adaptación a través de la comprensión, interpretación y generación de  información sobre el mundo.  

La memoria permite codificar, almacenar y recuperar información de manera efectiva. Las funciones ejecutivas 

son las habilidades implicadas en la generación, regulación, ejecución efectiva y reajuste cognitivo, implican la 

capacidad de razonamiento, planificación y toma de decisiones. El lenguaje es una habilidad cognitiva muy compleja 

que permite elaborar, comunicar e interpretar ideas en el proceso de comunicación humana. La atención se refiere a 

la capacidad de concentración, que permite generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el 

correcto procesamiento de la información. La velocidad de procesamiento es un mecanismo fundamental en los 

procesos cognitivos y se refiere a la velocidad con la que se llevan a cabo las operaciones mentales (Park, 2002). 
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La relevancia del funcionamiento cognitivo en la vida de las personas y especialmente en la vejez ha sido 

ampliamente evidenciada a través de diversos estudios. Las personas mayores que experimentan deterioro cognitivo 

leve pueden tener dificultades con las habilidades necesarias para manejar sus actividades del día a día. Estudios 

previos han reportado que pueden haber cambios en el estado de ánimo, pérdidas sensoriales leves como pérdida de 

la agudeza auditiva, y en ocasiones poca calidad del sueño, comparado con aquellas personas que no tienen déficits 

cognitivo. Adicionalmente un pobre desempeño cognitivo es factor de riesgo para desarrollar cambios en la 

personalidad y el estado de ánimo, como la depresión,  de la misma manera la persona mayor es más susceptible a 

desarrollar fragilidad, así mismo es más propensa a tener limitaciones, incluso discapacidad en la funcionalidad física 

para desempeñar sus actividades de la vida diaria (Anderson, et al.,2012). 

Las Actividades de la Vida Diaria comprenden todas aquellas actividades de la vida cotidiana que tienen un valor 

y significado concreto para una persona y, además, un propósito. Se clasifican en básicas e instrumentales. Las 

básicas son aquellas orientadas hacia el cuidado personal, incluyen por ejemplo, la habilidad para bañarse, vestirse, 

alimentarse, moverse en casa, control de la vejiga y de los intestinos, la higiene y aseo personal. Por su parte, las 

actividades instrumentales están orientadas hacia la interacción con el medio y la comunidad, que, a menudo son 

complejas y opcionalmente se podrían delegar en otros, como son por ejemplo crear y mantener un hogar, uso de los 

sistemas de comunicación, manejo de temas financieros, movilidad en la comunidad, preparación de la comida y 

limpieza, ir de compras, procedimientos de seguridad y respuestas de emergencia, cuidado de la salud y 

manutención.  

El objetivo de este estudio es analizar el funcionamiento cognitivo en la vejez y su correlación con actividades de 

la vida diaria en adultos mayores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

Este estudio es parte de un proyecto del Cuerpo Académico UDG-CA-760 “Salud, Sociedad y Ambiente” (IDCA 

20786), que fue apoyado por el Programa de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos Convocatoria 2015, al que los 

autores extendemos nuestro agradecimiento. 

 

Descripción del Método 

Participantes 

En este estudio transversal participaron 393 adultos mayores con una edad promedio de 72.09  años con un rango 

de 60 a 93 años, 82.4% (n=323) eran mujeres, escolaridad promedio de 5.74 años (rango 0 – 24 años), residentes de 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los criterios de inclusión fueron que tuvieran una edad igual o mayor a 60 años, 

asistieran a reuniones de grupos comunitarios del Sistema DIF Guadalajara y firmaran consentimiento informado. No 

se incluyeron aquellos que tenían sintomatología depresiva medida con la escala de depresión geriátrica GDS-15 

(Yesavage, 1983) determinada con un punto de corte 5/6, y quienes tomaban antidepresivos. Se excluyeron de 

estudio a las personas cuyas entrevistas estaban incompletas.  

Instrumentos 

Se diseñó una batería de evaluación que comprendía medidas de funcionalidad cognitiva y física. La 

funcionalidad cognitiva global se valoró con el Mini-Examen del Estado Mental (Folstein, Folstein y McHugh, 

1975), adaptada a la población mexicana (Arias-Merino et al., 2003). Se evaluaron además los dominios cognitivos 

específicos, para la evaluación del desempeño de la memoria se utilizó la sub-escala de dígitos en orden directo e 

inverso de WAIS-III (Wechsler et al., 2001), la atención se valoró con el Trail Making Test part A (Reitan., 1958),  

para la velocidad de procedimiento se utilizó la sub-escala de claves de WAIS-IV (Wechsler, 2008), para la 

evaluación de las funciones ejecutivas se utilizó el Trail Making Test part B (Reitan., 1958), y finalmente las 

habilidades de lenguaje se valoraron con las sub-escalas de fluidez fonética (F) y fluidez semántica (animales) del 

Neuropsi (Ostrosky et al., 1997).  

La funcionalidad física en las actividades de la vida diaria se evaluó con la escala de Lawton y Brody (1969), este 

instrumento evalúa la autonomía física y la capacidad para valerse por sí mismo es actividades en la comunidad. La 

escala valora ocho actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) en 8 ítems a los que se asigna un valor 

numérico de 1 (independiente) o 0 (dependiente), específicamente relacionado con la capacidad para usar el teléfono, 

ir de compras, preparar la comida, realizar tareas domésticas, lavar la ropa, manejar su propio dinero, responsabilidad 

sobre la toma de medicamento, y usar medios de transporte. La puntuación final es la suma del valor de todas las 

respuestas, y oscila entre 0 que implica máxima dependencia hasta 8 que significa máxima independencia. El punto 

de corte varía según el sexo, para mujeres es 7/8 mientras que para hombres es 4/5.  

Análisis   

Los datos se introdujeron en una base de datos electrónica y se validaron. Los análisis se realizaron con el 

programa SPSS-v2. Se llevó a cabo estadística descriptiva como medias, desviación estándar, rango, y análisis de 

proporciones. La relación entre las variables cognitivas y las AIVD se estimó por medio de la prueba Correlación de 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1604



 

Pearson. Se realizaron pruebas T de Student para la comparación del desempeño en el funcionamiento cognitivo 

entre personas con y sin discapacidad en las AIVD.  

Consideraciones éticas  

Este estudio se basa en los principios éticos y código de conducta propuesto por la American Psychological 

Association (American Psychological Association, 2002), guiado por los principios de: beneficencia (trabajar en 

beneficio de las personas mayores), fidelidad y responsabilidad (sobre la propia conducta), integridad (promover 

honestidad y confianza), justicia (reconocer la equidad y toma de juicios razonables en la práctica), y respeto por los 

derechos y dignidad de las personas. El protocolo fue sometido a evaluación y aprobado por los Comités de 

Investigación y Ética del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara.  

 

Resultados 

Las características del funcionamiento cognitivo y funcionalidad física se presentan en el Cuadro 1. Como se 

puede observar, respecto al funcionamiento cognitivo, se encontró deterioro cognitivo leve en 14.8% de los 

participantes mientras el resto estaba cognitivamente intacto.  

 

 Intacto Deterioro 

Funcionamiento Cognitivo Global 85.2 14.8 

 Independiente Discapacidad 

AIVD 63.4 33.6 

Usar el teléfono 94.4 5.6 

Ir de compras 76.6 23.4 

Preparar comida 89.1 10.9 

Realizar tareas domesticas 93.4 6.6 

Lavar la ropa 92.6 7.4 

Manejar el dinero 97.7 2.3 

Tomar medicamento solo 93.4 6.6 

Usar medios de transporte 93.1 6.9 

Cuadro 1. Porcentaje y frecuencia de personas intactas (independientes) y con deterioro (dependientes) en con 

funcionalidad cognitiva y actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD).  

 

Por otra parte, en las actividades de la vida diaria, 33.6% de las personas mayores presentaron discapacidad en el 

desempeño global. De manera específica se encontró que la mayoría era independiente para realizar éstas 

actividades, sin embargo se reporta que 23.4% tiene dificultades para ir de compras, 10.9% para preparar la comida, 

y 7.4% para lavar la ropa; en menor porcentaje se encontraron dificultades para manejar el dinero (2.3%).  

La asociación entre el funcionamiento cognitivo global y sus dominios cognitivos específicos con el desempeño 

de las actividades de la vida diaria se muestra en el Cuadro 2.  

 

Función cognitiva Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

Global 
Correlación de Pearson  .173** 

Sig. (2-tailed) .001 

Atención  
Correlación de Pearson  -.193** 

Sig. (2-tailed) .000 

Memoria 
Correlación de Pearson  .126* 

Sig. (2-tailed) .012 

Velocidad de Procesamiento 
Correlación de Pearson  .092 

Sig. (2-tailed) .072 

Funciones ejecutivas 
Correlación de Pearson  .052 

Sig. (2-tailed) .335 

Lenguaje: fluidez semántica 
Correlación de Pearson  .131** 

Sig. (2-tailed) .010 

Lenguaje: fluidez fonética 
Correlación de Pearson  .148** 

Sig. (2-tailed) .003 

Cuadro 2. Correlación entre funcionamiento cognitivo global y dominios específicos con el desempeño general 

en las actividades de la vida diaria.  

Notas: *=p<.05, **=p<.01 
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En este se observa que el funcionamiento cognitivo en su medida global se asocia positivamente a las AIVD. 

Específicamente se encontró una relación significativa positiva entre la memoria, la fluidez semántica y fonética con 

la capacidad para las actividades de la vida diaria, ello implica que las personas con mayor desempeño en esas 

pruebas cognitivas tenían mayor funcionalidad en las actividades de la vida diaria y viceversa. Por su parte la 

atención tuvo una asociación significativa negativa, ello implica que un mayor puntaje de atención correlacionaba 

con menor desempeño en las AIVD, cabe aclarar que en este caso que mayor puntuación en la prueba de atención 

indicaba más tiempo para resolver la tarea y por lo tanto mayor dificultad, por lo que esta asociación negativa 

implica que las personas con peor atención también tenían peor desempeño en las AIVD y viceversa. Los dominios 

cognitivos de velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas no correlacionaron con funcionalidad en AIVD. 

Adicionalmente se encontró que la funcionalidad en las actividades de la vida diaria correlacionan positivamente 

con la edad (r=.130, p=.01), mientras que no se asoció a la escolaridad (r=.017, p=.742) (estos datos no se muestran 

en el cuadro). 

 

Posteriormente se hizo una comparación de desempeño del funcionamiento cognitivo global así como de los 

dominios cognitivos específicos entre las personas que tenían discapacidad en las AIVD y aquellas que eran 

independientes, esto para comprobar diferencias en el funcionamiento cognitivo según la capacidad funcional 

específica en cada una de las AIVD. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.  

 

 

AIVD Global Atención Memoria VP FE L:FS L: FF 

Usar el teléfono 

   Con discapacidad 

   Independiente 

*** 

21.86 

26.18 

*** 

133.89 

82.50 

*** 

3.77 

4.87 

*** 

13.36 

23.14 

 

231.47 

189.44 

*** 

12.31 

15.15 

** 

5.18 

7.48 

Ir de compras 

   Con discapacidad 

   Independiente 

*** 

24.43 

26.39 

** 

97.95 

81.46 

* 

4.50 

4.91 

* 

20.00 

23.44 

 

172.78 

196.12 

* 

14.07 

15.28 

*** 

6.00 

7.74 

Preparar comida 

   Con discapacidad 

   Independiente 

 

25.16 

26.02 

* 

99.87 

83.42 

 

4.53 

4.84 

 

21.43 

22.70 

 

175.16 

193.80 

 

13.69 

15.14 

 

6.27 

7.49 

Realizar tareas domesticas 

   Con discapacidad 

   Independiente 

 

25.46 

25.97 

 

98.24 

84.15 

 

4.73 

4.81 

 

23.36 

22.60 

 

176.82 

192.53 

 

13.65 

15.09 

 

7.00 

7.37 

Lavar la ropa 

   Con discapacidad 

   Independiente 

 

25.93 

25.93 

 

96.00 

84.18 

 

4.65 

4.82 

 

25.44 

22.42 

 

161.61 

193.91 

 

15.27 

14.97 

 

7.72 

7.32 

Manejar el dinero 

   Con discapacidad 

   Independiente 

 

27.66 

25.89 

 

91.33 

84.94 

 

4.44 

4.82 

 

22.00 

22.67 

 

197.50 

191.35 

 

15.66 

14.98 

 

7.33 

7.35 

Tomar medicamento solo 

   Con discapacidad 

   Independiente 

*** 

22.53 

26.17 

** 

107.78 

83.61 

** 

3.88 

4.87 

* 

16.80 

23.06 

 

192.94 

191.41 

* 

13.26 

15.12 

* 

5.73 

7.46 

Usar medios de transporte 

   Con discapacidad 

   Independiente 

 

24.59 

26.03 

 

97.27 

84.33 

 

4.48 

4.83 

 

21.75 

22.71 

 

196.94 

191.18 

 

13.96 

15.07 

 

5.66 

7.47 

Cuadro 3. Comparación de la función cognitiva entre personas con discapacidad e independientes en AIVD (los 

datos mostrados son promedios de desempeño). 

Notas: AIVD=Actividades Básicas de la Vida Diaria, VP=velocidad de procesamiento, L:FS= Lenguaje fluidez 

semántica, L:FF=Lenguaje fluidez fonética, FE= Funciones ejecutivas. *=p<.05, **=p<.01, ***=p<.000 

 

 

Como puede observarse de manera específica en las actividades de usar el teléfono, ir de compras y tomar el 

medicamento solo, se observan diferencias consistentes y estadísticamente significativas en el desempeño cognitivo 

entre las personas con y sin discapacidad para realizar dichas tareas. Concretamente se observa que las personas 

independientes en estas actividades de la vida diaria, tienen en general un mejor desempeño cognitivo global, y 

particularmente mejor memoria, mejor capacidad de atención y velocidad de procesamiento, de la misma manera 
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tienen un mejor desempeño en las tareas de lenguaje comparadas con aquellos adultos mayores que son dependientes 

en estas actividades. 

En la actividad de preparar la comida las personas con discapacidad presentaron un peor desempeño en la 

atención comparadas con aquellas que eran independientes.  

No se observaron diferencias en el desempeño de las funciones cognitivas en las actividades relacionadas con 

realizar tareas domésticas, lavar la ropa, manejar el dinero, y usar medios de transporte.   

 

Comentarios Finales 

En este trabajo se estudió la relación que existe entre el funcionamiento cognitivo y las actividades de la vida 

diaria en adultos mayores de la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

Primeramente señalar que, a pesar de que se encontró deterioro en las funciones cognitivas de manera global, la 

gran mayoría de las personas mayores participantes en el estudio tenían un desempeño cognitivo intacto. De la 

misma manera la mayoría de los participantes en el estudio conservaban sus habilidades funcionales para el 

desempeño de las actividades de la vida diaria. Esta apreciación es relevante para desmitificar la idea de que la edad 

viene acompañada inevitablemente de deterioro y dependencia, y permite dimensionar el fenómeno de estudio.  

Los resultados de este estudio evidencian la relación entre el funcionamiento cognitivo global con el desempeño 

de las actividades de la vida diaria en adultos mayores. Específicamente los procesos de atención, memoria, y el 

lenguaje guardan una correlación significativa. Cuando se analiza el desempeño cognitivo y se compara según si 

existe o no discapacidad para realizar actividades específicas, se encontró que específicamente en las actividades de 

usar el teléfono, ir de compras y tomar el medicamento solo, las personas independientes tenían un mejor desempeño 

cognitivo, y viceversa.  

Los resultados demuestran que dominios cognitivos específicos están asociados a actividades específicas, con lo 

que se profundiza en la compresión del impacto del funcionamiento cognitivo en la vida cotidiana de las personas 

mayores. 

Los cambios cognitivos en la vejez y su repercusión en otras esferas de la vida, como son las actividades de la 

vida diaria, son de gran importancia debido a las implicaciones que suponen si finalmente se manifiestan en su forma 

patológica: el deterioro cognitivo y la demencia.  

El estudio del funcionamiento cognitivo en su correlación con dependencia funcional, permite planificar 

estrategias para minimizar el impacto negativo la vida de las personas. De la misma manera, los cambios asociados 

al funcionamiento cognitivo en la vejez puede tener un impacto en los familiares y amigos cercanos al adulto mayor, 

ya que es necesario reorganizar la dinámica de la relación, incluir nuevas reglas, lidiar con cambios en el estado de 

ánimo, con los olvidos y frustraciones asociadas que pueda experimentar el adulto mayor (Anderson, et al.,2012).  

Si bien el deterioro cognitivo leve no implica tener dependencia en actividades de la vida diarias (Petersen, 2004), 

el declive en las funciones cognitivas compromete la habilidad de las personas para manejar sus responsabilidades 

del día a día, particularmente cuando se trata de actividades donde es necesario el razonamiento complejo que se 

apoyan en la memoria (Anderson, et al.,2012). 

Futuras direcciones en este tema podrían centrarse en el diseño e implementación de estrategias de intervención 

que fortalezcan tanto el desempeño cognitivo de las personas mayores al tiempo que se potencian las habilidades de 

las personas mayores para desempeñarse en sus actividades de la vida diaria, promoviendo así un envejecimiento 

saludable. 
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Bienestar personal y social en menores infractores reincidentes en el Sur 

de Sonora  
 

1Dra. Santa Magdalena Mercado Ibarra, Dra Claudia García Hernández, Mtra Reyna Patricia Santillán 

Arias, Iris Ibeth Acosta Ante  

 

RESUMEN 

 

Los menores infractores, y el constante incremento de los índices de delincuencia e inseguridad en 

México es alarmante, y debido a que un gran número de los adultos que delinquen presentan esta conducta 

desde adolescentes, es que es tan importante la intervención y prevención de estas conductas.  El presente 

proyecto tuvo la finalidad analizar factores de riesgo que llevan a  incurrir en actos delictivos o faltas 

administrativas. Participó un total de 29 menores infractores del Sur de Sonora. Se detectó que las 

principales razones de detención fue escandalizar en la vía pública, el consumo de sustancias, la 

desintegración familiar y la deserción escolar están altamente relacionadas con las conductas antisociales y 

delictivas. Se concluye  que existe una gran necesidad de intervención psicosocial en esta área, pero desde una 

perspectiva multidisciplinaria.  

 

Palabras clave_ Adolescencia, Delincuencia, Infractor, Riesgos 

 

Introducción 

 

En este país, la creación y desarrollo de centros que regulen el comportamiento de los adolescentes 

infractores es de suma importancia, dado el valor que representan los menores para la sociedad, y en la actualidad es 

aún una necesidad latente.  

 

Ante la preocupación por el mejor interés de los jóvenes infractores, en 1926 nació una iniciativa, la 

creación del Tribunal para Menores Infractores  en la ciudad de México, cuyo objetivo fue separar a niños de adultos 

en las cárceles, aplicar una justicia específica para menores. Más tarde, el 1973, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal crea una Ley De Consejos Tutelares Para Menores Infractores del Distrito y territorios federales, la cual 

tiene por objeto promover la readaptación social de los menores de dieciocho años en los casos a que se refiere el 

artículo siguiente, mediante el estudio de la personalidad, la ampliación de medidas correctivas y de protección y la 

vigilancia del tratamiento. El artículo 3ro de esta ley, establece que habrá un Consejo Tutelar en el Distrito Federal y 

en cada uno de los Territorios Federales (Gonzales, 2002).   

 

Sin embargo, existen muchos jóvenes que incurren en conductas antisociales y actos delictivos, que se 

denominan faltas administrativas, lo que significa que son delitos menores y que dichos adolescentes infractores 

tienen altas probabilidades de readaptarse a la sociedad. Por este motivo en 2014, se crean espacios de atención 

especializada en el Estado de Sonora con el objetivo promover la prevención y la protección de los menores 

infractores, donde, junto con los padres de familia y el adolescente, en comunicación directa y seguimiento de cada 

caso,  se da atención psicológica y legal integral, antes de que las conductas progresen en delitos (Tapia, 2015). 

 

Por ejemplo el número de adolescentes consignados a la Unidad Especializada para Menores en Cajeme 

continúa creciendo, ya que se atienden un promedio de 85 menores al mes, pero las edades cada vez disminuyen 

más, pese al aumento del interés por parte de los padres de familia en el problema, informó Miriam Ofelia Tapia 

Rodríguez, directora de la unidad (citado en El Imparcial, 2016). SU misión  ES Impulsar el desarrollo social y 

económico de forma sostenida y equilibrada de todos los sectores del Municipio de Cajeme, a través de una 

administración publica socialmente sensible, enfocada, autorregulada, honesta  y transparente, coordinada bajo 

principios de transversalidad y visión de colaboración interinstitucional, así como comprometida con la inclusión 

social y la participación ciudadana.  

 

                                                           
1 mmercado@itson.edu.mx 
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Por lo que el objetivo del presente estudio fue identificar las causas de detención que llevan  a  los menores 

infractores a incurrir en actos delictivos o faltas administrativas 

 

Fundamentación Teórica 

 

De acuerdo con Cruz (2007),  por menores infractores se entiende que son aquellas personas menores de 18 

años, que realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes vigentes de una sociedad, no siendo aplicable al 

caso del menor, la noción de “pena”, como consecuencia del acto ilícito, surgiendo la necesidad de someterles a un 

régimen especial de atención, el cual debe buscar protegerlos, tutelarlos. Según Dishion (1995), “el comportamiento 

delictivo se genera, se nutre y se mantiene dentro de las relaciones sociales. Lo que significa que el comportamiento 

de los jóvenes se encuentra muy influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más 

importantes en sus vidas (familia, amigos, escuela), siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro 

comportamiento” (citado en Vásquez,2003).  

 

Así mismo, es sumamente  importante diferenciar dos formas de desarrollo del comportamiento delictivo 

juvenil: la forma esporádica y la forma persistente (Hein, 2004). El tipo esporádico se relaciona los cambios y 

formas de experimentar los roles propios de la etapa en desarrollo, y dichas faltas o acciones antisociales pueden 

prevenirse con intervenciones sencillas que disminuyan las oportunidades de cometer delitos, como el buen uso del 

tiempo libre y otras estrategias específicas o generales de prevención. No obstante, existen otras manifestaciones de 

la delincuencia juvenil, que son aquellas más persistentes y que se asocian a la presencia de múltiples factores de 

riesgo. Donde la intervención debe ser más profunda y toma un periodo más largo de tiempo, puesto que suelen ser 

jóvenes que reinciden en la práctica de actos ilícitos. 

  

Los menores infractores, tienen un denominador común: incapacidad de adaptación al medio social 

(Jiménez, 2005), es decir,  que por una u otra razón, no han adquirido las herramientas y habilidades para ajustarse a 

las demandas del  sistema social en el que se desarrollan, careciendo de un sentido de pertenencia, valores y 

motivación para subsistir como seres humanos integrados y armonizados con la sociedad  

 

 

De acuerdo con Trudel y Puentes-Neuman (2000), los factores de riesgo pueden ser clasificados en 6 

ámbitos de procedencia, de acuerdo a un continuo que va desde el nivel individual, hasta el nivel sociocultural, 

mismos que se describen a continuación. (Citado en Hein, 2004): factores individuales, familiares, factores ligados 

al grupo de pares, factores escolares, factores sociales o comunitario y factores socioeconómicos y culturales: vivir 

en condición de pobreza. 

 

Metodología 

Los participantes fueron un total de  29  menores infractores, cuyas edades oscilan entre los 12 años y 17 

años 11 meses. 25 pertenecen al sexo masculino y 4 al sexo femenino. Cuyos porcentajes  son 86.20% y 13.79% 

respectivamente. Se recopiló información relevante del menor a través de la historia clínica y el procedimiento fue 

realizar la vinculación, hacer una detección de necesidades, el cual se logró a través de una entrevista con las 

personas encargadas de la Unidad especializada. Posteriormente se atendió a los menores y se orientó a las familias 

para finalizar con informes 

 

Resultados 

 

En relación a las características de los sujetos, la figura 1 se muestra que en total hubo 29 menores 

atendidos en la unidad, de los cuales 25 pertenecen al sexo masculino y 4 al sexo femenino. Cuyos porcentajes  son 

86.20% y 13.79% respectivamente (véase Figura 1).  
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       Figura 1. Porcentaje de menores por sexo 

 

Por otra parte, de los menores atendidos se obtuvo que el 65.5% son reincidentes y el 34.5% se encontraban 

presentados por primera vez (véase Tabla 2), mientras en la en la Figura 2 se aprecia visualmente esta diferencia.  

 

 

             
Figura  2. Menores Reincidentes y por primera vez. 

 

La situación actual del menor se refiere al estado en el que se encuentra el menor en la unidad. Como se 

distingue en la Figura 3, se encontró que 9 menores están en seguimiento (37.90%), 4 han sido dados de alta 

(13.70%) y 16 han dejado de asistir (48.27) después de su primera sesión.   

 

     Figura  3. Situación actual del menor  
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Existen 4 causas por las que los menores son presentados en la unidad. La tabla 3 muestra que la principal 

causa es por Escandalizar en vía pública con 14 casos (48.27%), seguido de esto, 10 menores (34.48%) fueron 

presentados por Deambular en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia, mientras que por  

Participar o provocar riña y Grafiti se presentaron 3 (6.89%)  y 2 (10.34%) casos respectivamente. La figura 4 

muestra los porcentajes de estas causas.   

 

 

 
Figura 4. Porcentaje de  las causas 

 

Por otro lado, en base a la historia clínica que se aplica a los menores que ingresan a la unidad, se 

encontraron diversos factores que riesgo relacionados con su conducta. Como se muestra en la figura 5, de los 29 

menores,  26 refieren consumo de alguna sustancia, 19 de los casos viven en hogares desintegrados o disfuncionales, 

11 de ellos han sufrido algún tipo de abandono, 6 refieren que han sido víctimas de violencia, mientras que 3 

refieren no tener oportunidades para salir adelante.  

 

 
Figura 5. Principales factores de riesgo 

 

Conclusiones 

 

De los 29 menores atendidos, en su mayoría fueron del sexo masculino, por lo que puede decirse que en 

general los hombres tienden a incurrir más en estas faltas administrativas o infracciones en Cd. Obregón. Por otro 

lado, aunque las mujeres son minoría en estos casos, cada día crece más el número de mujeres menores infractoras. 

En referencia  al grado de reincidencia de estos menores, se encuentra que, como se menciona en los resultados, el 

65% de estos menores han reincidido en diversas ocasiones en la unidad, algunos hasta 15 veces, encontrándose que 

son menores que regularmente no han asistido a ninguna de sus citas en psicología ni han cumplido con su servicio 

comunitario que se les asigna en la unidad. En la lucha por ayudar a que estos jóvenes tomen conciencia sobre la 

importancia de seguir un tratamiento, se insistió mucho a los padres de familia para que se hicieran responsables de 
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llevar a los menores a sus citas, donde se obtuvo un buen resultado ya que de los 9 menores en seguimiento 4 son 

reincidentes, lo que es muy satisfactorio dado que son jóvenes que van, en la mayoría de las veces, por obligación, 

pero poco a poco se ha ido trabajando no para que cumplan con asistir, sino para que ellos entienda el por qué y para 

qué se les brinda la orientación.  

 

Ahora bien, en relación a las principales causas por las que los menores llegan a la institución, se obtuvo 

que la mayoría llega por escandalizar en vía pública, esto debido a que esta falta engloba muchas circunstancias o 

conductas que hace el menor, por ejemplo, estar en la calle a altas horas de la noche, manejar sin permiso o alta 

velocidad, estar haciendo mucho ruido en la vía pública, gritar, amenazar, robar o cualquier comportamiento que 

provoque daños a terceros. Por otra parte, el segundo motivo fue Deambular en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de alguna sustancia, situación que también es muy común, y que se presenta cuando el menor es detenido 

porque se le encontró consumiendo alguna sustancia ilegal. Este motivo también está muy ligado a la primera causa, 

ya que la gran mayoría que llegan a la unidad por escandalizar en vía pública vienen bajo los efectos de alguna 

sustancia. Por último se tuvieron casos por Participar o provocar riña y Grafiti que de igual manera presentan una 

problemática bastante alarmante ya que alguno de los menores llegan con lesiones o lesionaron a otros.  

 

Por otro lado, es importante recalcar que la problemática de la delincuencia juvenil se trata de un problema 

verdaderamente complejo arraigado en el entramado social y que para obtener un impacto positivo en la 

problemática,  las medidas que se tomen deben ser parte de un proceso complejo y multidisciplinario, donde la 

intervención este dirigida a proteger la integridad del adolescente, garantizando que se hagan valer sus derechos a 

una vivienda digna, a la convivencia sana, armonía familiar, educación, cultura y salud.  
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ECOTURISMO EN EL VALLE AGRÍCOLA DE SAN 

QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA 
 

Rosa Isabel Mercado López1, Alma Lourdes Camacho García MA2, Dra. Ana Cecilia Bustamante 

Valenzuela3 y Dr. Luis Alberto Morales Zamorano4 

 
Resumen- El turismo es uno de los principales sectores económicos en el mundo, por lo que esta actividad adquiere gran 

importancia en México. El ecoturismo o turismo sostenible, permite la conservación de los ambientes y a las poblaciones 

locales. El objetivo de esta investigación fue determinar la factibilidad de emprender proyectos de ecoturismo en el Valle 

de San Quintín, en apoyo al desarrollo sostenible de las áreas rurales. Se aplicaron cuestionarios como método de obtención 

de información a 100 personas adultas sin diferencia de género por lo que se considera una investigación de tipo descriptiva 

transaccional. Entre algunos resultados sobresalientes se menciona que los informantes seleccionados se mostraron muy 

interesados en promover la creación de atractivos ecoturísticos en el Valle de San Quintín, ya que es una actividad no muy 

practicada en esta zona. Como conclusión es posible afirmar que existe un gran potencial para emprender este tipo de 

proyectos. 

 

Palabras clave- Ecoturismo, Valle Agrícola, San Quintín, Turismo, Área Rural. 

Introducción 

El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial; por su gran relevancia es necesario 

mantener un equilibrio entre el turismo convencional y la ecología, para no perturbar al medio ambiente y a su vez no 

provocar cambios dañinos en éste. El ecoturismo permite la conservación del medio ambiente como así mismo 

disfrutar de los recursos naturales que nos ofrece nuestra tierra.  México nos ofrece una diversidad enorme de 

ecosistemas y por lo tanto una gran cantidad de espacios turísticos, pero los que mejor se posicionan son los que 

conllevan la conservación de la naturaleza.  

Valls (2003) Afirma que: “La explotación turística de un territorio puede llegar a poner en peligro el entorno, 

si no se planifica con prudencia. Se trata de alcanzar el equilibrio entre la protección del entorno y el desarrollo del 

turismo en beneficios de todos, y en especial de los residentes y propietarios actuales”.   

Ésta investigación se enfoca en determinar la factibilidad de emprender un proyecto ecoturístico en el Valle 

Agrícola de San Quintín, Baja California. Uno de los  principales atractivos que se encuentra en este Valle son la basta 

cantidad de ranchos agrícolas que poseen gran reconocimiento debido a la calidad en sus productos, por lo cual se 

exportan a varios países. 

La investigación va a mostrar el interés que tiene la comunidad del Valle de San Quintín en preservar la 

naturaleza endémica de la zona y a su vez que tanto aprecian éste tipo de atractivos naturales. También tiene por 

objetivo demostrar que tan de acuerdo se encuentra la población en que este proyecto ecoturístico se realice dentro de 

algún rancho. 

La actividad económica terciaria del turismo es considerada como la segunda actividad económica más 

importante para el estado de Baja California. Por lo tanto, resulta de importancia seguir impulsando al turismo como 

uno de los principales motores de desarrollo de la entidad (Morgan, Cuamea y Estrada, 2015).  

Turismo 

Valls (2003) menciona que, “Turismo es toda la actividad económica que posibilita un conjunto de 

experiencias personales o grupales que se desarrollan fuera del lugar habitual de residencia o de trabajo. El turismo 
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posee un efecto dinamizador y se convierte de esta manera en el motor del resto de los sectores de la economía, en la 

medida en que es capaz de crear riqueza, puestos de trabajo y aumento de la recaudación fiscal.  

Turismo sostenible – Ecoturismo 

La tendencia de la demanda corrobora el hecho de que dentro de unos pocos años será muy difícil ofrecer a 

los consumidores productos que no respondan a criterios de preservación del entorno. La naturaleza se está 

convirtiendo en uno de los atractivos fundamentales del turismo. Tanto es así que el informe del programa de las 

naciones Unidas para el Medio Ambiente referido al periodo 1972-1992 consideraba el ecoturismo como una demanda 

en rápida expansión (Valls, 2003). 

Turismo rural 

Schaerer y Dirven (2001) describen que la fortaleza del turismo rural reside en gran parte en aspectos 

relacionados con las capacidades del habitante rural para relacionarse con los turistas, es decir, la capacidad de 

comunicarse con el visitante por medio de palabras y actitudes así como en la capacidad del habitante rural para 

distanciarse de su propia ruralidad con el propósito de entender mejor lo que de ellos se espera y poder entregarlo sin 

complejos ni restricciones.   

El turismo rural generalmente tiene que conciliar dos objetivos conflictivos entre sí: el desarrollo económico 

rural y la preservación de los recursos naturales y también culturales locales. Los problemas que pueden surgir con 

este tipo de actividades son: destrucción del medio ambiente debido a la disposición deficiente de basura y aguas 

servidas, ruido, depredación del patrimonio natural, su fauna y su flora (Schaerer y Dirven, 2001). 

Valle Agrícola San Quintín 

San Quintín se localiza en el Estado Mexicano de Baja California a una distancia de 200 km de la ciudad de 

Ensenada. (Ventura, 2017 p.3) 

Ventura (2017) describe el Valle como “laguna costera dividida en dos porciones, siendo la parte conocida 

como "San Quintín". Esta laguna costera es la única en la parte occidental de Norteamérica que ha mantenido su 

ecosistema y clima sin alteraciones, prácticamente "intacto" a pesar de la presencia humana que se ha ido 

incrementando en los últimos años, manteniendo en sus aguas y a sus alrededores varias especies endémicas, algunas 

de las cuales se encuentran en peligro de extinción. Ha estado sirviendo también como refugio de varias especies 

migratorias gracias a su clima y a la riqueza de sus aguas. (p.3) 

Descripción del Método 

Este estudio fue realizado en el Valle Agrícola de San Quintín, Baja California, México, como inicio de la 

investigación para determinar la factibilidad del ecoturismo en el Valle de San Quintín, entre los meses de Enero a 

Marzo 2018. El tamaño de muestra superó el tamaño mínimo sugerido por el Teorema del Límite Central para 

poblaciones relativamente pequeñas. Para ello se consideró a una muestra significativa de 100 personas adultas sin 

distinción de género. Se seleccionó a los informantes de la muestra por la técnica de conveniencia (no probabilística). 

De esta manera, se puede considerar este trabajo como transaccional y de naturaleza descriptivo-causal. 

El instrumento de investigación utilizado consistió de preguntas cerradas, para cada una de las cuales fue 

utilizada una escala con 5 opciones ponderadas de respuesta tipo Líkert. La información obtenida fue capturada en el 

programa SPSS con las cuales se graficaron los resultados y se aplicaron las estadísticas requeridas. 
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Comentarios Finales 

 

Resumen de Resultados 

 

 

Figura 1. Conservación y valor de los atractivos naturales. 

 

En la figura 1, se muestra que el 74% de los encuestados reconocen que los atractivos naturales son muy importantes 

y por eso tratan de que no se dañen. El valor de los atractivos turísticos  regionales solo se perciba por el 26% de los 

encuestados como de regular valor y en mucha menor medida hasta que solo a veces son valorados. 

 

                                                    Figura 2. Turismo Local. 

 

En la figura 2, se muestra que el 40% de los habitantes del valle asisten de manera normal a los lugares 

turísticos que se encuentran cercanos, el 20% y el 5% asisten de manera continua, y solo el 35% va pocas veces o 

ninguna vez.                                                        
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   Figura 3. Desarrollo de nuevos atractivos ecoturísticos en el Valle Agrícola de San Quintín. 

 

La figura 3 muestra que la mayoría de  las personas están muy de acuerdo con la creación de un espacio o 

atractivo ecoturístico y son realmente pocas las que no están conformes con promover un espacio de este tipo, esto 

demuestra que hay un porcentaje del 88% que le gustaría que se realizara un proyecto ecoturístico en el Valle. 

 

 

 

 

Figura 4. Factibilidad de emprender un negocio ecoturístico dentro de un rancho agrícola. 

 

La figura 4 muestra que el 32% de las personas están muy de acuerdo con que el espacio ecoturístico sea ubicado en 

ranchos agrícolas y el 51% lo considera de manera regular. 
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Conclusiones 

El desarrollo del sector ecoturístico en el área de San Quintín, Baja California podrá mostrar la gran 

diversidad de culturas que existen en esta zona rural, causada por la migración continua de personas originarias de los 

estados del sur de México. El ecoturismo en un rancho agrícola abrirá la oportunidad de colocar a éste como un 

atractivo a nivel local, estatal y nacional, mejorando las condiciones de vida de los habitantes.  

La inclusión de un espacio ecoturístico traería de manera directa un incremento en la economía local por la 

creación de nuevos empleos a los habitantes del Valle y sería una actividad económica alternativa para los ranchos 

agrícolas que existen en esta región.  

Los efectos del turismo tradicional agudizan la contaminación de los entornos que de por sí ya es un problema 

mundial, es por eso que se considera apropiado el generar proyectos de ecoturismo en el Valle de San Quintín, Baja 

California, que apoyen la conservación de la naturaleza y los ecosistemas. 

Los habitantes del valle de San Quintín, consideran factible el emprender un negocio ecoturístico, les gustaría 

explorar los lugares turísticos que hay cercanos, lo que hace posible que no sólo la actividad ecoturística dependería 

de las visitas de personas extranjeras o de fuera sino que también existiría el turismo local. Existe la preocupación por 

conservar la naturaleza en los lugares de la zona y se ve reflejada la importancia de emprender un negocio ecoturístico 

en el Valle, más aún los agricultores consideran de manera regular el emprender el ecoturismo dentro de sus ranchos 

debido que en la zona los empresarios agrícolas son muy celosos de sus procesos productivos y existe aún temor de 

ver afectada su producción al mezclar otra actividad dentro de sus ranchos. 

Recomendaciones 

En la actualidad, el turista reclama una importante aportación propia y espera ver realizadas determinadas 

expectativas de sociabilidad. 

Para desencadenar estas experiencias se requieren unidades de producción de servicios –las empresas 

turísticas- capaces de combinar adecuadamente elementos tangibles e intangibles del negocio. 

La Secretaria de Turismo de la Nación de Argentina (2008) refiere que el turismo rural consiste en la oferta 

de servicios, no ya como un negocio familiar, sino de toda la comunidad. Cada uno hace su parte para recibir al 

visitante y entonces los beneficios se notan en toda la comunidad. 

Es necesario hacer conciencia en los agricultores del Valle de San Quintín, que no necesariamente los 

negocios ecoturísticos tienen que mostrar o interferir en sus procesos productivos, sino que pudieran permitir 

actividades adicionales como rutas, paseos, hospedaje, alimentos, recreatividad dentro de sus predios.  

Es recomendable la creación de redes, asociaciones, clústers o integraciones de las empresas con los 

habitantes de la localidad para desarrollar actividades donde se muestre la cultura, artesanías, comidas típicas con los 

productos que se producen de la zona.  

Referencias 

Morgan Medina, J., Cuamea Velázquez O. y Estrada Gaxiola, A. (2015). Competitividad y Turismo en Baja California: Recursos hídricos, hotelería 

y turismo médico. (Ed. Primera). México: Universidad Autónoma de Baja California. 

Schaerer, J. y Dirven, M. (2001). El turismo rural en Chile: Experiencias de agroturismo en las Regiones del Maule, La Araucanía y Los Lagos. 

Chile: Naciones Unidas. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4503/1/S0111940_es.pdf   

Secretaria de turismo de la nación de Argentina. (2008).Laboratorio de monitoreo de graduados de Turismo. Recuperado de 

http://repotur.yvera.gob.ar/bitstream/handle/123456789/305/agencias-salta-y-jujuy.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valls, J. (2003). Las Claves del mercado turístico: Cómo competir en el nuevo entorno. (Ed, primera). Barcelona: Ediciones Deusto 

Ventura A. (2017). El Agroturismo como alternativa de desarrollo de Bahía de San Quintín (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Baja 

California, Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín. San Quintín, Baja California. 

 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1618

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4503/1/S0111940_es.pdf
http://repotur.yvera.gob.ar/bitstream/handle/123456789/305/agencias-salta-y-jujuy.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Notas Biográficas 

Rosa Isabel Mercado López estudiante de la licenciatura en Contabilidad de la Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín, Universidad Autónoma de Baja California, cursa el 8vo. Semestre de Licenciado en 

Contaduría. 

 

Maestra Alma Lourdes Camacho García. Profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de 

Ingeniería y Negocios San Quintín de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con una antigüedad 13 

años. Maestría en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios (IEU). Con más de 20 cursos impartidos 

en licenciatura. Con una producción de 5 artículos en revistas indizadas, un capítulo de libro y 10 artículos en extenso 

en congresos Nacionales e Internacionales. Profesor Investigador con perfil PRODEP y certificación por ANFECA 

vigentes. Miembro del Cuerpo Académico “Agronegocios” con línea de investigación en Competitividad y 

Agronegocios. 

 

Dra. Ana Cecilia Bustamante Valenzuela. Profesor investigador de tiempo completo, en la Facultad de 

Ingeniería y Negocios San Quintín de la UABC. Doctorado en Ciencias Administrativas por la UABC. Con 

ponencias en congresos Nacionales e Internacionales. Perfil PRODEP y certificación ANFECA vigentes. Miembro 

del Cuerpo Académico “Agronegocios” con línea de investigación en Competitividad y Agronegocios. 

 

Dr. Luis Alberto Morales Zamorano. Profesor investigador definitivo de tiempo completo en la Facultad de 

Ingeniería y Negocios, San Quintín de la UABC. Doctorado en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico 

Nacional (2001-2006).Con más de 30 cursos impartidos en licenciatura y 11 diferentes cursos en posgrado tiene una 

producción de 17 artículos en revistas indizadas, 6 capítulos de libro y 50 artículos en extenso en congresos Nacionales 

e Internacionales. Perfil PRODEP en Administración desde el 2007, hasta el 2018, miembro del Cuerpo Académico 

Agronegocios con línea de investigación sobre Agroturismo y Competitividad de Empresas Agrícolas. 

 

 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1619



 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL APRENDIZAJE DE 

LAS FUNCIONES ALGEBRAICAS 

 

Mtra. Diana Concepción Mex Alvarez1, Dra. Margarita Castillo Tellez 2,  

M.C. Thania del Carmen Tuyub Ovalle 3 y M. C. Nadia Kassandra May Acosta 4   

 

Resumen— El presente trabajo expone una estrategia transversal, que emplea las habilidades ofimáticas adquiridas en la 

materia de computación, con el propósito de facilitar el aprendizaje de las funciones de la materia de álgebra. 

La estrategia se basa en la teoría del constructivismo de Bruner y la teoría del desarrollo próximo de Vigosky, se sugieren 

tres etapas compuestas por actividades donde los alumnos utilizan el software de presentación de diapositivas para 

representar los conceptos de funciones y la hoja de cálculo para analizar e ilustrar la relación de variables dependientes e 

independientes. Al final, se contrastan los resultados académicos de dos generaciones de primer semestre de una Escuela 

Preparatoria Pública, una sin el empleo de la estrategia y otra con su empleo. 

Palabras clave—Matemáticas, Tecnologías, Educación, Innovación, Ofimática.  

 

Introducción 

Es un gran reto ligar el proceso formativo con el contexto de vida de los jóvenes a partir de referentes cotidianos y 

de esta manera se vincular el saber con la vida. La reforma educativa propone entre otras cosas, la participación 

propositiva de todos los actores del proceso educativo, desde los alumnos, pasando por los docentes, la gestión escolar 

y culminando con los directores.  

Debido a que la sociedad cuenta con una vasta variedad de medios informáticos en nuestros tiempos, éstos se han 

convertido en un factor primordial, tanto que forman parte de las actividades habituales diarias. Actualmente son los 

medios naturales a través de los cuales existe una comunicación incluso entre personas de diferentes continentes en 

segundos.  

Esta propuesta surge en marco de esta reforma integral, como una participación activa de la docencia, presentando 

una estrategia didáctica que prioriza la articulación de las Unidades de Aprendizaje de Algebra Intermedia y Hoja de 

Electrónica de Cálculo del tercer semestre de bachillerato en la Universidad Autónoma de Campeche, haciendo uso 

de las tecnologías de la información. A lo largo de la presentación se exponen actividades y herramientas tecnológicas 

que contribuyen al desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y docentes. 

La asignatura de Algebra es de carácter básico, comprende el estudio de las ecuaciones de segundo grado con una 

variable, las desigualdades (lineales, cuadráticas, racionales y con valor absoluto) y las funciones (algebraicas y 

trascendentes). Por su naturaleza esta asignatura impacta en otras como lo son: hoja de cálculo y física. En la materia 

de hoja de cálculo porque esta herramienta permite a través de las formulas hacer cambios dinámicos en los valores 

de las expresiones y obtener nuevos datos, además nos ofrece una herramienta para poder graficar los valores que se 

obtienen de expresiones.  

La presente propuesta de intervención se enfoca en el tema de funciones, las cuales se definen como:   

• La correspondencia del conjunto A en el conjunto B en la cual todos los elementos de A tienen a lo sumo 

una imagen en B, es decir una imagen o ninguna.  

• Una función f desde un conjunto X hacia un conjunto Y es una regla (correspondencia) que asigna a cada 

elemento x en X un elemento único y en Y 

Esta estrategia desea lograr la encomienda de la RIEMS, “que los alumnos se sirvan de sus conocimientos”. En esta 

estrategia los alumnos comprenderán las funciones, la manera que las pueden utilizar para resolver problemas que 

relacionen variables y la manera en que las tecnologías contribuyen a su resolución. 
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Descripción del Método 

La siguiente propuesta se basa en la corriente psicológica del constructivismo quien según Woolfolk es el 

“Modelo que enfatiza el papel activo del aprendiz en la construcción de la comprensión y en darle sentido a la 

información” (Woolfolk A. , 2006). Si analizamos el constructivismo, vemos como el alumno toma un papel 

dinámico, ellos deben “hacer”, en la comprensión y sentido de una “información”, no son sujetos pasivos que 

“esperan” el aprendizaje.  

La Figura 1 simplifica lo mencionado por Mario Carretero sobre el aprendizaje, citado por Frida Díaz Barriga 

Arceo y Gerardo Hernández Rojas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Relación Individuo Medio Ambiente 

 

 “El individuo -en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo como resultado 

de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino 

una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en 

su relación con el medio que le rodea. 

Según Vigotsky cada alumno es capaz de aprender muchas cosas en su nivel de desarrollo, pero existen otras que 

se encuentran fuera de su alcance, que pueden ser aprendidos con ayuda de una o varias personas que se encuentren 

aventajadas.  

“La zona de desarrollo real es en donde se encuentra ubicado el alumno; es el estado de lo que es capaz de 

hacer”. Aquí el alumno es totalmente autónomo, es apto para apropiarse de ciertos conocimientos. La distancia entre 

lo que el alumno puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda, es lo que se denomina “zona de 

desarrollo próximo”. Vigotsky atribuye al docente un papel esencial, considerándolo facilitador en la construcción 

de las estructuras mentales y así construir aprendizajes complejos. (De la Torre Zermeño, 12 Lecciones de 

pedagogía, educación y didáctica, 2005). En esta propuesta se exponen actividades que van desde la zona de 

desarrollo real, pasando por actividades que orientan el desarrollo próximo y que finalmente terminan en una 

aplicación del conocimiento. La Figura 2, representa las tres etapas descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Zona de desarrollo próximo 
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Bruner es un constructivista, que postula, la necesidad de adquirir información a través del contacto directo, 

teniendo una experiencia personal, es así donde surge el llamado aprendizaje por descubrimiento, “en el que el 

alumno es el eje central del proceso de aprendizaje” (Balbastre Royo). Para Bruner existen tres modos de 

experiencias para obtener el conocimiento: Experiencia directa, experiencia mediatizada a través de personas 

interpuestas y experiencia mediatizada a través de un tercer medio. (Bruner & Olson, 1973). La siguiente propuesta 

plasma actividades que permiten al alumno los tres modos de experiencia propuestos por Bruner, como se muestra 

en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de Experiencia 

 

Las estrategias de aprendizaje son guías o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde 

las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 

complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información (Weistein, 

Ridley, Dahl y Weber, 1988-1989). 

Las estrategias abordan aspectos tales como: diseño empleo de objetivos, e inserciones de enseñanza, 

ilustraciones, programas, diapositivas, entre otros. 

 

Estrategia didáctica 

Partiendo de las directivas anteriores, se proponen los siguientes 3 momentos con sus respectivas actividades que 

inciden tanto en las competencias genéricas, como en las competencias disciplinares sobre las matemáticas. 

A. Inicio 

Elaboración y exposición de diapositivas, que mediante animaciones se representen los conceptos de funciones.  

A través de ésta el alumno adquiere los conceptos sobre funciones de una manera activa,  mediante la 

recopilación de información, la interpretación de la misma y su reconstrucción de manera icónica mediante 

animaciones. 

Acciones 

a) El alumno lee y analiza la información que le es proporcionada por el docente. 

b) Responde a cuestionamientos expuestos por el docente. 

c) Formula preguntas producto de sus dudas 

d)  El alumno realiza una investigación documental sobre el contenido de las funciones  

e) El alumno organiza la información que le proporciona el docente, así como la que surja de la investigación 

documental sobre los contenidos de las funciones. 

f) El alumno interpreta la información para poder representarla por medio de imágenes y animaciones 

g) El alumno mediante el uso de paquetería para presentaciones, plasma la información mediante imágenes y 

animaciones. 

h) El alumno expone a sus compañeros su interpretación sobre las funciones 

i) Hace preguntas a sus compañeros 
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Las dudas que surgen en los estudiantes partiendo de los cuestionamientos de los docentes y las propias, pueden 

ser resueltas por sus mismos compañeros, de esta manera se sociabilizan los conocimientos, además si la respuesta 

no es proporcionada por ningún compañero. En el caso de no encontrar respuesta en sus pares, el docente estimulará 

compartir las dudas. 

El alumno interactúa con sus compañeros de clase quienes al igual que él están en el proceso de construcción de 

conceptos y su representación gráfica. 

El alumno expone a sus compañeros las conclusiones y ellos en el caso de que existan dudas las comparten. 

 

B. Desarrollo 

Representación de funciones mediante gráficas elaboradas en paquetería de hoja de cálculo.  

Esta actividad sirve de enlace entre los conceptos y la práctica. A través de ella desarrollamos las habilidades 

para relacionar los conceptos de variable dependiente y variable independiente, es por eso que utilizamos la hoja de 

cálculo, ya que permite hacer de manera dinámica cambios en los valores de las variables y visualizar 

dinámicamente los cambios en la gráfica.  

Además, el alumno adquiere las destrezas para resolver problemas matemáticos haciendo uso de las tecnologías, 

cuando las condiciones así lo requieran. 

Acciones 

a) El alumno atiende a la exposición oral por parte del docente 

b) El alumno participa en la resolución funciones con el docente  

c) El alumno formula dudas sobre la resolución de problemas y las comparte con sus compañeros. 

d) El alumno interactúa con el docente para desahogar sus dudas. 

e) El alumno resuelve en funciones en su libreta y las representa gráficamente 

f) Comparte la resolución de las funciones con sus compañeros 

g) Clasifica las funciones resueltas 

h) El alumno utiliza el Graph para graficar todos los tipos de funciones 

i) El alumno aplica sus conocimientos en hoja de cálculo expresando fórmulas que son funciones 

j) El alumno aplica sus conocimientos en hoja de cálculo expresando mediante los gráficos las funciones 

k) El alumno realiza una serie de modificaciones en los valores de la variable independiente  para visualizar 

los cambios que generan en las gráficas. 

l)  

Interacción  

El docente estimulará la participación de los estudiantes  

Las dudas surgidas durante la exposición del docente se les pedirá que las plasmen en su libreta para que al 

finalizar las comenten y de esta manera contribuir en el aprendizaje de sus demás compañeros. 

El alumno interactúa con sus compañeros de clase quienes al igual que él están en el proceso de construcción del 

conocimiento y su representación gráfica. El alumno interactúa con sus compañeros de clase haciendo los cambios 

de valores a las funciones que han programado en la hoja de cálculo.  

 

C. Cierre  

Resolver un caso de estudio por equipo haciendo uso de las funciones 

Al formar actitudes, forjamos el “ser” y de esta manera el alumno sabe emplear los conocimientos en los 

momentos adecuados y valorar la funcionalidad del mismo. 

Saber hacer en diferentes contextos, es primordial en la vida, ese el motivo para preparar a los alumnos para 

resolver situaciones. Vigotsky nos propone una construcción de conocimientos social, donde la interacción con los 

demás es muy importante. Además nos propone una doble formación en la cual toda función cognitiva aparece con 

la relación entre personas y se desarrolla cuando internamente se tiene control en el proceso de conocimiento, y se 

acomoda en la estructura. El alumno generará actitudes de orden, responsabilidad, escucha atentamente las 

participaciones de sus compañeros y sabe dialogar.  

Acciones  

a) El alumno analiza con sus compañeros el caso de estudio que le proporciona el docente 

b) El alumno identifica la variable dependiente e independiente 

c) El alumno expresa en lenguaje algebraico la relación entre la variable dependiente e independiente  

d) El alumno resuelve el problema usando funciones 

e) El alumno argumenta su resultado con los demás equipo 

f) Coevalúa los casos de estudios de los equipos alternos 
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Interacción  

Los integrantes del equipo deberán colaborar para que todos entiendan el problema. El docente motivará para 

que todos los integrantes del equipo participen activamente. Los integrantes del equipo de manera colaborativa 

encuentran la solución del problema utilizando las funciones. Cualquiera de ellos compartirá la manera que fue 

resuelto el problema con los demás equipos. 

 

Plan de Evaluación 

Las evidencias requieren de diversos métodos y técnicas para recolectar la información sobre el desarrollo de la 

competencia del estudiante, que vayan acorde al contexto de la asignatura, las características de los estudiantes, la 

disposición de materiales y la fundamentación pedagógica que las respalde. Estos métodos y técnicas requieren de 

instrumentos válidos que permitan fundamentar los juicios de valor, por lo que deberá cuidarse la correspondencia 

que tengan entre sí. 

 

Resultados 

La metodología descrita se implementó en todos los primeros semestres de la escuela preparatoria y los 

resultados de esa generación, fueron contrastados con los de la generación anterior que no contó con ella. 

Los porcentajes de reprobación de ambas generaciones se muestran a continuación. 
 

 

                                      Figura 4. Generación sin la estrategia didáctica                           Figura 5. Generación con la estrategia didáctica 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 6. Tabla comparativa de generaciones 
 

 

En la Figura 6, se observa que en todos los grupos de la generación donde se implementó la estrategia, disminuyó el 

porcentaje de reprobación.  
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Comentarios Finales 

  

Resumen de resultados 

En este trabajo investigativo se propuso una estrategia didáctica para el estudio de las funciones en la materia de 

algebra empleando herramientas tecnológicas. Para conocer la efectividad de la estrategia se realizó un análisis entre 

dos generaciones de alumnos de primer semestre una si el empleo de la estrategia y otra con su empleo. Los 

resultados de la muestran un aumento en la aprobación de los alumnos que emplearon la estrategia didáctica con 

respecto a los que no. 

Conclusiones 

Los resultados demuestran la necesidad de generar más estrategias que disminuyan aún más los índices de 

reprobación. El área de conocimiento de las matemáticas estadísticamente se coloca entre las que representan más 

dificultades a los estudiantes es por ello que esta estrategia contribuye a mejorar el rendimiento. 

Recomendaciones 

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en los diversos softwares 

que existen para el modelado y evaluar su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PERCEPCIÓN DEL SECTOR HOTELERO CON RELACIÓN A LOS 

REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE SU DESEMPEÑO 

AMBIENTAL CASO DE ESTUDIOS: CHETUMAL, QUINTANA 

ROO 
 

Ing. Rocío del Carmen Mex Castillo1, Dra. Norma Angélica Oropeza García2  

 

Resumen— En este artículo se presentan datos obtenidos de una investigación llevada a cabo en la Ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo derivadas de la percepción del sector hotelero en relación con su desempeño ambiental. En Quintana Roo, el 

turismo es una de las actividades preponderantes que genera grandes beneficios económicos, sin embargo, es también una 

actividad de alto impacto ambiental por la generación masiva de desechos emitidos al ambiente. Entre las alternativas para 

mejorar el desempeño ambiental, existen instancias acreditadoras que dan seguimiento a las acciones de mitigación de 

contaminantes. En el sector gubernamental, la Norma Mexicana NMX-AA-171-SCFI-2014 establece los Requisitos y 

Especificaciones de Desempeño Ambiental de Establecimientos de Hospedaje, y surge como apoyo para distinguir los 

establecimientos comprometidos con la conservación del ambiente. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es 

valorar la percepción de hoteles de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo en relación con su desempeño ambiental y la 

normatividad aplicable para su reconocimiento. 

 

Palabras clave—Sostenibilidad en el sector hotelero, Impacto ambiental, Criterios de desempeño ambiental en el sector 

hotelero, Norma Mexicana. 

Introducción 

 

La importancia de las practicas sustentables en la hotelería va más allá de una moda, que se ve reflejada en la 

elección de los huéspedes más sensibles a la contaminación generada por la operación de los servicios hoteleros 

González, (2014)3 afirma. 

Para poder realizar una buena planeación en términos de desempeño ambiental, es fundamental entender la dinámica 

de los aspectos que involucran las actividades hoteleras, de esta manera se puede garantizar el éxito de la 

competitividad en el mercado en términos de desempeño ambiental. En este contexto ha surgido la necesidad de aplicar 

herramientas compatibles con la conservación del medio ambiente, entre éstas se encuentran los sistemas de gestión 

ambiental que permiten a las empresas y establecimientos que los implementan, reducir el impacto ambiental así como 

los costos de operación en muchos casos. En este contexto, la NMX AA 171 SCFI 2014 establece los requisitos y 

especificaciones de desempeño ambiental de establecimientos de hospedaje en el sector hotelero, haciendo acreedores 

a quienes la adoptan, de forma voluntaria, a un certificado de reconocimiento, distinguiendo a los establecimientos 

por  su compromiso con el ambiente y al mismo tiempo utilizándolo como un incentivo para entre los huéspedes y 

páginas promocionales. 

 

 

 

La presente investigación se enfocó en conocer la percepción que tiene el sector hotelero en relación con el desempeño 

ambiental y la implementación de mejores prácticas en sus establecimientos. Actualmente no hay un marco donde las 
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empresas hoteleras y las dependencias gubernamentales de la capital, tengan un vínculo de apoyo hacia ellas para la 

realización de convenios como estrategias para ser certificadas y  que busquen generar mayores beneficios con los 

huéspedes y con el entorno, ya que cuando se promueven establecimientos con un distintivo ambiental, estos dan un 

valor agregado a la marca. 

 

Descripción del Método 

 

Una de las principales actividades desarrolladas fue identificar el número de hoteles de la ciudad de Chetumal, 

Quintana Roo, que cuentan con certificación ambiental a nivel nacional e internacional y que conocen la norma citada. 

Se realizaron encuestas relacionadas con el conocimiento por parte de los establecimientos que saben sobre los 

criterios establecidos en la NMX AA 171 SCFI 2014 con la finalidad de obtener una certificación federal. A partir de 

los resultados se llevó a cabo un análisis, con el que se espera proponer un mecanismo de difusión para el sector 

hotelero en Chetumal, para dar a conocer a este sector los criterios de desempeño ambiental y sus beneficios. 

 

La investigación a  realizar es de tipo descriptiva, este modelo da a conocer las situación actual y las actividades 

primordialmente enfocadas al cuidado del ambiente; también se consideraron elementos de planeación estratégica que 

llevaron a realizar el análisis y procesamiento de la información, tanto interna como externa con el fin de evaluar la 

situación presente de las certificaciones en el sector hotelero,  la investigación aplicada es  de tipo mixta, con un 

enfoque interdisciplinario que combina métodos cualitativos y cuantitativos, dado que se realizara  el análisis de 

encuestas, elaboración de gráficos, tomando como muestra los hoteles  de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Chetumal, 

realizando en el periodo 2016-2018.   

Por otro lado, se consideró también el punto de vista de los usuarios y de los responsables del alojamiento, mediante 

la recolección de datos cualitativos de carácter voluntario.  Los instrumentos de aplicación, entrevistas, encuestas  

(Gerente & Huéspedes) se utilizaron como herramienta para recopilar la información relacionada con el cumplimiento 

de los procesos dentro del alojamiento, su desempeño ambiental y su competitividad. 

 

Como parte de los resultados se pudo observar que las certificaciones a nivel internacional cubren los aspectos del 

consumo de agua, energía, papel, insecticidas y productos de limpieza, mientras que la NMX, abarca todos los aspectos 

como cuidado de la flora y fauna, agua, energía, emisiones de gas, disminución de residuos, compras verdes. A nivel 

nacional se cuenta con la NMX-AA-171 SCFI-2014 (Requisitos y Especificaciones de desempeño ambiental de 

establecimientos de hospedaje); que cuenta con mucho de los beneficios que otorgan las empresas certificadoras a 

nivel internacional, sin embargo,  los empresarios hoteleros se inclinan más por adoptar certificadoras internacionales, 

lo que en buena medida puede ser atribuido a la falta de conocimiento de la NMX-AA-171 que puede decirse que 

entró en vigor recientemente y a que no existe mucha difusión, y también a que los reconocimientos internacionales 

son adoptados por grandes cadenas hoteleras alrededor del mundo. 

 

Después de revisar los criterios establecidos por la NMX-AA-171 se puede decir que ésta se encuentra al nivel de 

las normas internacionales, pues cumple con los estándares de certificadoras tales como: Green Globe y Earth Check, 

lo que a su vez puede ayudar a difundir la NMX. 

 

Aspectos Marco Comparativo 

 

 

 

Cuadro1. Criterios comparativos con las Certificaciones Nacional e Internacional. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a (criterios de certificación) 
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Marco contextual del caso de estudio 

 

 
 

Figura 1. Caracterización territorial del área de estudio, Hoteles en Chetumal. 

Fuente: Elaboración Propia, en base a (2017a, 2017b, y 2017c) 

 

El área de estudio forma parte de los municipios de Othón P. Blanco que colinda al norte, con el municipio de 

Bacalar y al sur País de Belice, también colindancia al este con el Estado de Campeche, finalmente, teniendo a la bahía 

en el lado Oeste. 

 

Chetumal Quintana, Roo; Identifica 65 complejos de hospedaje incluyendo, Hoteles, Hostales y Posadas, con un 

total de 2,745 habitaciones; con tan solo 26 hoteles afiliadas, Información obtenida de la dependencia Asociación de 

Hoteles y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo (Chetumal, Bacalar, Mahahual, Felipe C. Puerto), 

• (C.F.F ) Cuidado de flora y fauna 

• (D.R) Disminución de residuos 

• (C.A) Cuidado del agua 

• (C.E) Consumo de energía 

• (E.G) Emisión de gas 

• (CV Y CJ) Compras verdes y comercio justo 

• (R.V) Reuniones verdes 

• (D Y E.A) Difusión y educación ambiental 

• (R)Ruido 

• (C.) Conservación. 

• (P Y G.U.T) Planificación y gestión del uso de la tierra 

• (I)Instalación 

• (C)Concesión 

• (C.A.I) Calidad ambiental en interiores 

• (I.D) Innovación en el diseño 

• (P.R) Prioridad regional 

• (L.I.E) Liderazgo e Imagen Empresarial 

 

• (R.P) Residuo peligroso 
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Marcelo (2018)4 

Para el caso de la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, se consideraron hoteles con la clasificación de 3-5 estrellas, de 

los cuales 1 complejo turístico tiene la certificación de la NMX AA 171 SCFI 2014, uno de los hoteles se encuentra 

en proceso de renovación de una certificación a nivel Internacional, cabe resaltar que, de los 27 complejos turísticos, 

dos de los que están en colaboración y adopción de las certificaciones ambientales, son complejos a nivel cadena. La 

certificación ambiental en el sector hotelero es importante, ya que se encuentra entre las empresas que generan un alto 

impacto ambiental; Establecer los requisitos y especificaciones de desempeño ambiental para la operación de 

establecimientos de hospedaje conseguirá que las actividades garanticen una mayor conservación. 

 

Cuadro 1. Clasificación de los establecimientos de hospedaje según el número de estrellas, OMT (Organización 

Mundial del Turismo,2017) 

 

Criterios básicos para definir a los establecimientos de hospedaje en la asignación de estrellas; basados en el tamaño 

de las habitaciones, la limpieza y la disponibilidad de ciertos servicios; los hoteles son tradicionalmente clasificados 

por estrellas, esto sirve para destacarlos por la calidad de sus servicios, sus instalaciones y valor humano.  Si bien los 

estándares de medición a veces cambian dependiendo de la ubicación de los hoteles y organizaciones a su cargo, los 

huéspedes esperan encontrar cierto estilo de servicios basados en una clasificación de conocimiento general. (Tierra 

de Gracia,2017)5 

 

Cuadro 2. Clasificación del número de estrellas en Chetumal Quintana Roo. (Asociación de Hoteles y Servicios 

Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo,2017) 

 

Antes los establecimientos podían asignarse las estrellas que querían, no se había hecho presente la autoridad como 

tal que regule la clasificación, en septiembre 2016 entró en vigor el Sistema de Clasificación Hotelera (SCH) se trata 

de una auto clasificación, en la que son los propios empresarios los que se asignan una clasificación y deben ser 

congruentes con lo que prometen a sus huéspedes. El (SCH) fue establecido por Secretaria de Turismo (SECTUR) 

como objetivo esta homologar las categorías de los alojamientos e informar al turista para hacer un consumo 

responsable (Hilario, P.2017)6. 

Se puede observar que en las clasificaciones para asignar las estrellas al sector hotelero por medio de la OMT y la 

Asociación Hotelera y Servicios Turísticos del Centro y Sur de Quintana Roo, existe un sistema de clasificación 

                                                           
4 Investigación establecida por el Gerente el C. Marcelo A. Osorio Rosas. Asociación Hotelera de Chetumal. 

5 Tierra de Gracia, El verdadero Significado de las estrellas de los hoteles, Hoteles Lima Perú. 
6 Hilario, SECTUR. El Financiero 

Clasificación de hoteles según la OMT, Según su Instalación y Lugar donde se encuentran 

* ** *** **** ***** 

Son hoteles pequeños 

manejados por los 

propietarios, que tienen 

buen ambiente y están 

localizados cerca de 

lugares de atracción con 

servicio de transporte 

accesible. 

Son hoteles de tamaño 

medio y con buena 

ubicación, los cuales 

prestan servicio de 

teléfono y televisión en 

los dormitorios. 

Estos hoteles ofrecen 

más comodidad, incluyen 

grandes salas con 

decoraciones especiales y 

bonitos vestíbulos. Son 

hoteles de distintos 

tamaños, con restaurantes 

que ofrecen variedad de 

alimentos. 

Son hoteles 

grandes con 

recepciones 

confortables y 

excelente servicio 

de restaurante. 

Son hoteles que 

ofrecen los más altos 

niveles de comodidad y 

servicio con vestíbulos 

y habitaciones 

suntuosas y los más 

exquisitos menús en 

alimentos y bebidas, 

cumpliendo las 

rigurosas exigencias del 

cliente. 

Clasificación de Estrellas en el Sector Hotelero, Según el Nivel de Satisfacción en Chetumal Quintana Roo 

Empresa Comprador de precio de hoteles on-line Usuarios utilizando la web; Turistas y huéspedes 

otorgando la calificación de estrellas a los hoteles, por 

medio de una evaluación en línea basado en experiencia, 

prestigio de la empresa vendedora y comentarios. 
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totalmente diferente, por lo que es de acuerdo con los diferentes ejes y variables que se cubren de la zona, en la capital 

de Quintana Roo. 

 

Comentarios Finales 

  

Resumen de resultados 

Se realizó un estudio de caso para conocer la precepción del sector hotelero, ante las medidas que se necesitan para 

mitigar el impacto que es provocado mediante la realización de sus actividades y así poder identificar las áreas 

deficientes. Entre las ventajas de los establecimientos que adoptan un sistema de gestión ambiental  destacan el ahorro 

de los recursos, la simplificación de los procesos y un manejo integrado que enfoca los esfuerzos de la organización 

hacia un mismo logro. Una de las razones de peso del sector hotelero para buscar la certificación en materia ambiental 

es el valor agregado que ésta otorga a su establecimiento, sin embargo, los recursos económicos y de personal 

capacitado, para poner en operación este tipo de sistemas plantean un reto a las administraciones que desean 

acreditarse. Otra necesidad que se observa es la carencia de cadenas productivas hacia dónde dirigir el tipo de desechos 

que se generan de forma masiva, particularmente para los residuos sólidos, caso para el que se podrían tener procesos 

de producción para la transformación de materiales Gardi etc al. (como se citó en Semarnat, 2014).  

Conclusiones 

Los resultados en la investigación muestran que el sector hotelero en la Cd. de Chetumal, desconoce de las 

certificaciones en materia ambiental, quienes la sabe de este tipo de instrumentos,  la perciben como algo complicado 

y poco factible de realizarse, aunque consideran importante adoptar un tipo de certificación ya que consideran se da 

un valor agregado al establecimiento y se reduce el impacto ambiental. Una manera de justificar el impacto ambiental 

de algunos establecimientos encuestados es que tienen una baja ocupación a lo largo del año y por tanto no hay gran 

impacto al ambiental. 

 Es necesario difundir en el sector hotelero la NMX AA 171 SCFI 2014, para que ésta sea tomada como parte de 

sus procesos operativos y al mismo tiempo permita realizar una mejor toma de decisiones cuando se ponen en marcha 

actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente.  Cabe mencionar que la norma citada en materia ambiental es 

de carácter voluntario y contribuye de manera importante al sector hotelero de la Ciudad Chetumal. Además, para 

promover el desarrollo de la certificación, deben incluirse actividades de gestión con apoyo de instancias 

gubernamentales para hacer alianza y promover acciones colaborativas con los hoteleros haciéndolos parte importante 

de la solución del desarrollo sostenible a largo plazo 

 

Recomendaciones 

Es importante difundir la NMX AA 171 SCFI 2014 (Requisitos y especificaciones de desempeño ambiental de 

establecimientos de hospedaje en el sector hotelero), como una alternativa para realizar diversas acciones en materia 

de sustentabilidad que permitan reducir el impacto ambiental e ir ganando terreno en relación con las certificadoras 

internacionales.  
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EL CONTEXTO DE LA PUBLICIDAD COMO AGENTE DE 

ANSIEDAD PARA LA DECISIÓN DE COMPRA EN NIÑOS EN 

EDAD ESCOLAR A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN DE ANUNCIOS 

COMERCIALES DE TELEVISIÓN 

 

Javier Rodrigo Miranda Alvarez1, Gloria Olivia Rodríguez Garay2  

 

Resumen—El presente trabajo muestra resultados de una investigación realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, a niños 

en edad escolar, con el objetivo de identificar características que influyen en el menor generando ansiedad o inquietud 

para la compra de productos anunciados en televisión, interpretación del spot publicitario por parte de esta audiencia 

mostrando preferencias hacia lo visual o lo auditivo, y descubrir efectos positivos o negativos que manifiestan al 

enfrentarse al spot televisivo. Utilizando metodología cualitativa se analizaron spots publicitarios emitidos en canales de 

televisión abierta, se estudiaron las reacciones de un grupo de niños/as y se revisó la legislación mexicana que regula y 

guía el ejercicio de la publicidad dirigida a la infancia. El estudio señala que la publicidad genera ansiedad en la niñez de 

forma negativa en entornos visuales que transmiten miedo, peligro o situaciones de riesgo, cuestión que influye en la 

decisión de obtener el producto o no desearlo. 

Palabras clave—Publicidad, agente de ansiedad, decisión de compra, niños en edad escolar, televisión.    

Introducción 

La reciente investigación identificó cómo la publicidad puede generar ansiedad en niños3 de edad escolar (6 a 12 

años de edad) al estimular el deseo de compra de diversos productos debido a la percepción de los mensajes 

publicitarios a los que se ven expuestos en televisión abierta (Cortés, 2015). La publicidad y la comunicación son un 

tema de importancia permanente de análisis porque estamos expuestos a la publicidad todos los días pero no por esa 

familiaridad a ella se demerita el estudio de sus derivaciones, entendiendo con Degrado (2005) que “la publicidad se 

puede considerar como una comunicación persuasiva cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre las 

actitudes para conseguir de los destinatarios de la misma un comportamiento favorable a los intereses del 

anunciante”, ante lo cual requerimos profundizar en los estímulos y efectos del mensaje según la edad de la 

audiencia. 

Analizando el mensaje con el que se construye la publicidad televisiva a la que se expone al niño se identificaron 

los factores provocadores de ansiedad para la compra. Se examinó si es el mensaje visual, auditivo o la 

conformación del mensaje visual y auditivo del modelo integrador de lo audiovisual (Cebrián, 1998 y 2003) dentro 

del spot publicitario es lo que puede ocasionar el estímulo a la compra. Este estudio proporciona datos que 

esclarecen que el mensaje gramatical y su construcción son de menor entendimiento para el niño, por lo que el 

mensaje no logra ser decodificado de la manera correcta por esa vía; esclareciendo, a su vez, una tendencia de que la 

construcción audiovisual es la que genera la ansiedad, y con esa narrativa englobadora a través del mensaje 

publicitario televisivo, el mismo logra su propósito: crear una necesidad en el infante, la cual puede terminar en 

impulso de compra.   

Asimismo se encontraron los factores que están generando ansiedad en los niños a través de un acercamiento a 

los horarios a los que los niños de etapa escolar están expuestos a la televisión donde se identifica la publicidad que 

reciben. Además de que la forma en que la publicidad llega a nosotros en este entorno fronterizo de México, 

caracterizado por una mezcla de culturas, esclarece cómo los elementos del contexto sociocultural en el que se 

perciben los mensajes influyen en la forma de interpretarlos. Con ello, las características positivas y negativas 

encontradas, que componen un spot publicitario dirigido a un niño, podrán ser útiles para crear mejores estrategias 

publicitarias dirigidas al mercado infantil y con las cuales el mensaje llegue de una forma clara y correcta (Bringué, 

2001).  

Descripción del Método 

Se aplicó una metodología cualitativa (Álvarez & Jurgenson, 2012) con técnicas e instrumentos de recolección 

de datos que consistieron en un modelo de análisis de anuncios propuesto por Isidro Moreno - 96. Tecnología 

Educativa- cuyo diseño se divide en tres partes que analizan el lenguaje audiovisual en su estructura y diferentes 

conformaciones del spot publicitario, tales como imagen, sonido y finalidad del anuncio. La revisión de forma y 

                                                           
1 Javier Rodrigo Miranda Alvarez es estudiante de la Licenciatura en Publicidad en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Cd. Juárez, Chihuahua, al128247@alumnos.uacj.mx . 
2 La Doctora Gloria Olivia Rodríguez Garay es docente especialista en Comunicación en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, Cd. Juárez, Chihuahua, grodrigu@uacj.mx.    
3 En este trabajo se utiliza el término “niños” por economía de lenguaje para referirse a niños y niñas. 
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contenido del lenguaje audiovisual y su semiótica se llevó a cabo en una muestra de spots publicitarios de televisión 

abierta (canal 5, canal 56 y canal 44, televisoras de Cd. Juárez, Chihuahua) durante la transmisión de programas que 

perciben los niños/as (Cuadro 1).  

Así también la realización de un grupo focal con una muestra aleatoria y representativa de niños/as en etapa 

escolar, expuestos a la emisión de los spots publicitarios considerados en la muestra de productos 

audiovisuales/comerciales, para lo que se utilizó (posteriormente a la observación de los spots) un cuestionario 

guiado de preguntas abiertas (Véase apéndice), una videocámara para el registro de las actividades y una bitácora 

para anotar las observaciones del grupo focal cuyos resultados fueron analizados con la propuesta de Félix (2008) 

sobre las características de los estados emocionales: nerviosismo, depresión, temor, fobia, pánico, etc., que puede 

provocar la percepción del spot; atendiendo al objetivo general de la investigación que buscó identificar 

características específicas que permitieran establecer aproximaciones a que la publicidad en televisión abierta está 

generando ansiedad en los niños para un impulso de compra.  

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Se identificó que sólo el Canal 5 transmitía programación para niños por lo que la muestra de spots fue tomada 

de dicha televisora, la cual se puede observar en el cuadro 1: 

 
Título del spot Producto Duración 

 

Número de 

cuadros 

Tipo de 

comercial 

Público 

objetivo 

de 

producto 

Canal de 

emisión 

LALA Te 
Cuida 

Variedad de 
productos 

LALA 

41 
segundos 

33 cuadros Razones Padres de 
familia 

Tv abierta 
canal 5 

Barbie Club 
Chelsea - Pista 

de Patinaje 

Barbie 20 
segundos 

13 cuadros Personajes niñas Tv abierta 
canal 5 

ChocoKalibur -

La Choco Llave 

Choco Crispis 

PoPs 

20 

segundos 

18 cuadros Razones y 

Personajes 

Niños, 

niñas y 
jóvenes 

Tv abierta 

canal 5 

Roto 

Revoluciona-
Ttrac set 

Hot Wheels 41 

segundos 

29 cuadros Razones niños Tv abierta 

canal 5 

LALA YOMI LALA Leche 6 

Segundos 

 

7 cuadros El símbolo 

visual 

Niños y 

niñas 

Tv abierta 

canal 5 

Mi primer 
laboratorio, mi 
primer juguete 
de química 

Mi Alegría 24 
segundos 

13 cuadros Razones Niños y 
niñas 

Tv abierta 
canal 5 

Takis Cobra Takis 20 
segundos 

13 cuadros Personajes Jóvenes 
y Adultos 

Tv abierta 
canal 5 

Cuadro 1. Clasificación general de la muestra de spots publicitarios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo, 2017. 

 

El análisis de los spots publicitarios de televisión (asentado en Moreno, 96) se correlacionó con la observación 

participante durante el grupo focal ante la emisión de los spots y las respuestas aportadas por los niños (análisis 

fundamentado en Felix, 2008). Los resultados encontrados por cada spot publicitario son los siguientes: 

En el Caso 1 “LALA Te Cuida” el 90% de los niños dijo haberlo entendido pero a la hora de explicar el spot era 

complicado para ellos, aunque no prestan la suficiente atención para analizar el spot más allá de solo interesarse por 

comprar el producto. Los niños prestaron más atención al audio pues mencionaron en varias ocasiones el slogan, 

incluso al ver la primera imagen del spot. Alguna de las respuestas fue relacionada a la venta de un producto en 

específico: quesos, yogurt, leche, entre otros.  De los 10 niños 4 pudieron comprender el mensaje real del spot 

publicitario, cabe mencionar que de los 4 niños 3 son de 10 y 12 años, lo que permite ver que dentro del rango de 

edad seleccionado (6 a 12 años de edad) los mayores tiene más alto nivel de razonamiento en comparación a los más 

pequeños. Los niños de entre 6 a 9 años visualizaron con mayor regularidad un producto en específico de los spots 

publicitarios y en ello basaron su respuesta de entendimiento del contenido, como el queso, la leche o el yogurt. 

Además de vender los productos afirma debes compartir y ayudar a los demás como LALA lo hace contigo, todo lo 

que hagas es regresado y siempre hay alguien que cuida de ti como tus cuidas de alguien más, presenta con ello una 

cadena de cuidado desde la mamá con el niño hasta el niño con el perro.  
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A los niños no les agrada que sucedan tragedias en los anuncios pues no les gustó que al niño (personaje del 

comercial) se le callera un sándwich en su tiempo de comida, por lo contrario les gusto que la niña (personaje del 

comercial) compartiera su comida con él; además los niños ven este tipo de anuncios como algo bueno que 

promueve la  nutrición en ellos sin siquiera comprenderlo por completo. Los colores, la seriedad y el ver a una 

madre dándole alimento a sus hijos en el spot, les permite a los niños creer que es algo nutritivo y que los cuida 

como dice el slogan.  

Por otra parte, el 20% de los niños indica no recordar de qué trataba el spot publicitario siendo “LALA te cuida” 

el spot más largo que se expuso para su análisis ante los niños, al igual que “Hot Wheels”, con 41 segundos de 

duración, se infiere que el tiempo puede ser una de las razones por las cuales no pudieron recordar todo lo sucedido 

en el spot publicitario. La mayoría de los niños señalan haber sentido tranquilidad al ver el spot, seguido por el 

sentimiento de felicidad. Algunos niños lucieron inquietos a la hora de visualizar el spot, otros se mantuvieron con 

seriedad. Un 80% de los niños manifestaron que el color que más les había gustado es el rojo y un 40% mencionaron 

el color blanco, siendo estos los colores institucionales de LALA que se presentaron con mayor frecuencia dentro 

del spot publicitario. 

En el Caso 2 “Barbie Club Chelsea - Pista de Patinaje” solo el 50% de los niños comprarían el producto y un 

10% probablemente lo haría, el resto no compraría el producto. La respuesta dada para no comprar el producto es 

que se trata de un producto para niñas. Por lo contrario 3 niños mencionaron que si comprarían el producto, no 

visualizaron el spot de Barbie como de una muñeca pues ellos hablaban de “Una niña que patina y su perro” y esto 

sucede porque la muñeca que se presenta tiene las características de una niña. En su mayoría resaltan la patineta, por 

lo cual se hace la relación de una patineta como un objeto no femenino, lo que lleva a los niños a tomar la decisión 

de comprar el producto y no mirarlo como un producto de género específico, es decir, un spot publicitario 

construido con estereotipos de género. Con mayor regularidad a los niños les agradó que Barbie patinara y que el 

perro la acompañara, esto hizo sentir bien a los niños y analizar cada una de las escenas que se presentaban. 

Con respecto a este spot para los niños tomar una decisión y poder responder qué fue lo que no les gustó, fue 

difícil, la mayoría de las repuestas no tiene una secuencia y existieron contradicciones con base a la repuesta anterior 

donde se mencionaba que si les había gustado. Se tuvo una repuesta que genera interés donde se menciona que no 

les gustó el spot publicitario por miedo a que la niña que patina se vaya a accidentar al bajar la rampa con la 

patineta, lo cual permite inferir que el niño que observó el spot relacionó sus imágenes mentales con la vida real, de 

tal manera que le provoca miedo que esto suceda realmente.  

El anuncio era de fácil entendimiento para los niños, por ello se tuvo un 100% de repuesta a favor de haber 

comprendido el spot publicitario. La mayoría de los niños coincidió en la repuesta de que el spot publicitario fue 

demasiado rápido; al analizar el spot publicitario los elementos que se presentan como veloces son la patineta (un 

artículo que connota velocidad y diversión) que consiente ver el spot publicitario más rápido, generando una 

velocidad imaginaria conforme a lo que connota la patineta combinado con el tiempo de presentación del spot 

publicitario. También se dio la repuesta por parte de un participante donde menciona que el capítulo es demasiado 

corto, ante ello en YouTube se ubica que “Barbie Chelsea” tiene capítulos de caricaturas de Barbie donde se 

presenta Club Chelsea, por lo tanto el niño hizo una correlación del spot publicitario y Chelsea en videos de esa red.  

Con una regularidad de un 50% los niños manifestaron el sentimiento de felicidad; por lo contario este fue el 

único spot de mayor regularidad de repuesta de inquietud por parte de los niños, la repuesta generada con base a este 

sentimiento se puedo dar por los estereotipos de género, ya que visualizaban como algo extraño que se les mostrara 

un spot publicitario el cual la mayoría describe como “un comercial de niñas”. Las niñas presentaron, con una 

regularidad de 40%, como repuesta, que el color que más les había gustado del spot publicitario fue el rosa, seguido 

por un 20% con el color azul, el otro 40% de respuestas fue relativas a niños que indicaron no haberles gustado el 

color rosa, seguido por el color café. 

El Caso 3 “ChocoKalibur - La Choco Llave” el spot publicitario de Choco Crispís fue uno de los que obtuvo 

mayor repuesta a favor del agrado y empatía sobre el mismo que tiene los niños, el 100% menciona que comprarían 

el producto y también haberlo comprado y utilizado ya. Solo tres niños lograron comprender la historia que presenta 

el spot publicitario que consistía en vencer a la obscuridad, pero no lograron entender el sentido que tenía, el cual 

trataba de incitar al niño, además de la compra del producto, a ir al sitio web, jugar ahí o pasar las misiones 

correspondientes al drama que se presenta en el spot publicitario: el juego de la obscuridad y la luz.  

Por otra parte, a los niños les gustó ver la imagen del producto o cereal, aunque tuvieron dificultad para dar una 

repuesta sobre lo que no les gustó del spot, en ello la repuesta con un 30% de regularidad fue que todo les había 

gustado, el resto fueron repuestas variadas.  

Con respecto al tiempo del spot publicitario, si les pareció rápido, lento o normal, no hubo una repuesta que 

predominara; se dieron dos regularidades de 40%, una menciona que era rápido y la otra que era normal. Además el 

sentimiento de felicidad fue el sentimiento que prepondero en la respuesta de lo que transmite en ese rubro el spot 
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publicitario y un 10% mencionó sentir miedo, la repuesta proviene del participante más pequeño quien visualiza a 

ese spot como algo temeroso. El color que más les gusto a los niños fue el color café, el color que menos les gustó 

fue el negro y el amarillo con un 35% de regularidad en ambos. 

El Caso 4 “Roto Revoluciona -Ttrac set” de Hot Wheel, el 80% mencionó que si compraría el juguete, 

incluyendo la repuesta a favor del spot publicitario por parte del mercado femenino. Con un 40% los niños 

mencionaron que todo les había gustado, seguido por los trucos que se hacían con los carros (como giros y saltos). 

Un 10% mencionó que les había gustado que los carros chocaran, en comparación con la respuesta más regular que 

de niños que no les gustó esa acción, aunque este es el sentido del juguete: echar a andar los carros en una pista de 

dos niveles que se cruzan y corren el riego de que choquen, el sentido de generar adrenalina al jugarlo es que vayan 

a chocar. Los niños con mayor regularidad indican que no les gustó la velocidad, pues a la hora de visualizar el spot 

publicitario interrelacionan su imaginación con que el hecho puede ocurrir en la vida real, según lo informaron. 

El 80% mencionó haber entendido el spot publicitario pues solo hablaba directamente del producto. Cabe 

mencionar que el spot estaba en idioma inglés por lo cual si los niños no sabían ese idioma no comprendían el audio 

y solo entendían lo visual; ninguno de los niños participantes en el grupo focal entendía el idioma y todos 

mencionaron haber comprendido el contenido del spot , se infiere que comprendieron el anuncio con base a las 

imágenes, lo cual demuestra que no ponen mucha atención a lo que se dice e interpretan el mensaje apoyados en 

imágenes, solo dos niños mencionaron no haber entendido el spot publicitario (porque se encontraba en inglés). Por 

otro lado, con relación al color con mayor regularidad les gustó a los niños el azul en este spot y el que menos le 

gustó fue el color verde.  

En el Caso 5 “LALA YOMI” los niños mencionaron, en una regularidad del 90%, qué comprarían el producto. 

Con mayor regularidad indicaron que les había gustado del spot publicitario el ofrecimiento de la combinación de 

leche con chocolate. Cabe mencionar que confunden las marcas y tiene muy establecido que todo lo que es 

chocolate con leche se llama “ChocoMilk” pues la mayoría de las repuestas fue en ese sentido. Por el contrario, fue 

difícil para los niños identificar qué elemento no les había gustado del comercial y con ello las repuestas fueron muy 

variadas; la respuesta con más regularidad dice que a los niños les gustó todo y una repuesta dice no haberle gustado 

por que usan signos matemáticos. La mayoría de los niños mencionaron que comprendieron el spot publicitario pues 

se trata de leche con chocolate, el mismo dura seis segundos y es simple en su estructura y contenido (basado en 

imágenes), además no cuentan una historia. Hay quienes nombraron lo visto en el spot “Leche más chocolate igual a 

LALA YOMI”.  

Este caso fue el spot publicitario de la muestra que presentó mayor variedad de respuestas a la pregunta ¿Le 

cambiarias algo al spot publicitario? Entre las repuestas encontradas señalan que cambiarían al personaje de la niña 

por un niño, mencionaron que le cambiarían el sorbido que la niña genera con el popote y la leche, esta repuesta 

también se dio en la pregunta ¿Qué no te gustó del spot publicitario?; seguido por que los niños detectaron que el 

spot era muy precipitado, indicando que creían que el spot era muy rápido (6 segundos, siendo el más breve). En su 

mayoría los niños respondieron haber sentido felicidad al ver el mensaje publicitario. 

El Caso 6 “Mi primer Laboratorio, Mi primer juguete de química” de juguetes Mi alegría, el 100% de los niños 

mencionaron que comprarían el producto. Con mayor regularidad los niños respondieron que lo que más les gustó 

del mensaje es el telescopio que se arma y desarma; al contrario de lo que menos les gustó, refiriéndose al animal 

que se muestra en el spot (espécimen) al cual los niños llamaron en su mayoría “La pata de cucaracha”. En un 90% 

los niños dijeron haber entendido el spot publicitario haciendo el señalamiento de que se trataba de jugar con 

productos Mi alegría; entendieron perfectamente que son juguetes educativos que buscan desarrollar el aprendizaje 

del niño, con repuestas como “juguetes de química” y “biología” o “laboratorio”.  

En un 80% de los casos los niños no han comprado el producto; y mencionaron que el spot les pareció que tuvo 

una reproducción de tiempo normal (ni rápido, ni lento). Además refirieron que el mayor sentimiento generado por 

este spot fue la felicidad. El rojo, amarillo y verde fueron los colores de preferencia en los niños durante la 

percepción del anuncio, con una regularidad del 30%; el 40% aludió, en contradicción, que el color que menos le 

gustó fue el amarillo. 

En el Caso 7 “Takis Cobra” los niños informaron, con una regularidad del 70%, que si comprarían el producto, 

contra un 30% que afirmó no lo compraría. La repuesta de este 30% proviene de los niños más pequeños (edad entre 

6 y 8 años); el resto de niños (edades de 9 a 12) si compraría el producto, debido a que identifican al producto, con 

base a la información del spot publicitario, que es muy picante.  

Con una repuesta de 80% de regularidad los niños refirieron que lo que más les gustó del spot publicitario fue el 

personaje de la cobra, en el cual se enfoca el anuncio. Lo que menos les gustó a los niños está relacionado con el 

personaje de la maestra, la cual se ve como una persona mala y que impone autoridad; no les pareció que  “se fuera a 

tomar el cafecito con el profesor de historia y dejara la clase”, con una regularidad de 30%, aunque el 70 % se 

relacionan directamente al personaje de la maestra. Se analizó a profundidad el comercial para identificar cuestiones 
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señaladas por los niños acerca de que no les había gustado que “la maestra quisiera salir con un chico más joven que 

ella”, para luego recibir el comentario donde se menciona que “la maestra está coqueteando con el joven” dentro del 

spot publicitario, ante lo cual, si el spot publicitario se mira una sola vez puede dar a entender eso pero si se analiza 

a fondo no existe argumento que sustente las suposiciones de los niños con respecto a lo que ellos captaron.  

La mayoría de los niños lograron interpretar que el spot publicitario trata de una fritura muy picosa. La mayoría 

de los niños, con un 60%, no han comprado ni probado el producto. Se identificó que el segmento de mercado al que 

se dirige el mensaje del producto no es el infantil, pero el spot publicitario se maneja en horarios que están dentro de 

los parámetros del horario AA (horario para niños).   

El 50% de los participantes mencionan haber sentido tranquilidad al ver el spot publicitario, mientras que con 

mayor regularidad de todos los spots presentados este obtuvo un 20% respectivo a que el mensaje estimula un 

sentimiento de miedo en los participantes más pequeños (edades de 6 y 8 años).  De igual forma, dentro del spot 

publicitario predominaban los colores amarillo y rojo, de los cuales los niños mencionaron que el color que más les 

gustó, con un 100% de regularidad en este comercial, fue el rojo y el que menos les gustó, con una regularidad del 

70%, fue el amarillo. 

Conclusiones 

Los niños presentaron  necesidades creadas por los productos televisivos que no se encuentran dentro de las 

necesidades primarias (comer, beber agua, dormir, etc.), la televisión con su programación infantil es mediador de 

los productos a través del spot publicitario, por lo cual los niños ya usaron en su mayoría algún producto publicitado 

en televisión, por lo tanto los niños al ver el spot publicitario detectan  lo que les gusta y lo que no les gusta, con 

base a esas características deciden si quieren o no el producto. Si el niño desea el producto con base a las 

características descritas en el spot publicitario se genera un impulso de compra en su mayoría, pues considerando el 

análisis los niños mencionaron que el 84% compraría el producto después de ver el spot publicitario. Los niños que 

no presentaron ansiedad  (según características citadas por Felix, 2008) no comprarían el producto ya que les generó 

miedo, y por otra parte donde se genera angustia o temores reales, es decir, comparados con la vida real, si 

comprarían el producto, pero cambiarían los sucesos que pongan en riesgo su integridad física.   

La publicidad genera ansiedad en los niños de forma negativa en entornos visuales que transmiten miedo, peligro 

o situaciones de riesgo, los niños clasifican el producto con base a dichos sentimientos y de allí la repuesta de 

comprar u obtener el producto o no desearlo. La publicidad genera inquietud en productos que estimulan emoción y 

con ello adrenalina por la diversión extrema y en los que muestran situaciones armónicas que se ligan a los 

sentimientos y valores humanos, haciéndolos desear el producto.  

El deseo de productos por parte de los niños frente a los spots publicitarios se da en mayor grado en los 

productos promocionados donde se visualiza a niños jugando en pares o binas con los productos; les genera mayor 

atractivo ver a grupo de niños frente al producto. 

Los sonidos fuertes y no fáciles de identificar generan miedo en los niños ya que tienen inconscientemente el 

conocimiento de lo bueno y lo malo, de lo que es peligroso y lo que no es natural. Por ello se manifiestan con 

miedos y nerviosismos antes los spots publicitarios que cuentan con estas características, de la misma manera se 

presentan con los personajes no identificables y los catalogan como algo malo, al igual que los animales que 

presentan características de peligro. Los niños (sexo masculino) presentan ansiedad en forma de inquietud y 

nerviosísimo frente al spot publicitario que refieren como (dirigidos al público femenino) con base a los estereotipos 

sociales. 

Los niños interpretan los spots publicitarios mayormente por lo visual ya que en su mayoría la repuesta que 

dieron estaba explicada con escenas o sucesos que pasaron visualmente en el spot publicitario y no con frases o 

información que se manejaba de forma oral. El niño conforma una idea del spot publicitario considerando lo que 

visualiza. Para descubrir el suceso se les presentó un spot publicitario en inglés y la mayoría mencionó haber 

entendió el spot publicitario, sin conocer el idioma y dieron una reseña de lo que trató con base a la interpretación de 

imágenes. Por lo cual se define que los niños no prestan mayor atención a lo auditivo. 

Se genera de forma negativa una interpretación de los spot publicitarios que no están dirigidos al público infantil 

y con los que los niños pueden crear situaciones erróneas, ya que se detectaron spots publicitarios en horarios AA 

que no van dirigidos al público infantil en un canal dedicado a dicho mercado. Los infantes correlacionan lo que 

sucede en los sport publicitarios con sus vidas o el mundo real e interpretan como peligro todas aquellas situaciones 

que ponen en riesgo la vida de la personas o pueden generar algún daño fisco en los anuncios comerciales, los niños 

de (6-8 años) con un menor grado de análisis están dispuestos a comprar cualquier producto que se les presente en 

televisión a diferencia de los niños más grandes (9-12 años) quienes tienen más madurez, por lo que analizan más el 

producto o lo que quieren. Se presentan deseos de compra y crean imágenes mentales referentes al producto sobre 

temores y preocupaciones relacionadas con los sucesos que ponen en riesgo la integridad del niño o su entorno 
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social. Por otro lado, los niños manifiestan en su mayoría presentarse felices y tranquilos ante los spots publicitarios 

que muestran valores sociales y animales que generen empatía con ellos. 

Con base a las repuestas se identifica que se generan impulsos para la compra, ya que los niños comprarían los 

productos después de ver los spots publicitarios, aunque el niño más pequeño se encuentra en deficiencia de análisis 

del contenido del spot y proyecta mayores temores frente al spot publicitario que cataloga como pavoroso. 

Los niños cuestionan los spots publicitarios, manifiestan inquietud al no comprender aspectos de lo que se 

presenta en ellos. El spot publicitario también les genera enojo y descontento cuando el mismo no menciona las 

características de compra establecidas por la ley, que suele agregarse a la pantalla en textos pequeños, ya que los 

niños se confunden y terminan dándose cuenta de ello al finalizar el spot publicitario; y esto se da cuando muestran 

mayor atención frente al anuncio pues no se dice explícitamente cómo se vende y se presenta en letras pequeñas la 

información. 
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APÉNDICE 

Cuestionario utilizado en la investigación 

 

Nombre del spot publicitario: 

Nombre del participante: 

Edad: 

1-¿Al ver el anuncio te dieron ganas de comprar el producto? 

2-¿Qué fue lo que más te gusto del anuncio? 

3-¿Qué fue lo que no te gusto del anuncio? 

4-¿Entendiste el anuncio? 

5-¿Podrías explicar brevemente de qué trato el anuncio? 

6-¿Le cambiarías algo al anuncio? 

7-¿El anuncio publicitario te parece rápido, lento o normal? 

8-¿Has comprado y probado el producto? 

9-¿Qué te hizo sentir el anuncio: felicidad, tranquilidad, inquietud o miedo?  

10-¿Podrías mencionar el color que más te gustó y el que menos te gustó del anuncio? 
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Medición de esfuerzos en herramental suave para piezas automotrices 

M.C Francisco J. Miranda Sánchez1, DR. Tomas Fernández Gomez1, Ing. Genaro E Méndez Uscanga1, M.C Ramón 

R Ramirez Rodriguez1, Ing. Israel García Baltazar1 

Resumen--- Los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, las cuales están relacionadas con las 

fuerzas exteriores que se ejercen sobre ellos. Las propiedades mecánicas de los materiales son: Elasticidad, 

plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y fragilidad. 

Se realizarán las pruebas necesarias para determinar dichas propiedades de un material suave para así poder 

darle el uso adecuado que se requiere. 

Palabras clave—Esfuerzos, Herramental suave, industria automotriz 

INTRODUCCION  

La resistencia de materiales clásica es una disciplina de la ingeniería mecánica, la ingeniería estructural y la ingeniería 

industrial que estudia la mecánica de sólidos deformables mediante modelos simplificados. La resistencia de un 

elemento se define como su capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones 

permanentes o deteriorarse de algún modo. 

 El comportamiento mecánico o las propiedades mecánicas de un material reflejan la relación entre la fuerza aplicada 

y la respuesta del material (o sea, su deformación). Algunas de las propiedades mecánicas más importantes son la 

resistencia, la dureza, la ductilidad y la rigidez.   

 

Todos los materiales compuestos tienen dos elementos principales los cuales son: refuerzo y matriz. La combinación 

correcta de estos componentes genera materiales con una propiedades mejores que las de los integrantes por separado. 

Para cada tipo de fabricación y aplicación existen otros tipos de componentes además de refuerzo y matriz, como lo 

que son las cargas y aditivos que muestran a los materiales compuestos de características especiales o diferentes para 

cada tipo de fabricación y aplicación. 

CONCEPTO DE MATERIAL SUAVE 

Los materiales suaves  se  caracterizan por estar conformados de polímeros sintetizados o de pequeñas 

moléculas. Los componentes que se  usan para realizar estos materiales vienen de químicos que se derivan del 

petróleo. 

Este material se caracteriza por ser muy resistentes, y de no ser tan ofensivos con el medio ambiente 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

•   Accesorios y medidores  

•   Master y copiar modelos  

•   Modelos con alto estrés mecánico 

Características  

•   Excelentes Propiedades físicas  

                                                           
1 M.C. Francisco J. Miranda Sánchez, profesor de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Orizaba (autor 

corresponsal) paco_m14@hotmail.com 
1 DR, Tomas Fernández Gómez, profesor de ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de 

Orizaba  
1 Ing. Genaro E Méndez Uscanga, profesor de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de 

Orizaba  
1 M.C Ramón R Ramirez Rodríguez, profesor de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Orizaba  
1 Ing. Israel García Baltazar, Residente de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Orizaba  
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El competitivo mercado global a forzado a las compañías a ser más eficiente y buscar nuevas maneras de ventajas 

competitivas. Desde la revolución industrial estas fuentes han ido cambiando, antes de 1960 eran las economías de 

escala.  

Después cambiaron a maquinas flexibles con gran variedad de productos. Durante la década de los 80´s la calidad 

era la ventaja competitiva. Por último, la reducción de tiempos es la estrategia que las empresas siguen. 

En la actualidad todas estas fuentes se han vuelto requisitos y es necesario encontrar nuevas formas para ser más 

eficientes en la competencia. Actualmente, las competencias anteriores se encuentran implementadas, en diferentes 

proporciones, en una gran cantidad de grandes empresas, generalmente transnacionales, por lo que varias pequeñas y 

medianas empresas en México se ven desplazadas del mercado. Consecuentemente, es necesario desarrollar 

estrategias que incrementen la competitividad de esas empresas, pero a través de soluciones adaptadas a las 

condiciones productivas en México. 

Un herramental suave compuesto, comparado con algún otro producto normal, muestra mejoría por sus 

características prácticas las cuales son la ligereza, resistencia mecánica y química, costos más bajos y más volátil 

para generar formas complejas. Esto aumenta en gran cantidad las expectativas de diseño y fabricación de un 

producto específicamente acoplado a los servicios requeridos, además mejorar el precio y servicio. 

MATERIAL SINTÉTICO DE ESTUDIO 

NECURON 1001 

Características  

•   Excelentes Propiedades físicas  

Datos técnicos  

 

ENSAYE DE DEFORMACION SOMETIDO A TENSION 

Utilizando el material NECURON 1001 se realizó un ensaye de tensión para poder saber cuál es su punto de 

ruptura y encontrar las deformaciones del material 

Características de la probeta:                                          

Material: NECURON 1001 

Base: 2cm 

Altura: 2.45cm 

Longitud: 20cm 

Color  verde Visual 

Coeficiente de expansión térmica Aprox. 50 x 10-6 K-1 DIN 53752-B             

Resistencia a la temperatura Aprox. 67 °C ISO 75          

Fuerza compresiva Aprox. 66 N/mm² DIN 53421 

Resistencia a la flexión Aprox. 71 N/mm² ISO 178 

Densidad Aprox. 1.20 g/cm³ ISO 845 

Resistencia a la abrasión (en parámetros 

definidos) unos 680 mm³. 

DIN ISO 4648  

Clasificación de protección contra incendios -  

Resistencia a la corriente eléctrica Aprox. - Ω x cm. IEC 93 

La resistencia al impacto con muescas Aprox. 9.90 kJ/m² ISO 179-1 

Conductividad térmica Aprox. - W/mk DIN 52612 
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El ensaye de tensión se realizó en la maquina universal SHIMADZU que se encuentra en el laboratorio de mecánica 

del instituto tecnológico de Orizaba como se muestra en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 probeta instalada en la Maquina universal de ensayes SHIMADZU 

En las siguientes figuras se demuestra como al realizar el ensaye de tensión en el material NECURON 1001 se llegó 

al punto de ruptura que es demostrado mediante el diagrama esfuerzo-deformación. Así mismo nos dio los 

resultados de deformación total y la carga máxima en la cual el material llego a su ruptura. 

En la figura 2 se muestra una carga de 237.750kgf y una deformación de 2.56mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 esfuerzo -deformación 

En la figura 3 se muestra el momento en que se fractura la probeta con una carga máxima de 2141.5kgf y una 

deformación total de 10.87mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 esfuerzo-deformación 

En la figura 4 se observa como la probeta cambia su longitud de 20 cm a 20.9 cm provocando una deformación 

permanente de 9 mm y así miso llegando al punto de ruptura- figura 5 
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Figura 4  probeta antes del ensaye de tension                              

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 probeta después del ensaye de tensión 

Calcules después del ensaye de tensión  

 

Deformación total   δ=10.87mm 

 

Caga máxima P_max=2141.5kgf 

 

Longitud de la mordaza de arriba a la mordaza de abajo= 79.8mm 

 

Área de la probeta A=B x H=2cm x 2.45cm=4.9〖cm〗^2   

 

Deformación unitaria ε=10.87mm/79.8mm=0.136729 

 

Esfuerzo Máximo  σ_max=(pmax.)/A=2141.5kg/(4.9〖cm〗^2 )=437.04kg/〖cm〗^2 

 

 

Simulación en solidworks 

En la siguiente figura se muestra la simulación de la probeta en el software de solidworks la cual se sometió a una 

prueba de tensión 
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Figura 6 simulación de la probeta antes de la prueba de tensión 

En la siguiente figura se muestra la probeta la cual se somete a una simulación de tensión y nos muestra donde se 

realiza el esfuerzo máximo 

 
 

Figura 7 simulación de la probeta sometida a prueba de tensión 
ENSAYE DE DEFORMACION SOMETIDO A TORSIÓN  

Utilizando el material NECURON 1001 se realizó un ensaye para determinar la deformación helicoidal que 

sufre un cuerpo cuando se le aplica un par de fuerzas (sistema de fuerzas paralelas de igual magnitud y sentido 

contrario). Se utilizó una probeta como se muestra en la figura 8 cuyas características son las siguientes: 

Diámetro: 1.11125cm 

Longitud: 24.1cm 

Material: NECURON1001 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 probeta del material NECURON 1001 para el ensaye de torsión 
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La prueba se realizó en la máquina de ensayes para torsión que se encuentra en el laboratorio de mecánica del 

instituto tecnológico de Orizaba como se muestra en la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 probeta instalada en la máquina para ensayes de torsión 

 

Antes de hacer el ensaye de torsión se calibro la máquina para ensayes de torsión poniendo la caratula en cero como 

se muestra en la figura 10, y así poder observar el par y el ángulo que nos dé a la hora de hacer el ensaye. También se 

pone en cero el cuadrante como se muestra en la figura 11, y así poder observar el ángulo de deformación que tenga 

la probeta a la hora de llegar a la fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 carátula de la máquina para                            Figura 11 cuadrante de la máquina para ensaye de  ensaye 

de torsión calibrada en cero                                                     torsión calibrada en cero 

En las siguientes figuras se muestra como a la hora de realizar en ensaye de torsión se pudo observar cuál es su ángulo 

de deformación y el par torsional que el material sufrió hasta llegar a su punto de ruptura. 

La figura 12 muestra la probeta que está sometida a un Angulo de deformación de 50.550 grados y un par torsional de 

0.95kgf*cm 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Angulo de deformación y par torsional en la probeta 
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Simulación en solidworks 

En la siguiente figura se muestra la simulación de la probeta en el software de solidworks la cual se sometió a una 

prueba de torsión. 

 

 

Figura 13 simulación de la probeta antes de la prueba  de torsión 

En la siguiente figura se muestra la simulación de la probeta  sometida a un esfuerzo de torsión  la cual nos muestra 

donde se  ejerce  el esfuerzo máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 simulación de la probeta sometida a prueba de torsión 

Conclusión 

Estas pruebas en el material suave se llevaron a cabo con la finalidad de tener conocimiento de las propiedades 

mecánicas de un nuevo material llamado NECURON 1001, al cual se le llevaron a cabo pruebas en una maquina 

universal de 30 toneladas las cuales fueron pruebas de tensión y torsión así mismo se fabricaron las probetas con el 

mismo material mencionado anteriormente también se llevaron a cabo simulaciones de tensión y torsión con un 

software llamado solidWorks con la finalidad de comprobar los resultados obtenidos  en las máquinas de ensayos del 

instituto. 

Finalmente se considera que este proyecto es una buena propuesta que cumple con las expectativas esperadas y, 

además se puede considerar como parte de otros trabajos futuros, como desarrollar troqueles para la industria 

automotriz 

Referencias bibliográficas 

[ 1 ] David I. Cleland, William R. King, Manual para la administración de proyectos, Editorial Patria 12a. Edición 2008,   

[ 2 ] Ferdinand P. Beer, Russell Johnston, Mecánica de Materiales, Segunda edición, Editorial 

[ 3 ] Eugene A. Avallone, Theodore Baumeister III, Marks Manual del ingeniero Mecánico, Editorial McGraw-Hill 1995 

[ 4 ] Davis A. Smith, Ramon Bakerjian, Frank W. Wilson, Die Design Handbook, Society Manufacturing Engineers, April 1990  

[ 5 ] Cecil Jensen, Jay D. Helsen, Dennis R. Short, Dibujo y diseño en ingeniería, 6ª Edición, Editorial McGraw-Hill 2004 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1644



Sistema de App Android para aplicar instrumentos de los estudios del 

Observatorio Turístico del Estado de Yucatán 

Yeni Morales Carbajal1, Jorge Elías Marrufo Muñoz 2, 

 Mario José Martin Ruiz3 
 

Resumen --- Como parte de la participación del CA de la carrera de Multimedia y Comercio Electrónico de la División de 

Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el proyecto FOMIX-

CONACYT YUC-2016-04-01 “Diseño del Observatorio Turístico de Yucatán e implementación del Sistema de 

Información Turística de Yucatán”, uno de las innovaciones tecnológicas se circunscriben a utilizar herramientas de 

tecnológica en el proceso de encuestas de los estudios del proyecto; con esta premisa, surge la necesidad de implementar 

una herramienta dirigida a funcionar en dispositivos electrónicos basados en el sistema operativo Android, que funcione 

como la herramienta que ya sea a través de un medio conectado o desconectado, recopile las encuestas y posteriormente 

sinconice con la base de datos principal del sistema de información turística, que también realiza este cuerpo académico, 

con el fin de concentrar de forma ágil los resultados, que puedan ser procesados y publicados a la postre en el 

observatorio, que sirve de guía para la definición de estrategias y seguimiento del sector turístico en el estado de Yucatán. 

Este documento comparte la experiencia de implementación de tal herramienta, con el fin de dar a conocer los resultados 

y áreas de oportunidad del proyecto. 

 

Palabras clave—Observatorío de Turismo, app de encuestas, implementación de software, turismo Yucatán  

 

Introducción 

El turismo en el estado de Yucatán representa actualmente una de las principales actividades económicas, 

contribuyendo con el 7.2% del Valor Agregado Censal Bruto de la entidad (INEGI). Además, cuenta con una 

situación geográfica y reservas naturales que colocan al estado como un óptimo destino turístico, con los elementos 

necesarios para lograr una mayor competitividad en este sector1.  

El desarrollo del turismo genera efectos positivos en la economía de la región, al impulsar la creación de empleos, 

estimular el comercio y atraer divisas.  

El potencial turístico se observa en todo el estado, pero el mismo es desaprovechado en algunos casos por la 

insuficiente oferta de servicios básicos y complementarios, además de la ausencia de productos especializados que 

prolonguen la estadía de los visitantes.  

Dentro de la industria turística, la necesidad de disponer de datos veraces y oportunos es primordial y constituye 

un elemento importante para el análisis y la toma de mejores decisiones en el ámbito público y privado, lo que 

contribuye al desarrollo de la actividad turística2.  

Toda política pública a implementar en un determinado territorio debe estar basada en información estratégica, 

cualitativa y cuantitativa. Una vez que esa política sea implementada se tendrá́ la posibilidad de evaluar su impacto 

mediante la recolección de nueva información, a fin de verificar los resultados obtenidos y las metas alcanzadas3 

(Santágata, 2011).  

Como parte de sus funciones de docencia y de seguimiento de los proyectos académicos que surgen a partir de sus 

cuerpos académicos, el cuerpo académico de la carrera de Multimedia y Comercio Electrónico de la Universidad 

Tecnológica (CA-TIC-MCE), con el liderazgo de la facultad de antropología de la Universidad Autónoma de 

Yucatán y en colaboración con la Universidad Marista y Universidad Tecnológica del Poniente del estado de 

Yucatán participan en la convocatoria FOMIX-CONACYT YUC-2016-04-01 denominado “Diseño del Observatorio 

Turístico de Yucatán e implementación del Sistema de Información Turística de Yucatán”, de la cual obtienen un 

dictamen satisfactorio, por lo que acuerdo a la planeación del grupo de investigación, el equipo del CA-TIC-MCE es 

el encargado de implementar de los elementos de giro tecnológico de la plataforma. 

                                                 

1 La Ing Yeni Morales Carbajal, MA, es profesora de tiempo completo titular A de la División de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de la Universidad Tecnologica Metropolitana de Mérida, Yucatán, México. 

yeni.morales@utmetropolitana.edu.mx 
2 El LCC Jorge Elías Marrufo Muñoz, MGTI, es profesor de tiempo completo del área de multimedia y comercio electrónico de la 

carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación y responsable del cuerpo académico de sistemas informáticos de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana ubicada en Mérida, Yucatán, México. elias.marrufo@utmetropolitana.edu.mx 
3 El Ing. Mario José Martin Ruiz, MSC, es profesor de tiempo completo y coordinador de la carrera de multimedia y comercio 

electrónico de la División de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnologica Metropolitana de Mérida, Yucatán, 

México. mario.martin@utmetropolitana.edu.mx 
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Es a partir de este trabajo que surge la necesidad de implementar una herramienta de software que funcione en 

dispositivos móviles de tecnología Android, que permita a los demás equipos que pertenecen al grupo de 

investigación elaborar encuestas con miras a integrar los primeros dos estudios completos que son parte de la 

convocatoria, siendo estos el de satisfacción de turismo, y el de turismo de congresos, los cuales lideran la 

Universidad Marista y Tecnológica del Poniente respectivamente. 

Al interior del cuerpo académico se dio la tarea de encontrar una solución con el fin de implementar tal 

herramienta, para lo cual se integró un equipo de tres profesores de tiempo completo, y dos becarios de la carrera de 

Multimedia y Comercio Electrónico, quienes llevarán a cabo el proceso completo de desarrollo de software. 

Desarrollo 

 

De primera instancia se hizo el cálculo de los puntos de casos de uso (UUCP) sin ajustar mediante la relación 

UUCP = UAW + UUCW (Véanse tablas 2 y 3), cuyo valor fue de 39 puntos de casos de uso, sin ajustar4. 

 

Tipo de actor Factor de peso Número de actores Resultado 

Simple 1 1 1 

Promedio 2 0 0 

Complejo 3 1 3 

  Total 4 

Tabla 2 Calculo del factor de peso de los actores sin ajustar (UAW) 

 

Tipo de caso de uso Factor de peso Número de casos de uso Resultado 

Simple 5 2 10 

Promedio 10 1 10 

Complejo 15 1 15 

Total 35 

Tabla 3 Calculo del factor de peso de los casos de uso sin ajustar (UUCW) 

Posteriormente se realizó el ajuste de los casos de uso mediante la relación UCP = UUCP x TCF y EF, dando 

como resultado que los puntos de caso de uso ajustados (UCP) es de 38.53  (Véase tabla 4 y 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Calculo del factor de peso de complejidad técnica (TCF= 0.6+0.01*21 = 0.81) 

Número de factor Descripción Peso Valor Factor 

T1 Sistema Distribuido 2 0 0 

T2 Tiempo de respuesta 1 1 1 

T3 Eficiencia por el usuario 1 1 1 

T4 Proceso interno complejo 1 3 3 

T5 Reusabilidad 1 1 1 

T6 Facilidad de instalación 0.5 3 1.5 

T7 Facilidad de uso 0.5 5 2.5 

T8 Portabilidad 2 1 2 

T9 Facilidad de cambio 1 3 3 

T10 Concurrencia 1 2 2 

T11 Objetivos especiales de seguridad 1 2 2 

T12 Acceso directo a terceras partes 1 2 2 

T13 

Facilidades especiales de entrenamiento a 

usuarios finales  1 0 0 

      

Total 

Factor 21 
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Tabla 5 Calculo del factor de peso de ambiente (EF= 1.4-0.03*6 = 1.22) 

 

Teniendo los puntos de casos de uso ajustados fue posible calcular el esfuerzo mediante la relación E = UCP * 

CF, otorgándole al factor de conversión (CF) un valor de 10 hrs, por lo que E = 385.3 horas/hombre, que 

corresponde al tiempo de programación estimado del proyecto, por lo que para calcular el esfuerzo total (Etot) se 

utiliza la tabla de la distribución genérica del esfuerzo, dando Etot = 963.25 hrs/hombre. 

 

Distribución genérica del esfuerzo 

Actividad Porcentaje Calculo 

Análisis 10.00% 96.325 

Diseño 20.00% 192.65 

Programación 40.00% 385.3 

Pruebas 15.00% 144.4875 

Sobrecarga(otras actividades) 15.00% 144.4875 

  Total 963.25 

Tabla 6 Calculo Esfuerzo Total (Etot) 

 

El último paso consistió en calcular los días totales, definiendo de primera instancia el número de personas 

involucradas, tres en este caso, por lo que el tiempo estimado de desarrollo (TDesarrollo) se estima en 321.08 horas 

(Etot/3) y tomando en cuenta una dedicación de 4 horas al día TDesarrollo en días es ≈ 81 días..  

 

Como premisa los elementos anteriormente mencionados, se procedió a la implementación y posterior pruebas de 

la aplicación, por lo que el resultado es el siguiente: 

 

Instalación de la aplicación 

 

La aplicación móvil del observatorio turístico de Yucatán al no ser del tipo de distribución libre no es público 

desde la tienda de aplicaciones de google, por lo que es necesario contactarse con el ente rector del observatorio con 

el fin de contar con el archivo apk de instalación. 

 

Requerimiento de la tableta: 

 

La aplicación fue desarrollada para ser utilizada en una tableta con las siguientes especificaciones: 

• Pantalla de 9.7” 

• Procesador Octa Core 1.8 Ghz + 1.4 Ghz 

• RAM de 3GB LFDDR3 

• Memoria interna de 32 GB 

• Sistema Operativo Android 7.0 (Android Nougat) 

 

Paso 1.-Configuración de seguridad: 

 

Número del factor Descripción Peso Valor Factor 

E1 Familiaridad con el modelo del proyecto usado. 1.5 1 1.5 

E2 Experiencia en la aplicación 0.5 1 0.5 

E3 Experiencia OO. 1 0 0 

E4 Capacidad del analista líder.  0.5 2 1 

E5 Motivación. 1 0 0 

E6 Estabilidad de los requerimientos. 2 2 4 

E7 Personal media jornada. -1 0 0 

E8 Dificultad en lenguaje de programación.  -1 1 -1 

      Total 6 
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De forma predeterminada, el sistema operativo Android no permite la instalación y ejecución de aplicaciones que 

se obtengan fuera de su tienda oficial denominada como Google Play, es por ello que es importante realizar esta 

corta configuración de tal forma que permita la instalación de la apk del sistema: 

 
Seleccionar: Ajustes->Bloqueo y seguridad->Ejecutar aplicaciones externas 

 

Paso 2.-Copia del Archivo: 

 

Es necesario para realizar la comunicación entre los archivos de la computadora a la tableta, el contar con la 

aplicación denominada Android File Transfer disponible en el sitio oficial de Android bajo la url: 

https://www.android.com/filetransfer/, es necesario seleccionar el sistema operativo sobre el cual trabaja el equipo de 

cómputo con el que cuenta  el usuario, descargar el archivo y seguir los pasos de instalación que variaran un poco 

entre diferentes sistemas operativos, pero que en un sentido general es similar al de cualquier aplicación: 

 

 

Una vez instalado, se conecta la tableta a la computadora preferentemente con el cable USB, y se ejecuta la 

aplicación, el resultado es la vista de las carpetas y archivos de la tableta, en este momento se procede a la creación 

de una carpeta, con el fin de mantener organizados los archivos en la tableta: 

 

 
 

Imagen 1 Creación de la carpeta en donde se localizarán el archivo de la aplicación 

 

Se localiza el archivo apk en la computadora en la que se tienen almacenado, Se arrastra el archivo hacía la 

carpeta contenida en la tableta, el resultado es el archivo en la tableta listo para instalarse: 

 

 
Imagen 2 archivo listo para ejecutar 

 

Paso 3.-Instalación: 

 

Una vez que se ha transferido el archivo, en el icono de “Mis archivos”, se busca y ejecuta la aplicación, 

ingresando al Almacenamiento interno de la tableta, para lo que se localiza el archivo apk al interior de la carpeta en 

la cual se almacenó, posteriormente se presiona sobre el icono para iniciar el proceso de instalación: 

 

El resultado del sistema se puede observar en la imagen 3, en donde se muestra la pantalla principal del sistema de 

cuestionarios 
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Imagen 3 Ventana en donde el usuario selecciona el cuestionario a aplicar así como el idioma 

 

En la siguiente imagen se observa la vista en la que se efectúa una encuesta en tiempo real, que posteriorente es 

consolidada en la base de datos del sistema principal del observatorio de turismo, para su analisis con las 

herramientas estadisticas correspondientes:  

 

 
 

Imagen 4 Ejemplo de una encuesta en idioma español 

 

 

 

Conclusiones 

 

El uso de la herramienta para realizar las ecuestas fue planeado como uno de los elementos de innovación, a partir 

de ésta, es posible realizar con mayor precisión las actividades realativas a la obtención de los registros que sirven 

como base para los estudios del proyecto. 

 

El uso de la herramienta ha sido probada en ambientes reales, presentando algunos problemas con la 

sincronización, los cuáles actualmente se están mitigando con miras a aumentar su fiabilidad. 
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En cuanto a la seguridad el resultado de su uso ha sido satisfactorio, ya que si bien bajo ciertas condiciones el 

resultado de la sincronización no ha sido exitoso en un cien por ciento, mediente un proceso de sincronización se han 

recuperado la totalidad de las encuestas sin perdida. 

 

Para los equipos encargados de los estudios de esta primera etapa, si bien el problema de sincronización ha 

quedado de manifiesto, el resultado de exportación ha sido más certero y preciso que con la metodología tradicional. 

 

Como ha quedado de manifiesto de manera cualitativa, la herramienta es útil, y con el problema de sincronización 

en miras de solución, será uno de los grandes resultados de este proyecto de investigación. 

 

Agadecimientos 

 

Este trabajo forma parte del proyecto 274947 del fondo mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán 
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gracias a lo cual se ha reunido un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por especialistas en turismo, 

tecnología, y la participación destacada de un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Marista y Universidad Tecnológica del Poniente del 
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ASOCIACIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP. 
 

1Emilly Guadalupe Morales Díaz, 2MC. Macrina Beatriz Silva Cázares, 3Dra. María Zenaida Saavedra Leos, 4Dra. 

Claudia Álvarez Salas, 5ME. Marcos Francisco Martínez Aguilar 

 
Resumen-- La OMS define familia como: “Los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado 

por sangre, adopción y matrimonio”. El nivel socioeconómico según la AMAI, lo define  en 6 niveles, de diferentes 

ingresos y hábitos de consumo. Objetivo: Asociar la relación entre nivel socioeconómico y el funcionamiento  familiar, en 

alumnos de nivel medio superior. Material y métodos: Se utilizó el instrumento, APGAR familiar,  participando un total 

de 80 alumnos de nivel medio superior y la clasificación de AMAI para determinar los niveles socioeconómicos. Los datos 

se analizaron a través del programa SPSS v23. Resultados en la totalidad de los alumnos participantes el  42.5%  se 

observó que el funcionamiento en la familia es normal, en cuanto  a la evaluación de los ingresos mensuales el 26.3% de 

los alumnos se encuentra en clase media y un 23.8% en clase media baja. Conclusión Estadísticamente, no se encontró 

una asociación entre la funcionalidad familiar y nivel socioeconómico. Se sugiere continuar con la promoción de la 

integración familiar, para el fortalecimiento positivo en la sociedad. 

 

Palabras clave—familia, nivel socioeconómico, APGAR familiar, adolescentes.  

 

Introducción 

La familia es una categoría histórica, sus formas y funciones se condicionan por el carácter de las relaciones de 

producción, y por las relaciones sociales en su conjunto, así como también por el nivel de desarrollo cultural de la 

sociedad concreta.1 Desde una concepción tradicional, se puede observar que “la familia ha sido el lugar primordial 

donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros”.2 La Organización Mundial de la Salud define 

familia como "Los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos, a los que 

se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial".3  El funcionamiento familiar 

consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando 

cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que permiten ver la 

dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. Para comprender el funcionamiento familiar es 

necesario analizar su estructura, los procesos y su filosofía familiar.4 La familia como grupo social debe cumplir, 

funciones básicas que son: la función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es precisamente 

éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de 

satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como sistema de apoyo.5 La 

salud familiar es considerada un proceso único e irrepetible que se caracteriza por no ser la suma de la salud 

individual de sus miembros, y por tener un origen multicausal donde intervienen como ya se planteó, elementos 

socioeconómicos, sociopsicológicos, la propia salud individual de los miembros y el funcionamiento familiar.1  

 

La organización mundial de la salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Es una de las etapas de 
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Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. macrina.silva@uaslp.mx  
3Dra. María Zenaida Saavedra Leos. Profesora de Tiempo Completo de la Coordinación Académica Región 

Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
4Dra. Claudia Álvarez Salas. Profesora de Tiempo Completo de Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. 
5ME. Marcos Francisco Martínez Aguilar. Profesora de Tiempo Completo de la Coordinación Académica Región 

Altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios importantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los adolescentes dependen de su familia, su 

comunidad, su escuela, sus servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie de competencias 

importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones que experimentan y hacer una transición 

satisfactoria de la infancia a la edad adulta. Los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios 

y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y 

de intervenir eficazmente cuando surjan problemas.6 La adolescencia es una etapa central en el proceso de 

construcción de la identidad, la cual se ve influenciada por los factores de riesgo y protección que la rodean. Muchos 

de estos factores se presentan dentro del ámbito familiar, que es determinante en la vida del adolescente.7 El nivel 

socioeconómico es una estructura jerárquica basada en la acumulación de capital económico y social. Es una escala 

predictiva que nos informa de manera indirecta el poder adquisitivo de una familia, representando con esto la 

capacidad de una familia a acceder a un conjunto de bienes y de estilos de vida. Según  la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) define el nivel socioeconómico en 6 niveles 

considerando 13 variables de diferentes ingresos y hábitos de consumo.8 

 

Metodología 

El estudio se realizó en la ciudad de Matehuala S.L.P,  en una escuela de nivel medio superior, se estudió a una 

población total de 80 alumnos, el tipo de estudio es cualitativo, transversal, el tipo de muestreo es finito.  

Método Se aplicó el cuestionario APGAR familiar, es un instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento 

sistémico de la familia, y es útil en la identificación de familias a riesgo. El instrumento se ha validado en diferentes 

comunidades norteamericanas, asiáticas e hispanas, ofrece una correlación alta con pruebas especializadas. Además 

ha sido validada por  la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Granada. Universidad de Granada. 

Se definió el aspecto a medir, el instrumento se aplicó a 80 adolescentes dentro de diversos criterios. Está 

conformado por diferentes ítems, con preguntas cerradas y concretas. Se entregó un consentimiento informado a las 

personas que participaron en la encuesta, después de la aplicación del cuestionario,  se utilizó el software estadístico 

SPSS versión 23 para el vaciado y el análisis de las encuestas.  

Se calculó con la fórmula:  

n= N*Z2
α p*q 

                 d2*(N-1)+Z2
α*p*q 

El resultado de cálculo de la muestra es de 67 encuestas necesarias para aplicar. 

 

Resultados 

En la totalidad de los alumnos participantes el  42.5%  se observó que el funcionamiento en la familia es normal, en 

cuanto  a la evaluación de los ingresos mensuales el 26.3% de los alumnos se encuentra en clase media y un 23.8% 

en clase media baja. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.577a 18 .691 

Razón de verosimilitud 16.916 18 .529 

Asociación lineal por lineal .051 1 .821 

N de casos válido 80   

 22 casillas (78.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .08. 

 

La prueba de chi cuadrada no muestra significancia en la relación de las variables ya que el valor de p es 

mayor a 0.05. 
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Grafica 1. Edades de los alumnos participantes.  

 

 

Grafica 2.  Sexo de los alumnos participantes.  
 

 

 

Gráfica 3. Resultado de APGAR familiar por sexo 

 

Gráfica 4. Ingreso mensual por sexos 
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Gráfica 1. La grafica nos muestra que el 

mayor porcentaje de alumnos que contesto la 

encuesta de acuerdo a la edad es de 15-16 

años con un 56%, un 39% alumnos de 17-18 

años y de 19-20 años un 5%. 
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Gráfica 2.  La grafica nos muestra que el 

mayor porcentaje de alumnos que tiene la 

institución es de 49% que cursan el 2do 

semestre, en 4to semestre un 28% y con un 

24% alumnos de 6to semestre. 

Gráfica 4. La gráfica nos arroja que el sexo 

femenino es predominante en cuanto a 

ingreso mensual, con un 18% en cuanto a 

clase medio baja y los hombres 6%, en clase 

media las mujeres con un 14% y hombres 

16%, en la clase baja 13% mujeres y 6% 

hombres, en la clase medio alta un 11% 

corresponde a las mujeres y un 1% a los 

hombres, el 3% de las mujeres es clase alta. 

En cuanto a clase baja extrema en hombres 

es el 4% y mujeres 3% y el 9% y 1% de la 

población no sabe el ingreso económico. 

Gráfica 3. Se observa que en los resultados 

del instrumento APGAR familiar, el 26% es 

normal en mujeres y 16% en hombres un 

24% es disfunción leve en mujeres y 10% en 

hombres, en disfunción moderada el 15% es 

femenino y 5% masculino, el 4% es 

disfunción severa. 
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Discusión 

Al analizar el APGAR familiar de acuerdo (Rangel y cols., 2004) a sus categorías se encontró que existía: 

disfunción familiar en el 33%, en este estudio se obtuvo un resultado normal de 43%, disfunción  leve de 34%, 

moderada de 20% y disfunción severa de 4%. En esta investigación se observa que los resultados fueron favorables 

ya que el funcionamiento familiar es normal en la mayoría de los resultados obtenidos a diferencia de sus resultados.  

Laura M. Forero y cols. (2006) Mencionan en el articulo “consistencia interna y análisis de factores de la escala 

APGAR para evaluar el funcionamiento familiar” que fue realizado en adolescentes de secundaria, se encontró que 

la función familiar fue percibida como funcional por 24 estudiantes (26,4%), disfunción leve por 34 (37,4%), 

disfunción moderada por 15 (16,5%) y disfuncional grave por 18 (19,8%). Esta investigación se realizó con 

adolescentes de nivel medio superior en el cual  los resultados fueron normales con un 43% en relación al APGAR  

familiar.  

En esta investigación no se encontró una significancia estadística entre las variables de nivel socioeconómico y 

funcionamiento familiar.  

 

Conclusión 

La adolescencia es una etapa en el cual el proceso de construcción de la identidad es importante, la cual es 

influenciada por diferentes factores de riesgo y protección que los rodea. La mayoría de estos factores se presentan 

en el ámbito familiar, lo cual es determinante en la vida del adolescente. La familia como grupo social debe de 

cumplir con  funciones básicas, para un buen funcionamiento así como también esto favorece el área de la salud. Ya 

que una familia funcional influye en los factores para una buena salud.   Estadísticamente, no se encontró una 

asociación entre la funcionalidad familiar y nivel socioeconómico. Se sugiere continuar con la promoción de la 

integración familiar, para el fortalecimiento positivo en la sociedad.  
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Evaluación continua, una estrategia de aprendizaje semi-autónomo en el 

Centro de auto-acceso Coatzacoalcos 

Dra. Maria de los Angeles Morales Sosa1, Jorge Alberto Molina Hernández MA2,  

Josélyn Yépez Enríquez MA3 y Luis Angel Alarcón Aguirre MA4   

 

Resumen— En éste estudio de corte cualitativo-interpretativo, la enseñanza semi-presencial a través de un Centro de 

Auto-acceso (CA) se complementan para llevar a cabo una enseñanza semi-autónoma de Inglés Básico. El objetivo se 

centró en analizar la actitud del aprendiz ante los resultados obtenidos en las nueve auto-avaluaciones, y en identificar las 

áreas de menor fortaleza. Se aplicó una encuesta y se hizo un análisis de documentos, los datos obtenidos se analizaron a 

través de un proceso de codificación Coffey and Atkinson (1996) y una comparación continua Maykut and Morehouse 

(1994). Este estudio muestra que la habilidad que representó mayores dificultades para el estudiante fue la “escrita” a 

diferencia de lo que se había creído por mucho tiempo. En conclusión se observó una actitud de conformidad por parte del 

estudiante en la búsqueda de soluciones para un aprendizaje efectivo, así como la detección de la habilidad que requiere 

reforzarse. 

 

Palabras clave— Centro de auto-acceso, Inglés, autonomía, aprendizaje, auto-evaluaciones 

 

Introducción 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua ha sufrido diversos cambios a través de los años. El 

surgimiento de nuevos espacios de enseñanza para la adquisición del conocimiento trae consigo una gama ddiversas 

modalidades de aprendizaje del idioma Inglés; tales como los Centros de auto-acceso. Los centros de auto-acceso 

desde su nacimiento en la Universidad Veracruzana han sido parte fundamental de la enseñanza de éste idioma a 

través de un aprendizaje semi-dirigido en el cual se responsabiliza al estudiante de su propio aprendizaje. Éste centro 

de auto-acceso ubicado en el campus Coatzacoalcos tiene la particularidad de ofrecer a los estudiantes dentro de su 

página WEB ligas y actividades para un aprendizaje virtual que alternado con las actividades que se deben realizar 

en el CA, trae como resultado un aprendizaje semi-dirigido. Dentro de estas actividades, se encuentran los clubes de 

conversación que evalúan la práctica oral del idioma, las asesorias académicas que son el espacio de tiempo para la 

aclaración de dudas con el asesor asignado, y las auto-evaluaciones temáticas que evalúan el conocimiento del 

estudiante. Estas auto-evaluaciones temáticas permiten a los asesores conocer el progreso de los estudiantes semi-

autónomos valorando sus fortalezas y debilidades, así como analizar las reacciones de los mismos ante los resultados 

obtenidos en cada una de las auto-evaluaciones. 

Luego entonces, este artículo presenta el origen, desarrollo y hallazgos de un proyecto de investigación-acción que 

respondió a las siguientes preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las habilidades de menor fortaleza de los estudiantes del CA Coatzacoalcos?  

2. ¿Cuál es la actitud del estudiante ante los resultados obtenidos de las auto-avaluaciones?  

 

Literatura 

Evaluación 

La evaluación es una actividad continua, en la que el docente planifica una serie de actividades con la finalidad de 

comprobar e incrementar la cognición del educando. Por otra parte, los alumnos realizan diversos ejercicios dentro y 

fuera de clase poniendo en práctica sus nuevos conocimientos. Los resultados de estos nuevos conocimientos son 

observados a través de diferentes tipos de evaluaciones. La evaluación se define como la medición del nuevo 

conocimiento en relación con lo adquirido anteriormente. El significado de ésta medición es muy compleja ya que no 

solo implica “saberlos” sino que el estudiante debe mostrar la competencia de saberlos poner en práctica dentro de 
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un contexto real. Lo antes dicho se fundamenta con la definición descrita por Vargas (2001) quien percibe la 

evaluación como “la emisión de juicios sobre un problema o situación determinada” (p.36).  

McDonald, Boud, Francis y Gonczi, (2000) denominan a la evaluación como “el estímulo más significativo para 

el aprendizaje, todo acto de evaluación da un mensaje a los estudiantes acerca de lo que ellos deben aprender y cómo 

deben hacerlo” (p.45). Relacionando esta definición con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro de Auto-

acceso es fundamental que el estudiante conozca el resultado de sus auto-evaluaciones de manera continua, con el 

objetivo de provocar en el mismo, una reacción y actitud positiva, un compromiso con su proceso de aprendizaje y 

una búsqueda del conocimiento. Es a partir de estos resultados que los asesores del CA valoran, analizan e 

implementan nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que beneficien la efectividad del aprendizaje del idioma 

Inglés.  

 

Evaluación continua 

Autores como Delgado y Oliver (2006) consideran que no solamente el alumno debe ser evaluado al final del 

programa. Sino que la evaluación constante a lo largo de su proceso de aprendizaje, ayuda al alumno a asimilar los 

contenidos de la experiencia educativa y a desarrollar mejores competencias. Este proceso de evaluación se le conoce 

como “evaluación continua o progresiva”. Estos mismos autores, argumentan que con este tipo de evaluación se 

adoptan las teorías constructivistas para el logro de un aprendizaje significativo, tal y como se pretende en éste CA. 

A continuación se enlistan algunas de las razones que justifican la evaluación continua de acuerdo con algunos 

expertos. En un primer plano se considera que los temas del curso y las competencias son aprendidas de forma 

gradual. Además, las actividades desarrolladas durante el curso facilitan al alumno la adquisición y aplicación del 

conocimiento en un contexto real,  por lo tanto la posibilidad de aprobar la experiencia educativa es más alta. En un 

segundo término se afirma que el estudiante recibe información constante sobre el aprendizaje de temas específicos y 

reconociendo sus debilidades y fortalezas, hecho que le permite analizar de manera puntual su proceso de 

aprendizaje. Por último, el estudiante conoce la forma de evaluar del profesor y reconoce paso a paso lo que el 

maestro valora a través de cada reactivo. Todo estas razones preparan al estudiante para una evaluación final más 

efectiva coincidiendo con Delgado, Borge, García, Oliver, Salomón (2005) quienes afirman que el alumno se forma 

en cada evaluación y esto lo fortalece para realizar un mejor papel en la evaluación final.  

Estas razones justifican ampliamente el uso de las auto-evaluaciones en el CA Coatzacoalcos, ya que el objetivo 

principal del uso de la evaluación continua radica basicamente en lograr que el estudiante obtenga un excelente 

resultado en el examen final demostrando así una adquisición significativa de su aprendizaje.  

En la evaluación continua se establecen una serie de actividades que el alumno debe desarrollar para medir sus 

capacidades y conocimientos, las actividades son variadas y organizadas de tal modo que evalúen el progreso del 

aprendizaje del estudiante. En el CA Coatzacoalcos las auto-evaluaciones constan de reactivos que ponen a prueba la 

comprensión efectiva del tema estudiado por parte del estudiante. Dichas auto-avaluaciones contienen ejercicios 

variados que evalúan tres de las habilidades (lectora, escrita, auditiva) del aprendizaje de una lengua extranjera.  

Se considera que la combinación de diversas actividades para desarrollar las competencias y exámenes 

tradicionales sirven para llevar un record de calificaciones u observaciones tanto para el docente como para el 

alumno, de ésta manera el docente mantiene un conocimiento constante y actual del aprendizaje de los estudiantes, y 

el estudiante a su vez con la ayuda del maestro puede cambiar sus hábitos o estrategias de estudio si los resultados 

obtenidos lo ameritán. Coincidiendo en este punto con Calvo, A. y Mingorance, A. (2010) quienes afirman que la 

evaluación continúa crea disciplina, responsabilidad y capacidad de autoaprendizaje.  

 

Tipos de exámenes  

Cualquier tipo de evaluación es fundamental para conocer el progreso de los estudiantes. El docente acude a la 

evaluación en tiempos definidos o indefinidos, pero el objetivo siempre será conocer si el estudiante comprendió e 

integró el conocimiento adquirido dentro de un contexto. Los exámenes se clasifican en orales y escritos, exámenes a 

libro y libreta abierta, exámenes objetivos y exámenes de actuación (Rodríguez, Castro, Chávez, Cedeño, 

Campozano, Pionce y Domíngez, 2018).  

Los exámenes más implementados en la enseñanza de un segundo idioma son los exámenes orales y escritos. Las 

auto-evaluaciones representan los exámenes escritos, mientras que los clubes de conversación son el medio para la 

evaluación oral del estudiante. Los exámenes orales son implementados en la enseñanza del idioma, para conocer la 

capacidad de comunicación en un idioma diferente. En este tipo de exámenes se califica; gramática, vocabulario, 

pronunciación, fluidez y comunicación y se complementan con los escritos para una evaluación global del idioma. 
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 Los exámenes escritos por lo general son diseñados para ser contestados en papel y deben contener información 

relacionada al tema correspondiente, los resultados deben tener válidez y ser confiables. Es una técnica cuantitativa 

(Hernández, 2001). Por todo lo arriba mencionado, las auto-evaluaciones en el CA Coatzacoalcos son diseñadas por 

los asesores de acuerdo al programa de la experiencia educativa de Inglés y a las especificaciones de la academia que 

rige a los docentes del Modelo Educativo empleado en la Universidad Veracruzana. 

 

Centros de auto acceso y autonomía 

Los centros de autoacceso son espacios habilitados específicamente para fomentar el autoaprendizaje. Cada centro 

es estructurado de acuerdo con las necesidades de los alumnos autónomos y la metodología del sistema empleado en 

cada institución. En algunos centros evalúan el proceso de aprendizaje para conocer el avance cognitivo del 

estudiante. Las evaluaciones que complementan el aprendizaje autónomo están muy relacionadas a lo que 

anteriormente describimos como evaluación continua. Los instrumentos complementarios son las evaluaciones 

externas, colaborativas, autoevaluaciones y evaluaciones por pareja (Lázaro, 2011). 

Los asesores del CA Coatzacoalcos se involucran en el diseño de actividades para la adqusición de la lengua, 

además proporcionan a los estudiantes autónomos diversas alternativas de aprendizaje para incrementar y promover 

un conocimiento significativo de la lengua a través de actividades enfocadas en el desarrollo de las cuatro 

habilidades de la lengua (producción oral, escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora). Con estas 

actividades se pretende involucrar al alumno autónomo en su proceso de aprendizaje con el único objetivo de 

alcanzar la meta-cognición en el idioma Inglés. Se pretende que con los resultados de las auto- evaluaciones el 

estudiante descubra con la ayuda de su asesor las estrategias que mejor se adapten a su foma de aprendizaje y así 

obtener un conocimiento significiativo y de calidad.  

Benson (2001) describe a la autonomía como “la capacidad de estar a cargo de nuestro propio aprendizaje y fue 

visto como un proceso natural en el cuál los objetivos, el progreso y la evaluación del mismo son determinados por 

los propios estudiantes” (p.10). De ahí que los asesores del CA implementen diferentes estrategias que contribuyan al 

desarrollo del estudio autónomo de los estudiantes que asisten al CA, con el único objetivo de crear estudiantes 

independientes y responsables de su propio aprendizaje. 

 

Descripción del Método 

Diseño 

Según Latorre (2005) la investigación acción (IA) es una serie de actividades que el profesorado puede utilizar 

durante el proceso de enseñanza para mejorar los programas de estudio, el autodesarrollo profesional y el mismo 

desarrollo curricular. Del mismo modo, éste autor menciona que las actividades implementadas tienen un fin común; 

la identificación de estrategias de acción implementadas y que más tarde son sometidas a la observación, reflexión e 

implementación de nuevas estrategias de enseñanza. 

En este mismo sentido Elliot (2000) afirma que la investigación acción “se relaciona con los problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los profesores y no con problemas teóricos” (p.5).  Por lo que el principal propósito 

de la investigación acción consiste en profundizar la problemática que enfrenta el profesor en clase, para que de esta 

manera se busque una acción que permita encontrar posibles soluciones al problema identificado en clase. 

Por su parte Moser (1978) menciona que “el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción 

sino el comienzo”. Es decir, que a pesar que los problemas son la parte fundamental de la IA, no es importante 

investigar sobre la enseñanza sino entender como es la enseñanza misma. Un profesor preocupado por el aprendizaje 

de sus estudiantes está siempre en una reflexión continua sobre su práctica docente, y como resultado de esta 

reflexión propone o implementa constantemente acciones que le permiten mejorar su propio proceso de enseñanza. 

 

Colecta de datos 

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación y analizar los resultados de los estudiantes, el 

proceso de colecta de datos se realizó a través del uso de los siguientes métodos. 

Aplicación de un cuestionario tanto de preguntas abiertas como cerradas para obtener información de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Según Casas, Repullo y Donado (2005) “el instrumento básico utilizado en la investigación 

por encuesta es el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta” (p. 528). Por su parte García, Álfaro, Hernández y Molina (2003) 

mencionan que el cuestionario “es un proceso de recogida de información a través de la complementación de una 

serie de preguntas” (p.234). Así mismo, mencionan que los cuestionarios aplicados a través de una entrevista 

personal son los que obtienen mayores tasas de respuesta. 
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Burns, (2010) considera que los documentos son herramientas perfectas para recolectar datos e identificar 

problemas clave. Además, el trabajo escrito de los estudiantes permite al investigador monitorear sus procesos a lo 

largo del tiempo (Koshy, 2005). De ahí el análisis cualitativo de los exámenes y de las observaciones de los tres 

asesores para contar con documentos viables a éste trabajo de investigación. Perdomo, E.; Zamora C.; Ramirez J. 

(2009) afirman que el análisis de documentos sirve para identificar la actitud de las personas con relación a un tema 

específico. Coincidiendo con estos autores, se consideró el análisis de documentos una parte fundamental para la 

colecta de datos. En este trabajo de investigación la revisión de documentos se dio a través del análisis de los 

resultados de las 9 auto-evaluaciones de los estudiantes de la muestra, así como las observaciones que los tres 

asesores realizaron a lo largo del curso. En el caso de las auto-evaluaciones se analizaron las 7 secciones por 

separado (3 de lectura, 2 de escritura y 2 de audio), y se obtuvieron datos relevantes de tipo cualitativo y cuantitativo, 

siendo los datos cualitativos los que dieron respuesta a las preguntas de investigación de éste artículo. Todos estos 

datos permitieron conocer la evolución de los participantes de la muestra en cada una de las auto-evalauciones 

presentadas. Las observaciones arrojaron datos importantes sobre la reacción y actitud del estudiante ante su proceso 

de aprendizaje en el CA.   

 

Análisis de datos 

En éste estudio se siguió el enfoque lineal jerárquico de Creswell (2009), para la organización de los datos 

transcritos. Según Burns (2010), es común procesar datos utilizando una codificación inductiva y afirma que " por lo 

general los datos se examinan cuidadosamente varias veces, para ver qué categorías emergen (p.107). Se leyeron 

nuevamente los datos obtenidos y se subrayaron las coincidencias, de esta manera se redujeron y reorganizaron los 

datos en categorías y subcategorías. Miles & Huberman (1994) sugieren el uso de matrices, gráficos y redes para 

mostrar los datos, así que, se creó un gráfico en Excel para mostrar todas las categorías, subcategorías y citas directas 

más representativas tanto del análisis de documentos como del cuestionario aplicado. Como paso siguiente se 

interpretaron los datos para la búsqueda de conclusiones más específicas (Miles & Huberman, 1994) para dar 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

 

Hallazgos 

En este rubro se presentan los hallazgos obtenidos a partir del análisis de las respuestas del cuestionario, de las 

observaciones de los tres asesores, y del análisis cualitativo de las calificaciones obtenidas por los participantes de la 

muestra. Después de organizar toda esta información surgen algunas similitudes y diferencias que coadyuvaron en 

los siguientes hallazgos. 

 

Actitudes del estudiante  

La comparación de las calificaciones de cada una de las auto-evaluaciones demostró una homogeneidad de las 

mismas. Es decir, los estudiantes mantuvieron un record de calificaciones muy similares a lo largo del curso. En el 

caso de los estudiantes con un bajo nivel de aprovechamiento se detectó una actitud de apatia hacia la búsqueda de 

una mejora del conocimiento. El estudiante no contactó a su asesor para aclaración de dudas o revisión de las auto-

evaluaciones, se conformó con la calificación obtenida sin buscar una solución a su problema de aprendizaje. La falta 

de asistencia de estos estudiantes a las tutorías académicas confirmaron este hallazgo. 

 

Fortalezas y debilidades (habilidades) 

Otro de los hallazgos surgidos del análisis cualitativo de cada una de las secciones de las 9 auto-evaluaciones, 

llevó a los asesores del CA a identificar la sección en la cuál los estudiantes presentaron menor número de aciertos, 

siendo ésta la de menor fortaleza en todas las auto-evaluaciones. Los resultados obtenidos demuestran que los 

asesores del CA tenian una percepción errónea al considerar que la habilidad de mayor debilidad era la habilidad 

auditiva y no la habilidad de escritura como se comprobó a través del análisis de datos. Este hallazgo sorprendió a los 

asesores pues durante un largo tiempo habían enfocado sus esfuerzos en actividades auditivas. Sin embargo, éste 

nuevo descubrimiento basado en hechos y no en supuestos sirvió para establecer nuevas estrategias de enseñanza 

para fortalecer la habilidad escrita. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

En las actividades de lectura se demostró que la mayoría de los estudiantes obtuvieron entre 15 y 20 aciertos de 

un total de 20, lo que demuestra que los reactivos de la comprensión lectora no representaron mayor problema para 

los estudiantes demostrando así un buen nivel de comprensión. 
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En la sección de escritura los estudiantes manifestaron una fuerte debilidad, específicamente en la tercera sección, 

en la cuál los estudiantes llenan espacios vacíos con la palabra apropiada. Se concluye que el grado de dificultad de 

éste tipo de reactivo es superior a los reactivos de opción múltiple de la primera y segunda sección de esta habilidad. 

Por otra parte también se concluye que el llenado de espacios vacíos en un texto corto implica una mayor práctica 

para su realización, por lo que los asesores del CA deben diseñar actividades que contribuyan a la práctica y 

preparación del estudiante en éste tipo de actividad. 

Contrariamente a lo que se había creído, los resultados de la sección auditiva demostraron que el nivel de los 

estudiantes se mantuvo en un nivel medio, sin grandes diferencias a lo largo de las 9 auto-evaluaciones. De las tres 

secciones la tercera sección “llenado de espacios vacíos”, es la que presentó menores aciertos, sin embargo no fueron 

considerados graves si los comparamos con la sección de escritura arriba mencionada. 

Por otra parte, se confirma que los estudiantes a pesar de tener la oportunidad de asistir a tutorías académicas con 

los asesores del CA para aclarar dudas, reflexionar y recibir consejos sobre cómo mejorar su proceso de aprendizaje 

para mejorar sus calificaciones, estos no demostraron ningún interés de asistir a ellas a lo largo del curso. Los clubes 

de conversación que funcionaron como el medio para evaluar la habilidad oral permitieron a los asesores detectar 

problemas de aprendizaje común de algunos temas en especifico, a través de estos clubes se les invitó a asistir a las 

tutorías, sin embargo los estudiantes manifestaron no tener tiempo para asistir debido a las múltiples tareas de su 

programa educativo. En este punto se concluye que la experiencia educativa de Inglés en la Universidad Veracruzana 

sigue siendo considerada por el estudiante una experiencia aislada que no pertenece a su programa educativo, por lo 

tanto el estudiante no la considera como parte esencial de su carga académica. 

 

Conclusiones 

A través de los resultados obtenidos y de la reflexión realizada se concluye que los asesores del CA deben diseñar 

actividades para proveer al estudiante de una práctica efectiva y constante para alcanzar la competencia en el llenado 

de espacios vacios y así conseguir resultados satisfactorios tanto en la evalúación continua como en la evaluación 

final. De la misma manera, se considera necesario que los asesores trabajen en la búsqueda de estrategias que 

motiven al estudiante y provoquen su intéres en el aprendizaje efectivo del idioma Inglés, considerando que son ellos 

los creadores de su propio aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

Sobre la base de este estudio, se considera que los asesores deben ampliar sus ideas y evitar centrarse sólo en las 

actividades que ya están establecidas. Se recomienda buscar actividades de escritura innovadoras que motiven a los 

estudiantes a trabajar más en el desarrollo de ésta habilidad. En internet existe una amplia lista de actividades de 

escritura que, apoyadas con las tutorías académicas, pueden ayudar a los estudiantes a lograr resultados más eficaces 

en la comprensión escrita y auditiva. En resumen, se considera que el proceso y los resultados de esta investigación-

acción fueron útiles, especialmente en términos de conocer hechos y realidades y no seguir basándose en 

percepciones y supuestos. Es necesario hacer más investigaciones sobre el uso de la evaluación continua para 

corroborar el aprendizaje cognitivo y meta-cognitivo a favor de crear una mejor conciencia de la importancia de la 

evaluación constante del conocimiento.  

Aunque no hay una fórmula mágica, se espera que los resultados de este estudio puedan ayuden a otros 

profesores a maximizar y promover la evaluación continúa como una base sólida del proceso de enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua.  
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO PARA EL PROCESO DE 

ALFABETIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Mtra. Ofelia Moreno Hernandez 1Mtra. Leticia Martínez Pérez 2, Mtra. Gloria Leticia Cepeda Estrada 3, 

Mtro. Juan Ramón Prado Salazar4  Mtra. Irma Pérez Casillas5 

 

Resumen—En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila, lugar donde se identificó una problemática en la formación de los 

maestros, lo anterior al valorar que  actualmente la enseñanza de la lectura y la escritura presentan un nuevo 

enfoque en el que leer no es simplemente trasladar el material escrito a la lengua oral; más bien significa 

interactuar con el texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos, bajo esta nueva perspectiva la escuela 

debe contribuir a que los formadores conozcan y apliquen el proceso metodológico sugerido de forma clara y 

fundamentada para que todos los niños que egresen de sus escuelas sean personas que lean y escriban 

funcionalmente; donde la convivencia diaria les permita ser capaces de reconocer y utilizar diferentes tipos de 

textos en los diversos contextos de comunicación en los que se desenvuelven. 
 Palabras clave—alfabetización, prácticas sociales de lenguaje.  

 

Introducción 

 El problema se manifiesta de manera precisa debido a que los maestros de escuelas primarias que fungen 

como tutores no permiten, a los alumnos normalistas, implementar una propuesta de trabajo diferente a la que ellos 

realizan, reduciéndose a prácticas que en su  mayoría corresponden al método silábico o se hace uso de diversas 

estrategias pero que no definen una metodología específica que sugiere Plan y Programas 2011; por lo tanto,  los 

alumnos solo reproducen lo que los tutores realizan, coartando el proceso de aprendizaje y limitando los resultados 

del probable éxito en la aplicación metodológica correcta de la propuesta psicolingüística. 

Según encuesta realizada a los maestros de las escuelas primarias en donde se efectúa la práctica  

profesional, expresan que  no tienen una metodología definida con sus estudiantes para enseñarles a leer y escribir, 

tal aseveración se confirma con base en las observaciones que se les realizan a los alumnos normalistas por parte de 

los profesores que atienden el tercero y séptimo semestres de la licenciatura en la Escuela Normal, así mismo se 

identifica que recientemente no se ha dado capacitación y actualización en escuelas primarias para llevar a cabo este 

proceso por parte de las autoridades educativas de educación básica. 

Uno de los factores que ha afectado la aplicación metodológica que sugiere el programa se debe a la 

resistencia al cambio de paradigmas por parte de los docentes, situación que les hace recurrir a prácticas que no 

corresponden al enfoque actual del español, mismas  acciones que generan confusión al proceso y donde lo que 

importa es el resultado, en gran medida, por la presión que ejercen los padres de familia y autoridades, quienes 

esperan que  los niños aprendan de forma rápida a leer y a escribir, ignorando el acompañamiento que se requiere, 

limitándose a realizar tareas mecánicas y no de comprensión, lo que propicia en grados posteriores de estudio,  

problemas de comprensión lectora. 

Se considera que es un problema porque no se tiene el apoyo de tutoría  por parte de los docentes de la 

escuela primaria, requisito indispensable para orientar metodológicamente a los estudiantes en formación, respecto a 

la aplicación de la propuesta psicolingüística. 

A partir de las premisas expuestas, se planteó como objetivo general de investigación: Fundamentar cómo 

establecer las condiciones metodológicas del proceso de alfabetización en las escuelas primarias de práctica 

profesional acorde al enfoque actual, con la intención de que el maestro conozca, analice y respete los momentos de 

conceptualización por los que pasa el niño al guiarlo en su educación, así como conjugar la teoría y la práctica para 

favorecer la comprensión del medio que lo rodea y propiciarle situaciones de aprendizaje  a través de actividades 

que le permitan poner en juego su intelecto. 

                                                           
1 Mtra. Ofelia Moreno Hernández es Profesora de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. ofelo2009ive@.com.mx (autor 

corresponsal)    
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4 Mtro. Juan Ramón Prado Salazar es Profesor de la Benemérita  Escuela Normal de Coahuila  jrprado69@hotmail.com 
5 Mtra. Irma Pérez Casillas es Profesora de la Benemérita  Escuela Normal de Coahuila  perez irma_@hotmail.com 

 

 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1661

mailto:gpgomez@unorte.edu
mailto:letty_master@otmail.com
mailto:ce_lego24@hotmail.com
mailto:perez%20irma_@hotmail.com


 

 

 

Descripción del Método 

 

La metodología a la que corresponde este estudio se  ubica en la modalidad de  investigación-acción tiene un 

enfoque cualitativo, se utiliza esta iniciativa por la necesidad de ejecutar una propuesta que dé respuesta a una 

problemática detectada, que es la falta de conocimiento  de los tutores de alumnos docentes respecto a la aplicación 

de la  metodología de lectoescritura en el primer ciclo de educación primaria, implica la capacitación de docentes de 

diferentes escuelas primarias de la localidad con el propósito de desarrollar un taller en el proceso de lectoescritura 

para alfabetizar a los niños del grupo que atienden en el presente ciclo escolar; en primer y segundo grados de  

educación primaria, se destaca como acciones la implementación de un taller  para llevar a cabo la capacitación así 

como el seguimiento de la implementación de las herramientas compartidas como parte de la metodología para la 

alfabetización con un enfoque constructivista, mismo que se caracterizó por manejar el  principios didáctico de la 

interacción de los participantes, intercambio de ideas, experiencias y puntos de vista, construcción de aprendizajes 

aplicables a su realidad escolar a través del análisis y la reflexión de su práctica docente, la confrontación de 

opiniones y deseo de crecer profesionalmente lo que implicó un compromiso de actuar en su quehacer pedagógico y 

trabajo colegiado con calidad,  

Las fases que se atienden del diseño de investigación son las que determina Moreno, Montes, (2017) citado por 

Sringer, (1999), citado por Hernández, Fernández y Btista (2010) observar, pensar y actuar, el proceso completo se 

presenta como una  espiral sucesiva de ciclos (Sandin, 2003): 

Primer ciclo: se detecta el problema para esto, se solicitó a un grupo de docentes que forman parte de tutores de 

alumnos en formación de tercer y séptimo semestres contestar un instrumento para identificar el dominio de los 

métodos implementados durante la alfabetización, posteriormente se generaron categorías, temas e hipótesis y así 

plantear el problema. 

Segundo ciclo: se elaboró el plan de acción, en este ciclo se estructuró la logística de un taller para capacitar a 

los docentes que imparten primer y segundo grados de educación primaria que fungen como tutores de alumnos en 

formación de tercer y séptimo  

Tercer ciclo: se aplicó el plan de acción, al desarrollar el taller planeado posteriormente se evaluó el impacto a 

través de una encuesta; a partir de los resultados se tomaron decisiones y se hicieron los ajustes necesarios para 

volver a implementar. 

Cuarto ciclo: se efectuó una realimentación, se recolectaron datos para volver a evaluar el plan y se 

implementaron ajustes, lo que deriva en nuevos diagnósticos para iniciar nuevamente la implementación en la 

modalidad planeada. 

Además se define que  tiene un  carácter descriptivo, porque  se espera que  proporcione información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más adecuadas de enfrentarse a ellas. Por último 

se hace uso de la investigación evaluativa por que la  meta principal es la utilidad, misma que se tiene la expectativa 

de que proporcione  información para la planificación del programa, su realización y su desarrollo. Los instrumentos 

a utilizar son encuestas y entrevistas para evaluar los cambios generados mediante el plan de acción desarrollado 

En este proyecto  socialmente se asume la responsabilidad de actualizar y aportar conocimiento a quienes 

colaboran en la formación de los nuevos docentes,  por lo tanto, con estas acciones,  se da la orientación pertinente 

para desarrollar un trabajo acorde a los lineamientos que orientan los planes de estudio vigentes. 

Con la intención de unificar criterios se analizaron diversos aportes teóricos que dieron sustento al 

planteamiento, es así que se retoman aportes de Beorlegui (2017),  quien define que el lenguaje es la característica  

que diferencia a los seres humanos, y es importante mencionar que son dos las principales formas de lenguaje: el 

hablado y el escrito; éste último se inicia por la necesidad de comunicarse y se remonta desde las pinturas rupestres 

y a través del paso del tiempo, se han ido presentando evoluciones de acuerdo a la realidad en que se vive; así la  

escritura nació cuando el hombre creyó indispensable comunicar su forma de pensar a través de signos que tenían 

determinado significado, expresando las ideas de manera distinta al del  lenguaje oral, por lo que el lenguaje escrito 

se  convirtió en un instrumento de comunicación social que asegura en forma permanente la transmisión. 

Se reconoce que  la lengua escrita no es una transcripción de signos gráficos de la lengua oral, y para dominarla, 

es importante conocer sus características teniendo contacto con portadores de texto, reflexionando sobre ellos, 

leerlos, escribirlos y presenciar actos de lectura y escritura, por lo que la invención del sistema de escritura que 

usamos no significa que haya sido adaptado por toda la humanidad. La teoría y la práctica juegan un papel muy 

importante en dicho proceso, ya que el niño construye su conocimiento a través  de la confrontación  promoviendo 

en él la crítica, el análisis y la reflexión, de tal forma que el docente desempeña una labor importante en el proceso 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1662



 

de aprendizaje pues, facilitará los instrumentos de trabajo, sugerirá situaciones y formas de verificar las hipótesis  

que el alumno se plantee, pero nunca sustituirá la actividad del escolar por la suya. 

Se considera que para llevar a cabo el proceso se retoma la aportación de Meece (2000) quien cita a Piaget 

(1969), el conocimiento se realiza en forma gradual y ascendente de acuerdo a las experiencias que el sujeto tiene 

con el medio ambiente; respetando el tipo de estructura con el que es aprendido el objeto de estudio; es decir el 

conocimiento  se da como relación entre sujeto – objeto en el que intervienen elementos diversos como los 

biológicos, o los que entrañan en funciones psíquicas de tipo formal y cognitivas, presentándose el desarrollo 

intelectual  en períodos  o estadios que Piaget clasifica en periodo sensor – motor, periodo  preoperacional, periodo 

de las operaciones concretas y periodo de las operaciones formales,  lo anterior se asume que la concepción del 

aprendizaje deriva de las aportaciones de la psicogenética, y ha hecho posible la adquisición de la lengua escrita en 

esta edad.   

Cabe mencionar que la psicolingüística permite conocer de manera directa los procesos que psicológicamente 

subyacen a la construcción de la lengua natural además se considera que para que el niño pueda apropiarse de un 

lenguaje oral y escrito es necesario saber o conocer, que éste sigue un proceso interno y natural, en el que están 

involucrados los aspectos grafo-fonéticos, ortográficos, sintácticos y semánticos. Ferreiro (2007) comprobó en una 

de sus investigaciones que el proceso de adquisición de la lengua escrita se empieza antes de iniciarse en la 

enseñanza formal; por su parte Ginsburg (1979) confirma lo anterior, además señala que el niño es capaz de 

descubrir el sistema de escritura por sí solo, en relación con el medio ambiente en el que se desenvuelve a través de 

los textos de referencia, bien por dibujos, símbolos y juegos empezando así a iniciarse en la escritura; y es 

precisamente este proceso de interacción lo que pretende lograr la psicogenética, de tal manera que el infante al 

momento de formularse hipótesis pueda comprobarlas o rechazarlas, y así la estructura del conocimiento será cada 

vez más compleja y estable. 

El proceso que sigue el niño para construir la escritura como un sistema de representación gráfica no se logra en 

corto plazo, más bien es una larga secuencia de etapas, en las que el niño no advierte aún el significado de lo escrito 

y tampoco da valor sonoro a la grafía. Los niveles que se identifican en plan de estudios SEP (2011) son: 

parisilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético.  

A lo largo de la Educación Básica, este campo aspira además, a que los alumnos aprendan y desarrollen 

habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a comprender, interpretar y producir diversos tipos de 

textos, a transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes; es decir, a interactuar con los textos y 

otros individuos a propósito de ellos y a reflexionar sobre ellos, así como a identificar problemas y solucionarlos. 

Barriga (2005) acción que se logra mediante un aprendizaje situado, que permita al niño relacionar de forma clara el 

aprendizaje con la vida cotidiana. 

Actualmente el modelo educativo busca responder a las necesidades del siglo XXI, los ejes principales son: la 

organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, las prácticas pedagógicas en el aula y el currículo,  de ahí 

que el Nuevo Modelo Educativo expresa lo siguiente:  la Escuela al Centro del sistema educativo,  el cual plantea la 

consolidación de los procesos de evaluación y del Servicio Profesional Docente, así como el fortalecimiento de la 

formación inicial de profesores,  para atraer y retener a los mejores docentes y  abatir barreras que dificultan el 

aprendizaje,  responder al imperativo de la educación inclusiva y con equidad, como principios intrínsecos de la 

tarea educativa; también se requiere la gobernanza del sistema educativo. 

Para fines del presente estudio nos enfocaremos al Campo formativo: Lenguaje y comunicación, este campo 

pretende que el alumno desarrolle a cabalidad sus capacidades lectoras y escritoras, y se transforme en un usuario 

pleno de la cultura escrita. Para ello, la enseñanza de la lengua ha de seguir tres rutas. La primera es la producción 

contextualizada del lenguaje, esto es, la interacción oral y la escritura de textos guiados siempre por finalidades, 

destinatarios y tipos de texto específicos. La segunda se refiere al aprendizaje de diferentes modalidades de leer, 

escribir, estudiar e interpretar los textos y la tercera abarca el análisis de la producción lingüística.  

Estas tres rutas confluyen en la noción de prácticas sociales del lenguaje, las cuales constituyen los contenidos 

de aprendizaje. De ahí que dichas prácticas sean lo que se espera que los alumnos aprendan y pongan en acción, al 

considerarlas como contenido curricular se asume que está en juego lo que hacen los lectores y escritores con los 

textos que les interesa leer o escribir. Un objetivo prioritario es el dominio del lenguaje escrito, que requiere tiempo, 

uso, revisión y realimentación de situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos 

con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral le plantean. El estudio de la 

asignatura debe centrarse en lograr que los alumnos aprendan a comunicarse eficientemente y a construir 

conocimiento mediante la producción, comprensión y uso de diversos textos orales y escritos, empleando para ello 

las nociones gramaticales propias del español que garantizan la coherencia y la cohesión.  
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Comentarios Finales 

. 

Resumen de resultados 

En este trabajo investigativo se estudiaron los resultados del taller y se hizo un  análisis estadístico de las 

respuestas de la encuesta, en síntesis en el Taller de Capacitación participaron docentes de las escuelas primarias de 

la localidad quienes fungen como Tutores de los alumnos del séptimo semestre de la Licenciatura en Educación 

Primaria de la BENC; se empleó como técnica una encuesta que constaba de 16 preguntas: cuatro reactivos abiertos 

y 12 de opción múltiple; el procesamiento de los datos se realizó con Microsoft office (Excel); el análisis de efectúa 

considerando frecuencias y porcentajes. Los participantes fueron un total de dieciocho,  de  los cuales, el 16.6 %  (3) 

correspondían al  sexo masculino y el 83.3 % (15) del sexo femenino,  

La tabla 1 muestra los resultados de la pregunta 1, que expresa cuan probable es que pueda poner en práctica las 

enseñanzas aprendidas en el taller de capacitación; el 77.7 % de los encuestados de ambos sexos respondió que es 

muy probable; el 22.2 % seleccionó la opción de probable, lo cual muestra la aceptación de los contenidos trabajados 

en el taller. 

Tabla 1 

Pregunta:  expresa cuan probable es que 

pueda poner en práctica las enseñanzas 

aprendidas en el taller de capacitación Muy probable Probable Total 

H 11 4 15 

M 3 0 3 

Total 14 4 18 

La tabla 2 muestra lo expresado por los participantes al Taller, quienes expresaron sus opiniones respecto al 

material del taller en cuanto a la pertinencia e información. El 83.3 % manifestó estar completamente de acuerdo y 

el 16.6 % de acuerdo con dicho material. 

Tabla 2 

Pregunta: material del 

taller en cuanto a la 

pertinencia e información 

Completamente 

Acuerdo De acuerdo Total 

H 12 3 15 

M 3   3 

Total 15 3 18 

Respecto a la pregunta 3 que hace referencia a la utilidad de las lecturas previas y folletos, el 61.1 % refiere que 

son sumamente útiles y el 38.8 % dijo que eran útiles. 

Tabla 3 

Pregunta: utilidad de las 

lecturas previas y folletos 

Sumamente 

Útiles Útiles Total 

H 8 7 15 

M 3   3 

Total 11 7 18 

    

En cuanto a la pregunta 4 que solicita la expresión que les merece la distribución entre presentaciones, discusiones y 

ejercicios, la tabla 4 muestra que los encuestados respondieron: el 61.1 % como excelente, mientras que el 38.8 % 

respondió que es buena. 

Tabla 4 

Pregunta:  la expresión que les 

merece la distribución entre 

presentaciones, discusiones y 

ejercicios Excelente Buena Total 

H 8 7 15 

M 3   3 

 11 7 18 
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En cuanto a la pregunta  como considera el tiempo asignado a las discusiones en grupo, las preguntas y las respuestas, 

la tabla 5 muestra  que el 72.2 % afirmó como suficiente, mientras que el 27.7 % dijo que fueron relativamente 

suficientes. 

Tabla 5 

Pregunta: ¿cómo considera el 

tiempo asignado a las discusiones 

en grupo, las preguntas y las 

respuestas? Suficiente 

Relativamente 

Suficiente Total 

H 10 5 15 

M 3   3 

 13 5 18 

 

La tabla 6 contiene las respuestas de los encuestados respecto a la organización general en cuanto a 

favorecimiento de  una buena experiencia de aprendizaje. El 83.3 % está totalmente de acuerdo y el 16.6 % está de 

acuerdo. 

Tabla 6 

Pregunta: organización 

general en cuanto a 

favorecimiento de  una buena 

experiencia de aprendizaje 

Completamente 

Acuerdo De acuerdo Total 

H 13 2 15 

M 2 1 3 

 15 3 18 

 

Con respecto a si recomendaría esta capacitación a sus colegas, la tabla 7 muestra que el 88.8 % de  los 

encuestados está totalmente de acuerdo, mientras que el 11.1 % está de acuerdo. 

Tabla 7 

Pregunta: recomendaría esta 

capacitación a sus colegas 

Completamente 

Acuerdo De acuerdo Total 

H 13 2 15 

M 3 0 3 

 16 2 18 

 

En cuanto a la pregunta 8 en la cual se les pidió que evaluaran el taller por las participaciones, formulando sus 

observaciones (se les sugirió orientarse de los criterios siguientes: pertinencia, facilitación, discusiones, tratamiento 

de las preguntas, contenido, organización de las presentaciones, ayudas visuales e instrumentos utilizados, entorno 

de aprendizaje, tiempo asignado y ritmo de la sesión), las respuestas concentradas en la tabla 8 señalan 5.5 % como 

excelente; 16.6 % como muy bueno y el 77.7 % no respondió. 

Tabla 8 

Pregunta       Palabra clave Total 

Excelente 1 

Muy bueno 3 

Nada 14 

 18 

Para la última pregunta referida a la  opinión que le merece el taller de la capacitación en general, la tabla  9 

muestra que el 83.3 % afirmó que fue excelente y el 16.6 % dijo que fue bueno. 

Tabla 9 

Pregunta: opinión que le merece el taller de 

la capacitación en general Excelente Bueno Total 

H 12 3 15 

M 3   3 
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 15 3 18 

 

Conclusiones 

El análisis  de resultados permite afirmar que el Taller de capacitación tuvo el éxito que se esperaba, además 

demuestra la necesidad de una capacitación constante, ya que con base en lo anterior, se considera que es un 

compromiso institucional crear las mejores condiciones para que los estudiantes normalistas desarrollen su práctica 

profesional conforme a orientaciones profesionales, por tanto en referencia a esta temática es necesario que los 

docentes frente a grupo, en las escuelas primarias, adquieran y participen de este tipo de capacitaciones, para la 

aplicación de la metodología psicolingüística, debido a la necesidad imperiosa de que los niños en este nivel 

educativo adquieran las herramientas para el desarrollo de las competencias; este tipo de talleres extracurriculares 

representa una oportunidad para actualizar a docentes y alumnos normalistas en formación inicial para 

desenvolverse con éxito en la profesión docente y mejorar su práctica profesional. 

La metodología empleada en el taller de capacitación se fundamentó en la experiencia de los profesores, 

rescatando la parte activa, participativa e integradora de las actividades que se realizaron. 

Así mismo, se requiere aprovechar y potenciar las habilidades de los profesores y de los alumnos normalistas 

para la realización de actividades y/o proyectos en las asignaturas que conforman los programas de estudio de la 

educación primaria con el propósito de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las áreas de lectura. Con lo anterior, 

estaremos cumpliendo con uno de los objetivos del nuevo modelo educativo. 

 

Recomendaciones 

Los investigadores seguimos  interesados en continuar la  investigación, misma que  podría concentrarse en el 

seguimiento de aplicación de metodología, con la finalidad de valorar su eficacia, situación que abre la posibilidad 

de llegar a estudiar a los directamente beneficiados que son los niños de las escuelas primarias, por tanto es un 

campo que aún necesita estudio profundo y sugerencias de mejora ya que el conocimiento no está terminado y sólo 

la reflexión profunda de las practicas escolares permitirá mejorar los procesos de preparación y formación educativa.  
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SITUACIÓN DE LAS MIPYMES DE COMITÁN  DE DOMÍNGUEZ, 

CHIAPAS, RESPECTO A LA  UTILIZACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

María de la Merced Moreno Monzón CP1, LAE. Celia Rosalía Lazcano Soto2, 

MA. Saida Libia Peña Cano3 y MA. José Manuel Lázaro Ríos4 

 

Resumen— Las Tecnologías de Información y la Comunicación han transformado nuestra manera de trabajar y 

gestionar recursos. Las Tic´s son un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea más productivo. 

Aunque se trate de una micro empresa  o persona física en actividad empresarial, existe una serie de Tic’s esenciales 

con los que se debe contar: conexión a Internet, correo electrónico, dominio en Internet, página web, redes sociales, entre 

otras.  

Uno de los beneficios  del uso de las Tic’s se ven reflejadas al aplicarlas en todas las áreas de la organización con el  fin 

de agilizar la comunicación con clientes, proveedores, elaboración  del análisis financiero o promocionar los nuevos 

productos o servicios. 

Por lo anterior, el uso de la innovación tecnológica, se ve reflejado en un mínimo de empresas que se mantienen en el 

mercado y siguen compitiendo con las grandes empresas. 

Palabras clave— Empresa, Tic´s, innovación, desarrollo, competitividad. 

  

Introducción 
Una de las principales creadoras de empleos son las Mipymes en México por lo que es importante que crezcan y se den a 

conocer para el desarrollo que el país necesita  por lo que  es de suma importancia que cada empresa use las tecnologías de 

información y comunicación para aprovechar cada una de las oportunidades  y por ende enfrentar cada uno de los obstáculos 

esperados e inesperados que puedan surgir en el futuro y así dirigirse  a través del entorno competitivo. 

Hoy en día, los progresos en las tecnologías de la información, que abarcan los equipos y aplicaciones informáticas y las 

telecomunicaciones están teniendo un gran efecto, resulta fundamental contar con la información oportuna para tomar las mejores 

decisiones en el momento adecuado. En esta situación las nuevas tecnologías de la información son muy relevantes, permitiendo  

obtener y procesar mucha más información que los medios manuales. 

La investigación que se realiza, consiste en identificar la situación actual de las Mipymes de Comitán con base al uso de las 

tecnologías de información y comunicación, en el siguiente contenido se da a conocer cómo se encuentran las empresas de la 

región lo cual  ayudará a darnos cuenta de los grandes beneficios para que puedan entrar al entorno competitivo.   
 

Descripción del Método 

Objetivos 
Analizar  la situación que enfrentan las Mipymes de Comitán de Domínguez, Chiapas, respecto al uso de las TIC´S. 

Hipótesis 

A mayor uso de las Tic´s, mayor competitividad y eficiencia en las Mipymes. 

 

 Preguntas de investigación 

1. ¿Qué relación existe entre las Tic´s con la competitividad de las Mipymes de Comitán? 

2. ¿Cuál es el impacto de las ventas por el uso óptimo de las Tic´s? 

3. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los empresarios  con respecto al uso y beneficio de las tics? 

Desarrollo 

Impacto de la tecnología en las organizaciones 

La informática hoy, está totalmente involucrada con la gestión integral de una empresa, y por eso, las normas y estándares 

informáticos deben estar sometidos a los generales de ésta. La informática obviamente no gestiona propiamente la empresa, sin 

embargo ayuda a la toma de decisiones. Su fin es detectar errores, señalar fallas, evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de cada 

sección u organismo. 

                                                           
1 María de la Merced Moreno Monzón CP es Profesora de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de 

Comitán, Chiapas, México. zafiro2424@hotmail.com (autor corresponsal) 
2 La Lic. Celia Rosalía Lazcano Soto es Profesora Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Comitán, 

Chiapas, México.   cerolaso@hotmail.com 
3 La MA. Saida Libia Peña Cano es Profesora de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Comitán, 

Chiapas, México.  sabycano@gmail.com 
4 El MA. José Manuel Lázaro Ríos es Profesor de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Comitán , 

Chiapas, México. jmacademico@outlook.es  
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A finales del siglo XX, los sistemas informáticos se convirtieron en herramientas primordiales para cualquier organización 

empresarial. El hombre se ha visto en la necesidad de computarizar un sinfín de tareas y automatizar procesos y actividades. 

Algunas de las razones para mecanizar el tratamiento de la información son:  

› Automatización: Procedimientos o funciones independientes, donde el responsable de esta actividad no interviene en 

el proceso, sólo se dedica a supervisar y dar las instrucciones necesarias a los equipos o computadoras destinadas a 

estas tareas.  

› Veracidad: La necesidad de obtener información confiable, completa, precisa y oportuna que no contengan errores 

humanos.  

› Rapidez: Agilizar actividades, tareas, procesos y procedimientos. Funciones que el hombre, si puede hacer por sí 

mismo, pero que le llevaría mucho tiempo desarrollarlas e incluso puede necesitar el trabajo de muchas personas para 

la misma función.  

› Seguridad: Realización de actividades que ponen en riesgo la integridad del trabajador.  

› Confianza: Para realizar actividades que el hombre no podría cubrir por sí sólo.  

› Ejecución: De funciones que el hombre no podría desempeñar, un ejemplo claro: la comunión a larga distancia; el 

hombre se valió de la ayuda del radar, el sonar, etc., para solventar este problema.  

› Repetición: La sustitución de la mano de obra para trabajos monótonos, que no desarrollan las facultades o habilidades 

intelectuales del hombre. Entre muchas otras.  

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) desempeñan un importante papel en la economía de los países 

desarrollados. Contribuyen de forma importante a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la recuperación económica de 

ciertas regiones y también al progreso tecnológico. Su competitividad depende, fundamentalmente, de la capacidad del gerente o 

propietario/a, de la inversión en intangibles (conocimiento) y en equipos tecnológicos, y de su capacidad de innovación de 

flexibilidad. 

Actualmente es conocida la importancia que tienen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el uso que se 

hace de ellas en todas las organizaciones, independientemente de que sean estas pequeñas, medianas o grandes empresas. La 

importancia trasciende en la medida en que las organizaciones, por su tamaño, giro y sector, son capaces de incorporar a su 

estrategia competitiva. 

El sector empresarial de Comitán de Domínguez, Chiapas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 

padrón de empresas registradas en el año 2017 cuenta con 10,700 entre personas físicas, micro, pequeñas y medianas empresas. 

De las cuales la población estudiada consistió en una muestra de 315. 

Y de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación, se puntualiza que del total de los empresarios entrevistados de la 

Ciudad de Comitán de Domínguez, el 71% utiliza las Tecnologías de Información y Comunicación y conoce  la importancia de 

contar con una automatización dentro de las empresas. 

 

 
Gráfica1 (Elaboración propia) 

 

Así mismo, la tecnología más utilizada para estas Mipymes son la computadora y el internet siendo los elementos básicos para la 

realización de pedidos, pagos, control de inventarios, entre otros, con un porcentaje del 30% cada uno, solo el 11% cuenta con un 

software especializado para que las empresas desarrollen fácilmente los diferentes procesos que llevan a cabo diariamente, desde 

lo administrativo hasta lo operacional, menos del 10%trabaja con máquinas registradoras, un lector de código de barras, terminal 

punto de venta  o con alguna maquinaria especializada como copiadoras de plano, selladoras, plotter, entre otras. 
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Gráfica 2 (Elaboración propia) 

 

De igual forma, las Mipymes que sí utilizan las Tic´s son el 31% de estas, las requiere para el área de ventas a fin de  ser más 

productivas, el 24% lo aplica al área de administración y  menos del  15%  indicó que las emplea en otras áreas como son: 

compras e inventarios, mercadotecnia, sistemas, personal, recursos financieros, entre otros y únicamente el   2% ha implementado 

las tecnologías en  todas las áreas de su empresa, dando a conocer con esto, que son pocos los empresarios que han decidido 

correr riesgos y adaptarse a la nueva era tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 (Elaboración propia) 

Del total de las empresas, el 29% no utilizan las Tic’s principalmente por falta de capital y las instalaciones no adecuadas para 

adquirir diferentes tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 (Elaboración propia) 

 

El impacto en las empresas ha sido que el 63% ha tenido resultados satisfactorios al utilizar las tecnologías de información y 

comunicación, un 30% señala que les ha resultado excelente, un 7% indica que no les ha sido muy útil  debido a  las actividades 

que la empresa realiza y de esta forma no son tan indispensables para ellos. 
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¿Impacto de las TIC´s en las Mipymes? 

 
Gráfica 5 (Elaboración propia) 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se  puede decir que de los  315 instrumentos aplicados a las micros, pequeñas y 

medianas empresas de Comitán de Domínguez, el 71% es decir, 223 empresas, son las que han adquirido e implementado las 

Tecnologías de Información y Comunicación, debido a que en la actualidad nos desarrollamos en un mercado muy competitivo y 

exigente, por lo que los empresarios decidieron adaptarse al cambio  a fin de estar actualizados y seguir en crecimiento. A partir  

de este resultado obtenido, se consideran las 223 empresas como el 100%. Por lo tanto el 97% considera  verdaderamente 

necesario el uso de las diversas tecnologías que existen, beneficiándoles en la realización del trabajo con mayor facilidad, ventas 

en menor tiempo y una mejor atención a los clientes, tan solo un 19% de ellas, considera que no son indispensables en su 

empresa. 

Así mismo la tecnología más utilizada en las Mipymes es la computadora y el internet, ya que son elementos básicos para la 

realización de pedidos, pagos, control de inventarios, entre otros, estos se elevan cada uno a un porcentaje del 30%, el 11% 

cuenta con un software especializado para que las empresas puedan desarrollar fácilmente cada uno de los diferentes procesos 

que llevan a cabo diariamente, desde lo administrativo hasta lo operacional, el 8% utiliza terminal punto de venta debido al alto 

uso de tarjetas de crédito y débito por parte de los clientes, menos del 10% trabaja con máquinas registradoras, un lector de 

código de barras  o con alguna maquinaria especializada como copiadoras de plano, selladoras, plotter, entre otras. 

Cabe mencionar que las Mipymes que sí utilizan las Tic´s, son el 31% de estas para el área de ventas a fin de ser más eficientes, 

el 24% lo aplica al área de administración y  menos del  15% indicó que las emplea en otras áreas, (compras e inventarios, 

mercadotecnia, sistemas, personal, recursos financieros) únicamente el   2% ha implementado las tecnologías en  todas las áreas 

de su empresa, dando a conocer con esto, que son pocos los empresarios que han decidido correr riesgos y adaptarse a la nueva 

era tecnológica. 

El 63% de los empresarios comitecos  y encargados de empresas,  opinan que han tenido un resultado favorable al utilizar las 

tecnologías de información y comunicación, un 30% señala que les ha resultado excelente, debido a que sus ventas se han 

elevado y el servicio brindado ha sido de calidad gracias a estás, un 7% indica que no les ha sido muy útil  debido a que la 

empresa es pequeña. 

Para aquellas empresas que no cuentan con tecnologías de información, siendo estas el 29%, indican que el 38% no cuenta con el 

capital necesario para la adaptación de las nuevas tecnologías, el 32% tiene instalaciones muy pequeñas y prefieren trabajar 

manualmente, el 15% porque desconoce de dichas tecnologías y los demás por falta de proveedor. Y otros, porque creen que no 

es necesario. En conclusión se encuentra que las empresas se han quedado un poco estancadas, y les ha sido difícil tomar 

decisiones sobre nuevos cambios tecnológicos e innovación dentro de ellas, por ello vemos que existe un panorama muy amplio 

para poder apoyarlas y así puedan competir a nivel nacional y en un futuro a nivel mundial. 

 

Conclusiones 

A lo largo de la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes con respecto al uso de las tic´s en las 

empresas de Comitán de Domínguez, Chiapas.  

Se concluyó que del total de las empresas encuestadas un 71%  cuenta con las tecnologías de información y comunicación,  

aunque muchas de ellas solo cuentan con internet y computadora, y no se encuentran actualizadas con las diferentes herramientas 

tecnológicas que permiten la optimización del  tiempo y recursos, y un 29% no utilizan las tic´s en su empresa, debido a la falta 

de capital para poder invertir en ello,  lo que indica que las  tecnologías y sistemas de información influyen directa e 

indirectamente en la permanencia de cualquier tipo de negocio en este contexto globalizado que se vive actualmente. 

Asimismo las empresas que saben administrar sus recursos efectivamente, generalmente son aquellas que han llevado a la 

práctica la aplicación de un sistema de información en su negocio por lo que las Mipymes de Comitán de Domínguez  deben 

integrar su información y conocimiento a los sistemas de información y a la tecnología para mantenerse en el mercado y competir 

con las grandes empresas.  

30%

63%

7%
a) Excelente

b) Bueno

c) Regular

d) Malo
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Los sistemas informáticos como tal  no le dan a la empresa el éxito que esperan sus directivos, se debe de trabajar de manera 

conjunta con sus colaboradores e involucrarlos para ver los resultados. 

La innovación  en sistemas y tecnologías es una estrategia y visión de negocio  para los directivos y la gente que trabaja en las 

empresas. 

Es importante conocer los beneficios que trae el tener un sitio web bien estructurado y funcional para darse a conocer, ya que en 

Comitán no se cuenta con esta cultura debido a que del total de las encuestas tan solo 67 empresas  cuentan con un sitio web.  

Retomando  los puntos anteriores, es importante subrayar que la importancia del manejo adecuado de la información en las 

organizaciones está totalmente ligada a la estrategia administrativa del negocio y que ambas necesitan una de la otra para 

mantener una ventaja competitiva en la empresa.  

Las nuevas tecnologías y sistemas informáticos dentro de las MIPYMES son imprescindibles para asegurar un crecimiento 

sostenido del negocio; y que a pesar de la situación económica del país o del estado sobre el  panorama pesimista que muchos 

críticos argumentan, particularmente creemos que se debe pensar positivamente  y ser visionario, para ser un  “verdadero 

emprendedor”. Pensando globalmente, economizando y optimizando los recursos que se tienen dentro de la organización. 

Las Tic´s agilizan el acceso a la información, la comunicación con clientes y proveedores, la promoción de servicios y branding. 

Las tecnologías de información le permiten a las Mipymes incrementar esa productividad  y ser más competitivas. Esta 

productividad se debe a la economía de escala la experiencia del mercado y uno de estos factores son las Tecnologías de la 

información.  Estudios de Zoho corp, empresa india desarrolladora de software, estiman que solo 6% de las Mipymes en México 

utilizan las tecnologías de información (TICs). Quizá un factor que aun podría afectar a algunas Mipymes es el costo de las Tics, 

a pesar de estos retos, México se encuentra entre los siete países que más rápido están creciendo en términos de adopción de Tics 

en Mipymes.  

 

Recomendaciones 

Una vez revisado el instrumento de trabajo dirigido a los empresarios de la ciudad de Comitán de Domínguez, es de suma 

importancia proponer algunos aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de información y comunicación, en las 

diferentes empresas que hay en esta ciudad: 

• Concientizar al empresario sobre el buen uso de las Tic’s. 

• Identificar las áreas de la empresa que necesita automatización. 

• Vinculación del Instituto Tecnológico de Comitán por parte de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación con  los empresarios de Comitán.  

• Creación de un programa continuo de capacitaciones especializado en Tic´s, como talleres, cursos, diplomados, ente 

otros, hacia el sector productivo. 
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EVALUACIÓN DE APLICACIONES NO CONVENCIONALES CON 

REGLAS HEURISTICAS DE USABILIDAD 

Luz Arely Moreno Rodriguez1, Gabriel González Serna2 

 

Resumen—Actualmente la evaluación de la experiencia del usuario (UX) tiene un alto impacto ya que se encarga de medir 

la percepción que las personas experimentan cuando interactúan con programas de computadora. Por ello, la evaluación 

de la experiencia del usuario debe asegurar los principios básicos de usabilidad para generar experiencias únicas y 

notorias para el usuario. Sin embargo, con la llegada de nuevas tecnologías como son: la realidad virtual inmersiva, la 

realidad aumentada y la realidad mixta, es necesario replantear cómo medir la usabilidad y la experiencia del usuario en 

estas tecnologías disruptivas.  Por lo anterior, en este trabajo se propone extender los criterios de usabilidad para 

adaptarlos a las características y experiencias que se generan con estas tecnologías disruptivas que implican nuevos 

requerimientos y aspectos de evaluación que no están consideradas en las heurísticas convencionales que evalúan la 

usabilidad de programas de computadora. 

Palabras clave—evaluación de la experiencia de usuario, evaluación heurística, realidad virtual, realidad aumentada. 

Introducción 

  Las tecnologías disruptivas como la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) actualmente se han vuelto 

muy populares para los usuarios de sistemas de cómputo. La RA ofrece información sobre el mundo real al 

superponer información virtual en el entorno físico a través de video en tiempo real, en cambio la RV es muy 

diferente, ya que crea una experiencia virtual completamente inmersiva en un mundo virtual como se describe en 

(Endsley et al., 2017). La mayoría de las interfaces de usuarios en 3D son fundamentalmente diferentes de las 

interfaces gráficas tradicionales mostradas en pantallas planas y de sus interacciones psicológicas (Lorena, Carrillo, 

& García-ruiz, 2003). La evaluación heurística es un método que propone 10 principios básicos que deben estar 

presentes en todas las interfaces de usuario de un programa de computadora, el objetivo de este método es identificar 

problemas de usabilidad y sirve como una guía para el diseño y desarrollo en pruebas y evaluaciones formales 

(Billow & Cottam, 2017).  Sin embargo, aún no ha sido desarrollado un conjunto de prácticas comunes en la 

evaluación heurística diseñada específicamente para programas de realidad virtual y realidad aumentada, por lo que 

es necesario extender las reglas heurística propuestas por de Jakob Nielsen (G & Nielsen, 2005). Estas reglas se 

desarrollaron dentro de la evaluación heurística que creo con la colaboración de Rolf Molich en 1990 (Nielsen & 

Mack, 1994) y desde entonces ha ido evolucionando de un análisis de 249 problemas de usabilidad a un conjunto de 

reglas. 

Descripción del Método 

La evaluación heurística con el paso del tiempo  

La evaluación heurística es un método de inspección que tienen como objetivo encontrar problemas de usabilidad en 

el diseño de interfaces de usuario, aunque algunos métodos también abordan problemas graves en usabilidad y 

pueden ayudar en un diseño completo (Nielsen, 1994).  Este método de usabilidad no es una propiedad única y 

unidimensional de la interfaz de usuario, sino que está formada por varios componentes. Tradicionalmente, los 

atributos de capacidad de aprendizaje, eficiencia, memoria, errores y satisfacción están asociados con la usabilidad 

como se menciona en  (Kalalahti, 2015). Esta evaluación ha perdurado por muchos años y no ha sido modificada o 

ampliada para adaptarse a las nuevas tecnologías de interacción derivadas de la realidad virtual y de la realidad 

aumentada, esto se debe a que sigue teniendo el mismo enfoque; independientemente de la tecnología que se emplee. 
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El objetivo principal de la evaluación heurística es mejorar el diseño de interfaz de usuario de acuerdo con sus gustos 

y necesidades, pero actualmente las interfaces han ido cambiando y mejorando diseños con el paso del tiempo. 

Actualmente la evaluación heurística es una técnica muy usada y se ha reacondicionado para utilizarse en realidad 

virtual y aumentada, independientemente de si a las reglas se les da un enfoque diferente. 

¿Cómo evaluar las aplicaciones de realidad virtual con evaluación heurística? 

La realidad virtual es una tecnología emergente y disruptiva, se estima que la cantidad de usuarios consumidores de 

aplicaciones de realidad virtual alcanzará los 171 millones de usuarios a finales del 2018 (Murtza, Monroe, & 

Youmans, 2017). Si bien es cierto, la realidad virtual es una tecnología en su cúspide y es necesario plantear cómo 

poder evaluar su usabilidad. En (Fröjdman, 2016) se menciona que la evaluación heurística puede ser utilizada en la 

realidad virtual para improvisar, adaptar y personalizar objetivos y necesidades de la evaluación. 

De esta manera, se revisa la heurística de usabilidad de Nielsen como punto de partida para la evaluación de 

aplicaciones no convencionales, ya que como se menciona en (Billow & Cottam, 2017) la mayoría de las reglas 

heurísticas proporcionan información útil sobre los problemas actuales de aplicaciones pero no proporciona 

orientación directa en ciertas tecnologías. 

Reacondicionando las reglas heurísticas para interfaces de realidad virtual 

En las aplicaciones de realidad virtual que actualmente se utilizan es posible identificar controles similares a los de 

un sistema software convencional, páginas web o aplicaciones móviles. Esto significa que presentan un menú, un 

control para inicio de sesión o un módulo para registro de usuarios. De esta manera, se han comparado varios 

entornos de realidad virtual que utilizan estas interfaces para identificar las reglas heurísticas que se pueden aplicar 

como una buena o mala práctica. A continuación se describen las 10 reglas heurísticas de Jakob Nielsen  (G & 

Nielsen, 2005) relacionando ejemplos de tecnologías de interacción presentes en las interfaces de usuario en 

aplicaciones de realidad virtual. 

• Visibilidad del estado del sistema: Las aplicaciones de realidad virtual que presentan mensajes, ventanas o 

textos en su interfaz de interacción permiten al usuario conocer el estado del sistema en todo momento. Por 

ejemplo: un ambiente de realidad virtual que indique en qué lugar se encuentra el usuario, qué va a realizar, si se 

encuentra realizando un proceso o si hubo un error dentro del recorrido en el ambiente virtual; en general 

mejoran la experiencia del usuario, como se observa en la imagen 1. 

 

 

Imagen 1. Ejemplo de visibilidad del estado del sistema 

 

• Relación entre el sistema y el mundo real.  Una buena práctica en las aplicaciones de realidad virtual es 

utilizar el lenguaje del usuario con palabras o frases que a éste le sean familiares y que pueda reconocer con 

facilidad. Por ejemplo, tener textos con lenguaje coloquial, íconos o imágenes muy comunes en el mundo real. 

Como se observa en la imagen 2. 

 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1674



 

 

Imagen 2. Ejemplo de relación entre el sistema y el mundo real 

• Control de usuario y libertad. Una buena práctica en las aplicaciones de realidad virtual es darle al usuario el 

control del ambiente inmersivo y brindar la libertad de elegir las opciones que él requiere para utilizar la 

aplicación. Por ejemplo, algunos juegos tienen las opciones de iniciar una nueva partida o continuar con el que 

anterior, si se inicia un nuevo juego puede también ser en “modo guiado” o “juego libre” sin necesidad de dar 

instrucciones al usuario y éste debe cumplirlas para ganar o pasar de nivel, como se muestra en la imagen 3. 

 

Imagen 3. Ejemplo de control de usuario y libertad 

• Consistencia y estándares. Las aplicaciones de realidad virtual deben tener consistencia en su diseño y tener un 

estándar en cuanto a botones, menús, colores y textos. Por ejemplo, la aplicación de realidad virtual que utiliza 

estándares de diseño y tiene una consistencia en los componentes de su aplicación suelen ser más fácil de 

comprender para el usuario y hacen verlo más agradable para el ojo del usuario, como se muestra en la imagen 

4. 

 

Imagen 4. Ejemplo de consistencia y estándares 

• Prevención de errores. Las aplicaciones de realidad virtual que muestran una secuencia de pasos a realizar 

pueden ayudar a prevenir errores por parte del usuario. Por ejemplo: En la aplicación de Peal Harbor, presentan 

una secuencia de sucesos donde se destacan los elementos de una habitación, para que el usuario los seleccione 

y sepa qué realizar hasta terminar el juego. Este juego también presenta un menú y botones de regreso para que 

el usuario pueda salir, ver el menú o simplemente continuar su recorrido, como se muestra en la imagen 5. 
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Imagen 5. Ejemplo de prevención de errores 

• Reconocimiento en lugar de recordar. Las aplicaciones de realidad virtual deben mostrar informado al usuario 

en todo momento sobre qué acciones, información o interfaz puede utilizar sin necesidad de verse obligado a 

recordar todo un proceso de interacción dentro del ambiente virtual. Por ejemplo, cuando el usuario busca 

información dentro de este ambiente, debe conocer qué tipo de texto o número se puede colocar en un campo 

mediante una etiqueta o texto que indique qué debe escribir el usuario, como se muestra en la imagen 6. 

 

 

Imagen 6. Ejemplo de reconocimiento en lugar de recordar 

• Flexibilidad y eficiencia de uso. Las aplicaciones de realidad virtual que permiten que cualquier usuario 

interactúe con la aplicación será flexible tanto para usuarios experimentados como inexpertos. También si estas 

aplicaciones cuentan con “atajos” los usuarios experimentados quedaran satisfechos. Por ejemplo: El juego 

Budget Cuts® muestra mensajes de cómo utilizar cada botón de los controles que utiliza para obtener diferentes 

armas, acciones e interacción con los elementos que presenta, independientemente si el usuario ha utilizado el 

juego o es la primera vez, siempre da un “atajo” para utilizar los controles dentro del juego, como se muestra en 

la imagen 7. 

 

Imagen 7. Ejemplo de flexibilidad y eficiencia de uso 

• Diseño estético y minimalista. Las aplicaciones de realidad virtual que muestran diseños muy sencillos, y 

tienen botones con estilos agradables, combinación de colores y tamaños adecuados a la proporción de la 

pantalla suelen ser llamativos a los usuarios de realidad virtual. Por ejemplo, el inicio de algunos ambientes de 

realidad virtual, tienen bien estructuradas sus secciones y las aplicaciones que utilizan o conforma el ambiente 

que serían del interés de usuario. Aplicaciones que también tienen una interfaz sencilla y sin mucha carga de 

imágenes o colores suelen ser buena opción para la interfaz de usuario, como se muestra en la imagen 8. 
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Imagen 8. Ejemplo de diseño estético y minimalista 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Las aplicaciones de realidad 

virtual deben ayudar a detectar errores y recuperarse de ellos sin necesidad de reiniciar la aplicación. Por 

ejemplo: en un inicio de sesión se puede mostrar un mensaje que indique qué error cometió en la captura de 

información que se realizó y en caso contrario mostrar una paloma por cada campo correcto, al iniciar sesión si 

cuando todo está bien se mostrará una barra de progreso y en caso contrario un mensaje de alerta mencionando 

el motivo por el cual no se pudo conectar, como se muestra en la imagen 9. 

 

 

Imagen 9. Ejemplo de ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

• Ayuda y documentación. Las aplicaciones de realidad virtual deben proporcionar documentación y ayuda 

cuando el usuario se encuentra inmerso. Por ejemplo, los botones de ayuda benefician al usuario mediante de 

preguntas frecuentes o mediante comandos de voz, para ser más sencilla la interacción con el usuario, como se 

muestra en la imagen 10. 

 

Imagen 10. Ejemplo de ayuda y documentación 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

En este trabajo de investigación se estudió la usabilidad en aplicaciones de realidad virtual, donde se utilizan las 

reglas heurísticas de Jakob Nielsen adecuándolas a las interfaces de aplicaciones modernas. Los resultados de la 

investigación incluyen ejemplos de dónde se encuentran o se pueden adecuar las reglas heurísticas; 

independientemente si éstas tienen más de una década, se puede comprobar que aún siguen siendo útiles y pueden 

servir para una evaluación de usabilidad, pero el evaluador debe tener claro cuándo y cuáles de los componentes del 

ambiente de realidad virtual representan las respectivas reglas. 

Conclusiones 

Los resultados demuestran la necesidad de adaptar las reglas heurísticas en aplicaciones de realidad virtual, para 

que los futuros diseñadores, desarrolladores o personas que utilizan estas aplicaciones obtengan una experiencia 

agradable y entendible con el diseño que propone esta tecnología.  Es indispensable contar con una medida de 
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evaluación de usabilidad, independientemente si no se tienen reglas propias para esta tecnología, es así como se han 

analizado las interfaces para cada regla heurística y contar con un ejemplo de ésta, para hacer más fácil una guía de 

ayuda a otros investigadores. Hasta que existan nuevas reglas heurísticas para interfaces de realidad virtual y realidad 

aumentada, se seguirán utilizando las reglas de Jakob Nielsen. Aunque no es lo más recomendado, se seguirán 

adaptando, como se menciona en otros trabajos, puede que en un futuro existan una o dos reglas más para que sea 

demasiado detallado en ciertas tecnologías.  Por el momento, se debe recalcar que los diseñadores siguen tomando en 

cuenta diseños que son muy familiares a los usuarios comunes y esto beneficia la evaluación heurística que se ha 

realizado. 

Recomendaciones 

La información presentada en este artículo es en un aporte de la investigación de tesis “metodología para evaluar 

la experiencia de usuario considerando datos biométricos y cognición aumentada”.  Se debe mencionar que existe un 

abundante campo para explorarse en cuanto a la evaluación de la experiencia del usuario y por ende a la usabilidad 

en las tecnologías emergentes. Los investigadores interesados en el tema podrían centrarse en futuras reglas 

heurísticas específicamente en interfaces y diseño de aplicaciones re realidad virtual, realidad aumentada y realidad 

mixta, porque como se mencionó anteriormente, no han creado reglas específicas y las que existen consideran 

espacios, tiempos, dispositivos y estados emocionales.   
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Redes sociales como medio de promoción turística 
 

Lic. Alma Valeria Nava Paredes 1, Lic. Christian Natalie López Pérez 2 y Dra. Martha Jiménez García 3 
 

Resumen – En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable para la promoción turística 

en el mundo, rompiendo las barreras culturales y económicas, dejando atrás las estrategias de marketing tradicionales para 

dar paso a un entorno que permite ofertar mayores opciones de servicios y productos turísticos al usuario de forma más 

dinámica y atractiva. El objetivo del presente artículo es demostrar que el uso de redes sociales potencializa la divulgación 

de destinos turísticos llevándole información a cibernautas en todo el mundo. Este trabajo de investigación utilizó una 

metodología de tipo descriptiva, realizado con datos obtenidos de la fanpage de Villa del Carbón considerado como destino 

turístico. Se identifico que gracias a las redes sociales en el entorno 2.0, existe un incremento significativamente positivo en 

la promoción turística. 

Palabras clave – Turismo, redes sociales, web 2.0, community manager, Facebook. 

Abstract –Currently, social networks have become an indispensable element for tourism promotion in the world, breaking 

cultural and economic backstops, leaving behind traditional marketing strategies to make way for an environment that 

offers more options for services and tourist products to the user in a more dynamic and attractive way. The objective of this 

paper is to prove that the use of social networks promotes the dissemination of tourist destinations by bringing information 

to netizens around the world. This research work used a methodology of descriptive type, made with data obtained from 

the fanpage of Villa del Carbón considered as a tourist destination. It was identified that thanks to social networks in the 

2.0 environment, there is a significantly positive increase in tourism promotion. 

Keywords – Tourism, social network, web 2.0, community manager, facebook 

Introducción 

Turismo y su entorno 2.0 

Internet tiene gran envergadura en todos los sectores económicos, pero para este articulo nos enfocaremos en 

el sector turístico, además hay que mencionar que su importancia va desde la promoción, publicidad y comunicación 

de productos y servicios, y como canal de negocio (Vila & Vila, 2014). Por otra parte, las necesidades y demandas del 

mercado no solo contemplan a los medios de comunicación tradicionales, sino que además la tecnología juega un papel 

predominante para brindar y ofrecer distintas opciones de productos y servicios, lo que estimula a mejorar la calidad, 

valor agregado y velocidad que se oferta a cualquier tipo de consumidor. En cuanto a la evolución que tuvo el sector 

turístico con la aparición del internet, se pueden observar las nuevas barreras de incursión al mercado que las redes 

sociales han impuesto, un ejemplo claro son los nuevos canales de distribución, de ahí la importancia de que el sector 

turístico adopte estrategias de marketing en redes sociales para incrementar la confianza de sus clientes (Zavala & 

Estrada, 2017). 

El sector turístico está integrado por un grupo de organizaciones que generan bienes y servicios con el 

propósito de alcanzar la satisfacción de las demandas de sus visitantes en determinada región designada como zona 

turística, cuyo desarrollo depende principalmente de atractivos (los cuales pueden ser culturales, comerciales y 

naturales), infraestructura adecuada, además de ubicación favorable, una imagen atractiva y garantizar seguridad 

(Gutiérrez & Narváez, 2017). Para fortalecer de forma integral todos los aspectos que dan soporte a la competitividad 

del destino turístico es recomendable fortalecer la fidelización de marca [engagement], la comunicación y difusión de 

información turística (Huertas, Setó-Pàmies & Míguez-González, 2015), ya que hoy en día estos se han olvidado de 

construir su identidad de marca en redes sociales, específicamente en Facebook, y malgastan el potencian interactivo 

que pudiesen tener en este medio. 

 

 

La exigencia de las empresas turísticas de ingresar al ciberespacio se basa en la necesidad de estar conectados 
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en todo momento con sus prospectos de clientes o clientes actuales, quienes están caracterizados por su activa 

participación, por estar bien informados, por estar en busca de nuevas experiencias y así convirtiéndose en elemento 

básico del ciberespacio. Razón que ha transformado las estrategias de mercadotecnia con el objetivo de que ambas 

partes ganen (ganar-ganar) (Perdomo Castellano, Rincón Mármol & Sánchez, 2014).  

La aparición de las redes sociales en conjunto con el abanico de posibilidades que ofrece el entorno 2.0, no 

solo ha facilitado a sus usuarios poder expresar y compartir su opinión en su papel como consumidor, además ha 

logrado que la publicidad de boca en boca retome importancia, sobre todo cuando se cuenta con la opción de compartir 

una experiencia positiva o negativa acerca de un producto o negocio (Castello & Pino Romero, 2015). Es por esto que 

en la actualidad se busque la aceptación y recomendación entre consumidores a través del entorno 2.0, las nuevas 

tecnologías han llegado a cambiar el modelo tradicional turístico.  

En el sector turístico se ha visto como las TIC influyen las distintas etapas del desarrollo de la mercadotecnia, 

tanto en la investigación, planeación, compra y búsqueda, como la manera de ofrecer productos y servicios dirigidos 

a clientes proactivos que ha crecido en el entorno 2.0.  Las empresas en este entorno están forzadas a mostrarse como 

realmente son; razón por una cual el turista 2.0 es un elemento básico para este marketing, siendo el inicio de cualquier 

estrategia de mercadotecnia y sus características más importantes son su exigencia y su carácter participativo (Perdomo 

Castellano, Rincón Mármol & Sánchez, 2014). La transición de la Web 1.0, la cual es de naturaleza estática y de 

lectura, a la Web 2.0 que se ha encargado de universalizar la producción de contenidos y la comunicación on-line entre 

los cibernautas, transformándose en creadores y consumidores de información a la misma vez (Cid, Brea, & Valcárcel, 

2015).  

Para que las webs de turismo 2.0 existan se deben cumplir dos puntos básicos, el primero hace referencia a la 

oferta de productos y servicios por parte de la empresa que cubran o generen una necesidad en el usuario, y la segunda 

es que el cliente debe tener una cuenta en alguna de las redes sociales y así pueda estar en constante relación con la 

empresa mediante este medio. El secreto de que estas webs funcionen de forma correcta radica en que mantengan 

equilibrados sus funciones de favorecer la información al usuario y que la búsqueda de sus productos y servicios sea 

interesante (Vila & Vila, 2014). 

Actualmente gran parte de la población usa el internet para conocer los productos y servicios antes de la 

compra, y las redes sociales se han transformado en el medio de comunicación más importante ya que inspirar al 

usuario a conversar e interactuar con la marca (Grasso, 2014). Cabe señalar que las nuevas TIC favorecen la relación 

con el cliente, brindándole una respuesta clara, directa y rápida; lo cual nos lleva a la contratación del personal 

competente para que lleve a cabo las estrategias en redes sociales que se han convertido en el nuevo canal de venta. 

Este personal debe cumplir con actividades como la dirección en la comunicación con el cliente, respondiendo a sus 

comentarios o críticas de la mejor forma posible. (García,  Puya & Cerezo, 2015). 

Es preciso mencionar que un community manager es el portavoz de las empresas en el ciberespacio, sus 

responsabilidades se basan en las relaciones prolongadas y fructíferas con el usuario consiguiendo esto con la creación 

de contenido atractivo, para después evaluar los objetivos, las herramientas y las estrategias. Con respecto al punto 

anterior, para que el community manager de la empresa logre una correcta participación de los cibernautas, debe 

desarrollar la cultura 2.0 mediante la creación de contenidos y una comunicación clara y concisa, basada en el respeto. 

El objetivo principal del community manager es reforzar el vínculo que existe entre la empresa y la comunidad virtual, 

mediante actividades como escuchar al usuario, conocer sus necesidades y expectativas. Así mismo es el encargado de 

construir y mantener una imagen positiva de la empresa turística (Perdomo Castellano, Rincón Mármol & Sánchez, 

2014). 

 

Redes Sociales 

Las redes sociales son un elemento importante para la promoción de servicios y productos turísticos, lo cual 

crea un aumento de nuevos usuarios que pueden convertirse en clientes potenciales. Dicho lo anterior es importante 

que las empresas y oferentes de servicios creen productos turísticos que puedan ofrecer al turista donde este tenga la 

oportunidad de conocer y disfrutar de los recursos con que cuente dicha comunidad; esta creación ayudara a mejorar 

la participación del usuario. Cabe mencionar que, a mayor interacción entre la empresa y el usuario, existirá mayor 

posibilidad de aumentar sus seguidores; al aumentar esta relación, podría crecer la fidelidad de los clientes actuales y 

atraer a nuevos (Cardona & María-Dolores, 2017). 

Las empresas deben tener una presencia digital que le ayudará a estar en constante comunicación con sus 

clientes, fidelizarlos, crear una diferencia y especialización, y así al final del día conseguirá mejorar su reputación e 

imagen de marca original en el ciberespacio.  Dicho lo anterior, gracias a las redes sociales los clientes se han 
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constituido como entes más dinámicos, ya que hoy en día se encuentran demasiado informados lo cual los hace más 

exigentes en el momento de tomar decisiones de compra.  

En la actualidad, las redes sociales son la pieza más importante para ayudar a los turistas a tomar las decisiones 

de compra, siendo una vía para conseguir y divulgar información real de las experiencias de los viajeros. Además, 

deben ser usadas como mecanismo eficiente de mercadotecnia y utilizar la retroalimentación que suministran los 

clientes para que en el futuro las campañas sean mejores. De igual modo se han encargado de transformar las estrategias 

de comunicación en las empresas turísticas, primordialmente Facebook es usado para difundir información, creando 

diálogos que pudiesen beneficiar la interacción directa con el público, y así aprovechar su capacidad interactiva y 

relacional (Cid, Brea & Valcárcel, 2015). 

Actualmente Facebook es la red principal en el mundo para promocionar cualquier sitio turístico, al contar 

con un mayor número de cibernautas que cualquier otra red social; esta red requiere una estrategia efectiva de Content 

Marketing para mejorar y fortalecer la interacción con el usuario, poniéndole mayor atención a las publicaciones que 

contienen imágenes y videos (Montoya, G. A. G., Jiménez, M. Á. S., & Coronil, A. G. (2018). Por otra parte, la forma 

como se analizan las cuentas en Facebook de destinos turísticos es mediante las herramientas de medición online 

(Huertas, Setó-Pàmies & Míguez-González, 2015). 

  

Población objetivo 

Villa del Carbón es un municipio situado en el estado de México con 47,151 habitantes (INEGI, 2015), limita 

al norte Chapa de Mota y el Estado de Hidalgo; al este con el Estado de Hidalgo y Tepotzotlán; al sur con Nicolás 

Romero y Jiquipilco; al oeste con Jiquipilco, Morelos y Chapa de Mota (Secretaría de Turismo, 2016). El nombre 

proviene de la actividad económica que predominaba en la región durante la época colonial: la extracción de carbón 

natural. También se le conoce como “la puerta a la provincia” por su arquitectura y ambiente colonial (Secretaría de 

Cultura, 2016). 

En junio de 2006 fue nombrado Pueblo con Encanto del Bicentenario y desde 2015 logro la categoría de 

Pueblo Mágico, la cual es cedida por la Secretaría de Turismo, reconociéndolo como un lugar repleto de belleza y 

tradición; y que cuenta con la infraestructura para poder ofrecerle al turista una cálida e inigualable hospitalidad (Visita 

México, 2018). 

 

Comentarios finales 

La investigación es de tipo descriptiva, elaborada a partir de los datos obtenidos en Facebook Ads de la 

Fanpage “Pueblo Mágico Villa del Carbón”, la cual ha sido gestionada por el Secretario de Turismo de Villa del Carbón 

y sus ayudantes en la cabecera municipal.  Se analizaron los datos obtenidos según el país de origen de los seguidores 

en conjunto con el idioma, el periodo estudiado fue del 1 de enero al 28 de febrero del 2018. 

Resumen de resultados 

 

Figura 1. Datos totales de las personas a las que les gusta la página basados en el idioma predeterminado del 

usuario al acceder a Facebook (usuarios únicos). 
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En la figura 1 se presenta la cantidad idiomas de los usuarios que seleccionaron “Me gusta” en la fanpage durante el 

periodo de la investigación, en dicha figura es evidente que el idioma con mayor frecuencia es el Español de 

Latinoamérica (FB admite varias localizaciones especializadas); seguido del Español (España), y el Inglés (EUA). Por 

el contrario, el idioma con menor cantidad de “Me gusta”, es el portugués (Portugal), esto nos permite tener una idea 

más clara sobre el área de oportunidad donde podríamos trabajar.  
 

 
Figura 2. Tabla del alcance total de la página por país de usuario (usuarios únicos). 

 
Figura 3. Alcance total de la página por país de usuario, distribuidos geográficamente (usuarios únicos).  
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En la figura 2 se puede observar el país de origen de las personas que le dieron “Me gusta” a la página, es de 

gran utilidad contar con esta información ya que, el conocer la ubicación de los seguidores permite diseñar estrategias 

de publicidad y dirigirla según el país de origen. Además, se observa que, los países que presentan un mayor porcentaje 

de seguidores son: México, EUA y Polonia, por el contrario, los países con menor cantidad de seguidores son Aruba 

y Afganistán. Siendo esta un área de oportunidad, esta información nos dice que debemos trabajar en publicidad 

dirigida a otros continentes. La figura 3 muestra los continentes con menos seguidores, y así podría diseñarse una 

estrategia por continente. 

El análisis de los resultados expone la necesidad de trabajar en la creación y construcción de una identidad 

positiva en esta fanpage. Se debe dar importancia al contenido de las publicaciones que se comparten en Facebook ya 

que representan una herramienta para resaltar los beneficios, la belleza y la cultural de los destinos turísticos.  

 

Conclusiones 

En los resultados se identificó que gracias a las redes sociales en el entorno 2.0, existe un incremento 

significativo en la promoción turística. Al estimular la participación de los usuarios en las redes, se logra reforzar la 

relación existente con los clientes actuales, se logra atraer a nuevos usuarios y esto en conjunto diferencia a la empresa 

de otras en su sector. 

El estudio reveló áreas de oportunidad con respecto a los países de origen de los seguidores y el alcance de 

usuarios más susceptibles a la publicidad y promoción de Villa del Carbón. De lo anterior se concluye que las redes 

sociales se han encargado de transformar las estrategias de comunicación en las empresas turísticas, los resultados del 

estudio exhortan a mejorar aspectos que atraigan y aumenten el interés de los usuarios de Facebook. 
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TERAPIA DEL ARTE COMO HERRAMIENTA  EN LA 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ADULTOS MAYORES 
 

Dra. Ana Georgina Navarro Sarmiento1  Dra. Neyda Mendoza Ruvalcaba2 

 
Resumen - En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el asilo Tercera 

Edad Santiago de Tonalá, en el municipio de Tonalá, del estado de Jalisco. En el que vemos como la psico-

estimulación por medio de la terapia del arte es un tratamiento no-farmacológico para adultos mayores con 

patologías cognitivas, que permite el desarrollo de la capacidad de reflexión, la expresión emocional y el 

desarrollo personal, el objeto de arte que en este caso fue la elaboración de un maceta con la técnica de papel 

maché, ha servido como un elemento de comunicación no-verbal.  

 El objetivo de esta investigación es dar a conocer los efectos que se obtienen a través de la terapia del 

arte como una herramienta de carácter lúdico para la estimulación cognitiva en adultos Mayores con 

Deterioro Cognitivo y/o demencia 

Palabras clave— terapia del arte, adultos mayores, estimulación cognitiva, deterioro cognitivo 

 
Introducción 

El proceso de envejecimiento humano se caracteriza por una serie de cambios que ocurren en las 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Psicológicamente, y específicamente a nivel cognitivo pueden 

ocurrir declives en el funcionamiento cognitivo, que puede manifestarse en una entidad patológica conocida como 

deterioro cognitivo leve e incluso demencia. Los adultos mayores con patologías cognitivas requieren de la 

estimulación de las funciones cognitivas para el mantenimiento del potencial y la compensación del deterioro.  

 El deterioro cognitivo leve (DCL) representa un declive de las funciones cognitivas con respecto a un nivel 

de funcionamiento previo, tanto objetivo como subjetivo. Éste es considerado un síndrome pre-demencial 

(generalmente hacia la demencia tipo Alzheimer), aunque no todas las personas tienen este progreso. Actualmente 

los tratamientos no-farmacológicos para la estimulación y rehabilitación cognitiva de los síntomas son por ahora una 

de las mejores opciones. Una de estas opciones es la terapia del arte, técnica que ofrece una gran variedad de 

actividades artísticas y de creatividad que los adultos mayores pueden realizar.  

 

Arte  

 Es importante incluir la definición del concepto de arte de manera muy general pero a la vez muy clara y 

que sirva de introducción al término de terapia del arte. 

 El concepto de arte por sí mismo es complejo, ya que a través de la historia ha venido cambiando su propia 

definición desde sus inicios hasta nuestros días, en donde muchos historiadores coinciden en que el arte es una 

actividad que produce la belleza.  

 Muchos de los expertos en el arte lo relacionan con la expresión del alma, la expresión de lo que no es 

visible o hablan de la expresión de la realidad del interior de las personas 

 Para Tolstoi (2012) el arte es el resultado de la expresión de la unión de lo subjetivo de la naturaleza y de la 

razón de lo consciente y de lo inconsciente. Y que la belleza es el resultado también de la contemplación de los 

objetos en sí, tales como existen en las creaciones del artista.  Ni la ciencia ni la destreza del artista producen la 

belleza, sino la idea de la belleza que está en la obra de arte.  

 El arte es una actividad que le concede al ser humano un poder comunicativo y de expresión para  

materializarlo en  algo físico, desde esta perspectiva nos adentramos al concepto, los orígenes y los alcances de la 

terapia del arte, que en este caso de estudio lo planteamos como una técnica que sirvió de herramienta en la 

estimulación cognitiva en adultos mayores con deterioro cognitivo leve  
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Terapia del Arte  

 La terapia del arte se ha utilizado como tratamiento no-farmacológico para diferentes padecimientos y a 

diferentes tipos de pacientes, desde niños con cáncer, hasta la dificultad en los procesos de aprendizaje, deterioro 

cognitivo en adultos mayores, por mencionar algunos. 

 Según el autor Martinez (2006) los inicios de la práctica de la terapia del arte fue empleada en pacientes 

psiquiátricos a finales del siglo XVIII, cuando a John Haslam se le considera uno de los pioneros en reunir  y 

analizar las pinturas de los internos,   como parte de tratamiento no-farmacológico; es a partir de ahí que fueron 

muchos los que se comenzaron a interesar por los trabajos de sus pacientes, pero desde puntos de vista diferentes. 

 No fue sino hasta finales de la segunda guerra mundial cuando el arte empezó a considerarse como una 

forma de tratamiento terapéutico, esta consideración se debió en parte a la experiencia de Adrián Hill, un artista que 

mientras convalecía en un hospital, liberaba su nostalgia y sus angustias pintando, comenzó a compartir con otros 

enfermos los reconfortantes efectos que ejercían sobre el esa actividad creativa. Resultó que a algunos pacientes esto 

les sirvió para comunicar por medio del dibujo y la pintura los miedos y sufrimientos que habían vivido en el campo 

de batalla. Al terminar la guerra Adrián Hill trabajó en el hospital como el primer terapeuta artístico.   

 Romero, B, L, (2004) comenta que esta terapia se reconoce desde hace solo dos décadas como una 

disciplina independiente. Y que su práctica la ha ido llevando progresivamente a la profesionalización siendo en 

Estados Unidos donde más se ha  desarrollado.  

 Para Granados Conejo (2009) La terapia del arte es una actividad basada en un proceso creativo, ya que el 

papel de la expresión creativa es importante en el desarrollo integral de una persona y su práctica puede favorecer el 

desarrollo de aspectos fundamentales. El proceso creador supone la percepción, toma de conciencia e interiorización 

de una realidad. Demuestra un proceso de de-codificación y nueva codificación, que lleva a expresar desde una 

perspectiva nueva, elaborada por el sujeto, en la que está presente todo su mundo emocional, recuerdos y 

experiencias, conocimientos y creencias previas. Como proceso creativo la terapia del arte estimula las capacidades 

propias de las personas de la tercera edad, haciendo que desarrollen su creatividad y la expresión individual,  este 

proceso creativo les ayuda a lograr satisfacción y mejorar personalmente, permite también recibir mensajes de 

conflictos internos por parte del paciente y por lo tanto la posibilidad de poder resolverlos, ofrece también la 

posibilidad de expresar emociones, sentimientos y pensamientos, brindando seguridad y confianza en el adulto 

mayor, y esto es muy importante ya que pueden ser muchos los desequilibrios afectivos o mentales asociados a la 

falta de seguridad para poder expresarlos verbalmente.  

  La terapia del arte antepone el proceso creativo como herramienta para el desarrollo cognitivo del adulto 

mayor que el valor artístico de la obra en sí.  

 La terapia del arte busca encontrar un lenguaje que le permita al gerontólogo entender las posibles causas 

del algún comportamiento o padecimiento en el adulto mayor, y a partir de ahí  poder planear un programa de 

rehabilitación o mantenimiento cognitivo, que deberá ir de acuerdo a áreas básicas. El autor Madrigal, L. M. J. 

(2007) propone  las siguientes áreas: Orientación y atención: Ambas funciones son fundamentales para poder 

realizar y aplicar el resto de las funciones cognitivas, no obstante definir sus características específicas resulta 

ciertamente dificultoso. En casos de alteración de la atención aparece falta de persistencia, facilidad de distracción, 

gran vulnerabilidad a la interferencia y dificultad para inhibir respuestas inmediatas inapropiadas. En los casos de 

deterioro más avanzado de la capacidad atencional, aparece desorientación, generalmente primero temporal y luego 

espacial. Memoria: Existen diferentes modelo teóricos sobre la memoria, desde los que afirman que la memoria 

consta de diferentes procesos, hasta los que opinan que la memoria está compuesta por diferentes sistemas y 

subsistemas. La memoria es la facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas. Funciones ejecutivas 

frontales: Son las funciones que se le atribuyen al lóbulo frontal o también conocidas como funciones frontales, se 

podrían denominar como ejecutivas o conducta adaptativa, es decir, una conducta apropiada, modificable, motivada 

y libre de respuestas impulsivas disruptivas. Estas conductas deben controlar los cambios en el ambiente y, si es 

posible, prevenirlos. También está ligada al lóbulo frontal la conducta social adaptada y la capacidad de autocuidado, 

de ahí que las personas con deterioro de esta área cerebral (por ejemplo, demencias) sufran un importante deterioro 

en este tipo de conductas y que en muchos casos es uno de los deterioros fácilmente observables, especialmente en 

personas que tenían muy desarrolladas las habilidades y capacidad de autocuidado. Lenguaje: Se va a entender 

lenguaje no solamente al hablado, sino al habla espontánea, denominación de objetos o situaciones, comprensión, 

repetición, expresión escrita y lectura comprensiva. Cálculo: Es la capacidad para escribir, leer, comprender números 

y realizar cálculos aritméticos. 
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La creatividad en la terapia del arte 

 Como hemos visto la terapia del arte realiza un proceso creativo de manera ordenada. Por lo que el concepto 

de creatividad lo damos a conocer en un breve recorrido conceptual histórico que tienen relación con esta 

investigación.   

Weithermer (1945) considera a la creatividad como el pensamiento productivo que consiste en observar y 

tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada.  

Por su parte Thurstone (1952) ve a la  creatividad como un proceso para formar ideas o hipótesis, 

verificarlas y después comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. 

Osborn (1953) menciona que la creatividad es la aptitud para representar, prever y producir ideas. Es la 

conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a tener una imaginación poderosa. 

Para Flanagan (1958)  La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aquí está en 

la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo 

una solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución del mismo. Rogers 

(1959) sostiene que la creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional nuevo, manifestándose por 

un lado la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente o circunstancias de su vida. Para el autor 

Guilford (1971) es la Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el 

énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados. Según Sillamy (1973)  la creatividad es la disposición 

para crear, que existe en estado potencial en todo individuo y en todas las edades. Bianchi (s.f) comprende la 

creatividad como un proceso que compromete la totalidad del comportamiento psicológico de un sujeto y su 

correlación con el mundo, para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, valioso y adecuado 

a un contexto de realidad, ficción o idealidad. (Tomado de Esquivias Serrano, M. T. (2004).  

 Polo (2000) Considera que la creación artística nos permite llegar a los sentimientos más secretos e 

inenarrables; jugar con los límites, sobrepasarlos por medio de la fantasía creativa, dialogar con lo real y lo ficticio, 

hacer un viaje de retorno a los orígenes y volver para contarlo. Somos todo aquello que la vida grabó habitando 

nuestros cuerpos y mentes; todo lo que somos capaces de hacer con tan maravilloso don. Acumulamos un montón de 

historias, desde las tiernas e inocentes hasta la más terrorífica, que esperan manifestarse. Todos los seres humanos 

producen imágenes mentales. Las imágenes (mentales, oníricas, literarias, musicales, etc.) son un fenómeno de la 

mente experimentado por todas las personas, independientemente de su edad, cultura o escala social. Y estas tienen 

el poder de convocar una vasta gama de sentimientos y sensaciones, de transportarnos a territorios ignorados que sin 

embargo son parte de nosotros mismos.  

 Frecuentemente escuchamos que la creatividad es una habilidad que poseen solo algunas personas, y que 

por los regular éstas se dedican al arte o al diseño en general, ya que ofrecen soluciones para mejorar la calidad de 

vida de los demás, pero esto es sólo una creencia que se ha venido manejando, ya que la creatividad es una habilidad 

que todos los seres humanos poseen, en diferentes niveles es cierto, pero que también es una habilidad que se puede 

desarrollar día con día, ya que la  habilidad de la creatividad la desarrollamos y la aplicamos en diferentes momentos 

de día, no importa la edad y el sexo que se tenga, ya que es un proceso personal que inicia en nuestra mente en forma 

de imágenes para después de analizarlas se puedan materializar y que el ser personas creativas va desde pensar e 

idear que preparar para comer con los ingredientes que se tienen  a la mano, de cómo trasladarse hacia un lugar 

desconocido, hasta como solucionar un problema que nunca antes lo habíamos tenido de frente, desde ese sentido y 

para el desarrollo del proceso creativo que se aplica para el arte terapia no es necesario tener conocimientos acerca de 

arte y sus requerimientos y mucho menos tener practica para la realización de alguna obra artística.  

El objetivo de esta investigación es dar a conocer los efectos que se obtienen a través de la terapia del arte 

como una herramienta de carácter lúdico para la estimulación cognitiva en adultos Mayores con Deterioro Cognitivo 

y/o demencia.  

Descripción del Método 

Estudio pre-experimental, en la intervención participaron n= 15 adultos mayores institucionalizados en el 

asilo “Casa de la Tercera Edad Santiago de Tonalá”.  

Se llevó a cabo una evaluación neuropsicológica, y posterior al taller se entrevistaron a los cuidadores que 

laboraban en el asilo. Todos los participantes cumplieron los criterios de Deterioro Cognitivo Leve, medido con el 

Mini-Examen del Estado Mental, con dificultades principalmente en la orientación, el cálculo y la memoria diferida. 

No fue posible determinar de manera precisa la presencia de demencia debido a limitaciones inherentes a los 

instrumentos de evaluación utilizados, y a limitaciones en los recursos para corroborarla (como complementar la 

entrevista con una valoración médica y estudios de neuroimagen).  

Programa de intervención  

El programa de intervención se basó en la Terapia del Arte,  la técnica artística utilizada fue papel mache 

para elaborar un producto utilitario, específicamente se elaboró una maceta. Esta técnica fue elegida por la gama de 
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posibilidades sensoriales, perceptivas y cognitivas que involucra, desarrollo de la atención, habilidades viso-

espaciales, memoria, funciones ejecutivas. Adicionalmente era motivante para los adultos mayores por ser una 

técnica complemente manual, y con materiales que son familiares y reutilizables. 

El taller tuvo una duración de 7 sesiones semanales (cada viernes), que duraba aproximadamente una hora 

con treinta minutos, cada sesión incluía actividades de orientación a la realidad de tiempo, espacio y persona; así 

como una serie de ejercicios de activación física que duraba aproximadamente 15 minutos.  

El taller inició con la presentación de los integrantes del grupo y la explicación del objetivo del taller.  

Al inicio de cada sesión se repetía el primer paso relacionado con la Orientación a la realidad (día, mes año, 

donde estamos ubicados), se le preguntaba al adulto mayor su nombre completo, de donde eran, la edad. Esto con la 

intención de situarlos en el tiempo, espacio y persona, así como atraer su atención. Posteriormente se reunía a los 

integrantes de grupo de adultos mayores de manera semanal, éstos asistían de manera voluntaria, cada adulto mayor 

tenía asignado un estudiante del último grado de la Licenciatura en Gerontología (de la Especialización de Procesos 

Cognitivos y Demencia) quien auxiliaba en el proceso creativo y fue previamente entrenado por una diseñadora. 

Durante el taller cada participante avanzaba según sus capacidades físicas y cognitivas.  

Las etapas para la elaboración del producto utilitario se complementaban con tareas enfocadas en la 

estimulación cognitiva.  

En la primera etapa se rasgaba papel periódico con las manos para hacer tiras y después pedazos pequeños. 

En esta acción se estimulaba los sentidos con el papel periódico (tacto y olfato), así como se motivaba al 

reconocimiento del objeto entre las manos y evocar recuerdos (¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿sabe leer?, etc.). Esta 

actividad despertaba en los participantes sensaciones agradables, risas y juegos.  Cabe mencionar que algunos 

adultos mayores preferían ponerse a leer el periódico por un rato. Y otras personas se preocupaban por hacer que las 

tiras fueran lo más uniforme posible.  

En la segunda etapa, que consistía en pegar las tiras con engrudo (pegamento a base de harina con agua) en 

un envase de plástico que hacía la veces de molde, para cubrir completamente la superficie del envase, y cubrirlo con 

por lo menos 5 capas. En esta etapa volvían a entrar en acción sensaciones provocadas por el tacto gracias al contacto 

de la mezcla pegajosa en sus manos al momento de aplicarlas a las tiras previamente cortadas, con ello se evocaban 

recuerdos generalmente de la infancia, mientras que se estimulaban habilidades viso-espaciales al supervisar que no 

faltara superficie del envase por cubrir, y en su caso buscar un trozo de papel del tamaño justo para colocarla en el 

envase.  

En la tercera etapa pintaban con pintura vinílica y brocha delgada el envase, lo que sería su maceta, se 

aplicaba un fondo blanco para cubrir el envase. En esta etapa se apreciaba como se sumergían en sí mismos cuidando 

de pintar de manera uniforme. Se pedía a los participantes prestar atención a los detalles para no dejar partes sin 

pintar. Es importante mencionar que esta etapa fue aceptada con agrado de manera general por parte de los 

participantes, quienes disfrutaron (cantando y sonriendo) mientras pintaban el envase.  

En la cuarta etapa se entraba de lleno la expresión artística. Se daba a elegir a los participantes colores de 

una gama muy amplia, cada quien elegía sus favoritos. Cada adulto mayor decidía la o las figuras que querían 

plasmar en su maceta. El diseño era libre, y había quienes solicitaban ayuda para dibujar animales (caballos), flores, 

corazones, etc. Los gerontólogos les dibujaban en lápiz el trazo para que ellos aplicaran color posteriormente. Los 

colores eran a base de pinturas vinílicas y ellos los elegían con total libertad. Se les facilitaban pinceles delgados y 

una paleta para hacer las mezclas que quisieran. Antes de la elección de color se hacían ejercicios de reconocimiento 

de colores, además de pedir a las personas que mencionaran por qué elegían esos colores, y con ello se estimulaba la 

memoria, explorando en la historia de vida. Esta etapa fue la más divertida, se notaba a los participantes disfrutando 

tanto esta etapa que nos quedamos 3 sesiones.  

La quinta etapa se dedicó a los acabados finales. En esta se ponía a disposición de los participantes objetos 

variados para ser usados como aplicaciones. Se les dieron lentejuelas, botones, brillantina, aplicaciones metálicas, y 

cuentas de colores, que eran pegados con silicón en frio realizando diseños variados según la predilección de los 

adultos mayores. En esta etapa se trabajaron habilidades viso-espaciales así como funciones ejecutivas, se pedía a los 

participantes poner atención en los objetos que tenían enfrente y podían elegir los que su predilección, se hacían 

actividades de seriación y clasificación con las cuentas y botones, por ejemplo, se les solicitaba que las ordenaran y 

clasificaran por color, por tamaño, o textura. Para estimular las habilidades viso-espaciales se llevaba a cabo el 

ensartado de cuentas, o colocarlas en recipientes de diferentes tamaños. En esta etapa los adultos mayores estuvieron 

muy participativos y dispuestos a crear sus propios diseños.  

Durante todo el proceso se enfatizaba en las habilidades de planificación y toma de decisiones, así como el 

seguimiento de indicaciones para estimular las funciones ejecutivas. 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1688



Una vez terminada la pieza se les invitaba a compartir como se sentían y qué harían con el objeto creado. 

Posteriormente se hizo una exposición de trabajos donde explicaban su objeto terminado, al final todos aplaudían a 

sus compañeros.  

Finalmente se entrevistaron a dos cuidadoras de los adultos mayores para explorar su apreciación del 

impacto del taller en los adultos mayores participantes. La primera de ellas señaló que desde que las personas 

participaban en el taller se les notaba más relajados durante el día, señaló como ejemplo el caso de uno de los 

usuarios, quien a ella le había sorprendido que quisiera participar debido a que generalmente se negaba a 

involucrarse en las actividades del asilo, y que sin embargo era constante en el taller de terapia del arte y se acercaba 

por iniciativa propia. Según comentó la cuidadora, este señor suele ser “enojón” y quejarse por todo, y ella notó que 

los viernes después de la actividad solía estar de buen humor por la tarde y no discutía con sus compañeros. Señaló 

además, que de manera general observaba a los participantes en el taller tranquilos durante la tarde posterior al taller 

y en general de buen humor. Adicionalmente comentó que eran más sociables durante la comida  (en este punto cabe 

señalar que el taller se hacía entre las 11:00 y las 13:00 pm, y al terminar se preparaba el espacio ya que era la hora 

de la comida, por lo que algunos participantes ya no se levantaban de la mesa), y notaba que las personas que habían 

participado en el taller platicaban más entre ellos, incluso con personas que no solían hablar antes. Otra de las 

cuidadoras coincidió en que las personas mayores estaban de mejor humor desde que participaban en el taller, y 

además señaló que le llamaba la atención que los participantes estaban más pendientes del día de la semana que era, 

esperando el viernes para el taller, de manera que le preguntaban por ejemplo, cuántos días faltaban para pintar, o 

afirmaban “hoy es martes, ¿verdad?, en tres días vienen los muchachos para pintar”, y así durante la semana parecían 

más orientados en el tiempo.  

  

Comentarios finales 

En este trabajo se estudiaron los efectos de la terapia del arte como una herramienta para la estimulación 

cognitiva en adultos mayores con deterioro cognitivo y/o demencia institucionalizados en un asilo.  

Se diseñó e implementó un taller de terapia del arte basado en la técnica de papel mache, participaron 15 

adultos mayores de la Casa de la Tercera Edad Santiago de Tonalá, Jalisco.  

Se observó en los participantes del taller una participación activa y disposición en las actividades, los 

adultos mayores se mostraban animosos y contentos durante el taller. Por parte de las cuidadoras se mencionaron 

mejoras del estado de ánimo, orientación temporal, y planificación de actividades.   

Actualmente existe un abundante campo por explorarse en lo que se refiere a los efectos de la terapia del 

arte en adultos mayores con deterioro cognitivo y/o demencia. Esta terapia alternativa se sugiere como una técnica 

potencialmente eficaz para estimular y rehabilitar procesos cognitivos en la vejez. Futuras investigaciones podrían 

centrase en mayor sistematización del método y la utilización de grupos de control como referente de comparación, 

sin embargo esto representa la dificultad de una evaluación estandarizada de una población muy diversificada, como 

es el caso de las personas institucionalizadas en asilos, lo que supone un reto mayor.  

El uso de la Terapia del Arte en adultos mayores con deterioro cognitivo y/o demencia en asilos está poco 

documentada en nuestro contexto, por lo que este estudio es un primer acercamiento a los beneficios que esta técnica 

de intervención no farmacológica aporta a este grupo poblacional.  
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REDUCCIÓN Y CONTROL DEL COSTO DEL INVENTARIO DE 

SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CON EL USO DE MODELOS DE 

PRONÓSTICOS 

 

Ing. César Usiel Nevárez Carrazco1, Dr. Manuel Alonso Rodríguez Morachis2, M.C. Francisco Zorrilla Briones3 y   

Ing. Adriana Esparza Marín4  

 

Resumen— Hoy en día, el PRS (Sistema de Reabastecimiento de Jalón) ha dejado de ser la herramienta que permitía a la 

empresa controlar los niveles de inventario de sus productos, esto debido al patrón de ventas (inestables) que se ha 

mantenido en los últimos años. Toda empresa manufacturera tiene una capacidad limitada y si las ventas sobrepasan esa 

capacidad se corre el riesgo de no producir y entregar a tiempo lo que el cliente requiere y, por otro lado, si la planta que  

manufactura el o los productos se guía por pronósticos, se corre el riesgo de que este pronóstico no se materialice y el 

material fabricado se convierta en exceso.  El objetivo de esta investigación donde se realizó este trabajo es que mediante 

el uso de un modelo de pronóstico adecuado, la empresa pueda pronosticar una demanda más exacta y precisa para 

diseñar un proceso que permita el control del costo  del inventario de suministros de impresión. 

 

Palabras clave—Pronósticos, inventarios, Suavización Winters, Suavización Exponencial. 

 

Introducción 

La implementación del sistema “Lean Journey y el Pull Replenishment” fue una de las iniciativas más 

importantes de la compañía en los últimos años, ya que resolvió el problema de tener altos niveles de inventario y 

una alta cartera de pedidos; afectando la disponibilidad del producto, las perspectivas de inventario y la gestión de 

recursos de fabricación. Hoy en día, el PRS (Sistema de Reabastecimiento de jalón) ya no es la herramienta 

adecuada que permita a la empresa controlar los niveles de inventario y al mismo tiempo, controlar la capacidad de 

la planta de manufactura. 

 Las empresas manufactureras tienen una capacidad limitada, por lo que cuando las ventas sobrepasan al 

pronóstico, la manufactura y entrega del o los productos se dificulta y puede que no produzcan ni se entreguen en el 

tiempo en que son requeridos por el cliente. El sistema de reabastecimiento de jalón comienza su proceso cuando 

hay un espacio vacío en el centro de distribución, enseguida se envía una señal a la planta de manufactura para 

construir y enviar inmediatamente el material necesario al centro de distribución. 

 En los últimos 3 años, esta señal ha estado por debajo de la capacidad de la fábrica en los primeros dos meses de 

cada trimestre del año y por encima de la capacidad de la fábrica en el tercer mes de cada trimestre. Dado que este 

ha sido el patrón en los últimos años, se ha requerido desarrollar un nuevo proceso para cumplir con la capacidad de 

la fábrica en los primeros dos meses de cada trimestre, pero que a la vez cumpla con la entrega del producto a 

tiempo a los clientes y que no produzca exceso de inventario. 

 El inventario se define como la acumulación de bienes para satisfacer la demanda de un producto o servicio (ya 

sea para ventas o producción) que se considera un mal necesario. Los problemas de inventario se promueven 

mediante una comunicación ineficiente tanto interdepartamental como a través de la cadena de suministro; como 

consecuencia, esto puede causar sobreproducción (producción sin considerar la demanda existente o esperada) y 

almacenamiento de inventarios de seguridad excesivos (inventario con el propósito de evitar interrupciones de la 

producción debido a la escasez imprevista de materiales) (Chase y Jacobs, 2009; Castillo-Gómez, 2005). La razón 

principal para el control de inventario es que, por lo general, no es que los bienes que se almacenan sean 

precisamente los que se exigen. No tener materiales o suministros cuando sea necesario, representa pérdidas 

económicas en el proceso de producción o perder al cliente. Por otro lado, si tenemos un exceso para proteger a la 

compañía de la escasez, la inversión puede deberse a un capital paralizado (flujo de caja o efectivo). La gestión 

inadecuada de los inventarios, así como la adquisición de productos en el momento y el monto incorrectos, siempre 
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implica un aumento de los costos y una disminución de los beneficios, lo que exige un mayor esfuerzo 

administrativo para obtener un aumento en la rentabilidad. El objetivo de la empresa donde se realizó este trabajo es 

que mediante el uso de un modelo de pronóstico adecuado, permita a la empresa pronosticar una demanda más 

exacta y precisa para diseñar un proceso que permita el control del costo del inventario de suministros de impresión. 

 

Marco Teórico 

Los pronósticos muy pocas veces son acertados. Es raro que las ventas reales que se generan sean exactamente 

iguales a la cantidad que se pronosticó.  Existen algunos métodos para absorber variaciones pequeñas con respecto 

al pronóstico, algunas de estas son contar con capacidad adicional, los inventarios, o la posibilidad de 

reprogramación de pedidos, sin embargo, las variaciones grandes pueden causar estragos. 

Dentro de las formas que existen de ajustarse a los errores encontramos tres. La primera consiste en mejorar los 

pronósticos para reducir dicho error. La segunda es aumentar la flexibilidad de las operaciones y por último reducir 

el tiempo de anticipación de los pronósticos. Hasta los pronósticos cercanos a la realidad tendrán un margen de 

error; pero, lo que se busca es el menor margen de error posible, lo que es consistente con costos razonables para el 

pronóstico. Para reconocer los errores inherentes a los pronósticos necesitamos de dos valores, el primero 

corresponde a la mejor estimación de la demanda (media, mediana o modelo) y el segundo para el error de 

pronóstico (desviación estándar, desviación absoluta o rango). 

Otro punto relevante es la falta de inventario, la cual, no sólo podría causar pérdida en las ventas actuales, sino 

que también en las ventas futuras ya que generaría clientes insatisfechos. Por tanto, los pronósticos son la parte 

central dentro de las operaciones gracias a su impacto sobre todas las decisiones de operaciones.  Existen 

aplicaciones de pronósticos en diversos tipos de industria (Medina-Zarate, Rodríguez-Morachis y Zorrilla-Briones. 

2015), (Sotelo-Alarcón, Rodríguez-Morachis, Zorrilla-Briones y Terrazas, 2014), (García-Gómez, Rodríguez-

Morachis y Zorrilla-Briones, 2015). 

El error en el pronóstico se refiere a lo cerca que se halla el pronóstico del nivel de demanda real (Ballou, 2004).  

Es importante evaluar la precisión del modelo verificando las predicciones contra los datos reales del período.  Se 

han desarrollado varias medidas de exactitud que buscan evaluar el desempeño del pronóstico.  El error medio del 

pronóstico se define como: ME, la desviación absoluta media se define como: MAD y el error cuadrado medio como 

MSE. 

Es importante mencionar que antes de trabajar con algún método de pronóstico, se tiene que considerar el 

comportamiento de los datos, el patrón que la serie de datos sigue con mayor frecuencia (Medina-Zárate et al 2015). 

Existen dos enfoques generales de pronosticar, así como existen dos maneras de abordar todos los modelos de 

decisiones. 

 

Pronósticos Cualitativos 

Estos utilizan el juicio, la intuición, las encuestas o técnicas comparativas para generar estimados cuantitativos 

acerca del futuro (Ballou, 2004). 

Son utilizados cuando no se dispone de datos suficientes para hacer una estimación de un pronóstico, por lo 

general son basados en factores causales y en opiniones.  Desde estimaciones intuitivas y encuestas de opinión. 

 

Pronósticos Cuantitativos 

Estos son una serie temporal de un conjunto de observaciones de una variable a intervalos regulares en el tiempo, 

algunos de estos métodos se mencionan a continuación. 

 

Método de Suavización Exponencial 

La suavización exponencial se basa en la idea muy simple, de que es posible calcular un promedio nuevo a partir 

de un promedio anterior y también de la demanda más recientemente observada (Jiménez-Lillo, 2011).  El objetivo 

es suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de la serie de tiempo. 

Una empresa dedicada al ramo de la electrónica, aplicó este modelo de pronóstico con el objetivo de tener un 

control eficiente de inventario, para evitar faltantes o sobre-inventarios (Serrato-Córdova y Rodríguez Morachis, 

2014). 

 

Suavización Winters 

El método Winters es un procedimiento útil cuando haya tendencia y estacionalidad, y estos dos componentes 

sean aditivos o multiplicativos. El Método de Winters calcula estimaciones dinámicas para tres componentes: de 

nivel, de tendencia y estacional. Utiliza tres ponderaciones, o parámetros de suavización, para actualizar los 

componentes en cada período. Los valores iniciales para los componentes de nivel y de tendencia se obtienen de una 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1692



 

regresión lineal sobre el tiempo. Los valores iniciales para el componente estacional se obtienen de una regresión de 

variables indicadoras utilizando datos sin tendencia.   

Una aplicación de este modelo fue en el caso de unos supermercados que presentaba una variación en la 

demanda de ciertos productos debido al costo de estos (Esparza-Esparza, 2017) 

 

Metodología 

      La figura 1 muestra el procedimiento del análisis de los datos históricos para calcular el pronóstico a corto 

plazo de la demanda futura de las ventas de dos números de parte de cartuchos de impresión, los cuales pertenecen a  

familias.  Con esto, se determinará la cantidad de cartuchos a producir por la fábrica y que se esperan vender en no 

más de doce semanas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama de Flujo de la Metodología Utilizada 

 

Los datos fueron recolectados de la base de datos en SAP® de la transacción ME51N desde la semana 1 del año 

2016 hasta la semana 26 del año 2017, para un total de 78 períodos para cada número de parte.  

Como base del proyecto, se analizó la demanda histórica de los 507 números de parte que produce la fábrica; 

para el desarrollo del proyecto se analizó únicamente un número de parte: el XY50X0E. Este producto o número de 

parte representó el mayor costo en relación a producto faltante.  

Para evitar caer en faltantes y en excesos, el planeador de los 507 números de parte, trabaja actualmente 

analizando el comportamiento de la demanda semanalmente y  así  planear los volúmenes de producción acorde a 

ese comportamiento.  

La tabla 1muestra los datos recopilados  para el análisis del número de parte: el XY50X0E, en esta se identifican 

las unidades vendidas, el pronóstico publicado y las diferencias entre estos dos.   

En la figura 2 se puede observar el comportamiento de las ventas vs el pronóstico del  número de parte 

XY50X0E; se puede observar que del total de las semanas muestreadas (78), el  46% de las ventas están por arriba 

del pronóstico y se encuentra que existe una tendencia en donde la demanda rebasa al pronóstico en la última o 

penúltima semana de cada mes;  provocando que a final de mes haya órdenes atrasadas y que la fábrica pudiera no 

contar con los componentes necesarios y/o con el suficiente tiempo para producir y hacer llegar el producto al centro 

de distribución y por lo tanto no hacerlo llegar a tiempo  al cliente final. 

El total en dólares que la compañía  registró como órdenes atrasadas durante el período muestreado fue de  cerca 

de 1Millón de dólares, siendo estas ganancias que no se obtuvieron ya que el material no se pudo entregar en tiempo 

a los clientes que requirieron dichas órdenes. 

Recolección de Datos 

 

Análisis de Datos y  Selección de Productos para la Muestra 

 

Suavización Exponencial 

 

Verificación de tendencia (Cíclica, estacional, etc.) 

 

Métodos de pronósticos a verificar 

 

Cálculo del error 

 

Selección de la Técnica de Pronóstico 

 

Prueba de Datos Reales  vs Pronosticados 

 

Seguimiento de la Efectividad del Pronóstico 

 

Suavización Winters 
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Después de analizar las gráficas correspondientes al historial de ventas del número de parte XY50X0E,  se 

consideró necesario promediar aquellos datos que no son constantes, dichos valores atípicos son por  aumento de 

ventas o  por falta de éstas.  

 

Tabla 1  Tabla de Ventas, Pronóstico y el Delta entre estos para el Número de Parte XY50X0E 

 

 

Figura 2  Comportamiento de las Ventas vs el Pronóstico del Número de Parte XY50X0E 

La tabla 2 muestra las semanas del histórico de ventas del producto XY50X0E donde los valores se promediaron 

para suavizar el comportamiento atípico y aumentar al método elegido la aproximación del pronóstico al dato real.  

Esta tabla contiene el número de semana afectada de la muestra así  como el número de semana afectada durante 

cada trimestre, la venta histórica, el promedio de ventas (dentro del mismo trimestre), la diferencia entre ellos y el 

porcentaje que representa la diferencia entre la venta histórica y el promedio.  Cabe señalar que las semanas: 7, 41 y 

71 se ajustaron dado a que se encontró información señalando a que hubo ventas extraordinarias, dichas ventas se 

comunicaron con antelación para que así la fábrica contara con los recursos necesarios para su producción y entrega 

a tiempo a los clientes finales. 

Las figura 3 muestra los valores suavizados (por trimestre) para el producto XY50X0E. Como ejemplo: en la 

semana 10 se vendieron 3867 unidades, para suavizar los datos se promediaron los valores de la semana 1 a la 9 

agregando el valor de la semana 10: ((2808+2645+1859+2393+2166+2157+2252+2083+2228+3867)/10). 

 

Resultados 

La tabla 3 muestra el dato pronosticado y se compara contra el dato real para los dos últimos trimestres de 2017 y 

las primeras 10 semanas de 2017.  Para obtener los valores pronosticados se tomó de la tabla 2 el porcentaje mayor 

obtenido por cada mes, enseguida se promediaron esos tres valores y se colocaron en las semanas del mes cuyo 

porcentaje mayor obtenido fue menor al promediado, si el porcentaje promediado está por debajo de un porcentaje 

de mes, se coloca en ese mes el porcentaje mayor. Ejemplo: Para pronosticar los valores del último trimestre de 

2017, se tomaron los porcentajes más altos registrados en los mismos meses del año anterior: 99%, 222% y 13%,  
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cada uno se colocó en cada una de las semanas que tiene el respectivo mes y enseguida se promediaron, dando un 

promedio de 120%, así que, este porcentaje se aplicó a los meses de octubre y diciembre, para noviembre el 

porcentaje aplicado fue de 222%.  El pronóstico por semana es la multiplicación de la semana correspondiente a la 

venta suavizada por el porcentaje dado. Se puede observar que para el último trimestre de 2017, el pronóstico 

cumplió en un 98% al valor real: 24,196 unidades pronosticadas vs 24,690 unidades vendidas.  Con esto se 

comprueba la hipótesis nula dada por la ecuación 1. 

𝐻0 = µ1 = µ2                        (1) 

 
Tabla 2  Tabla de Ajuste a los Valores no Constantes o Atípicos para el Número de Parte XY50X0E 

  
                      Figura 3  Valores Suavizados                               Figura 4  Pronóstico vs Ventas Reales 

 

 
 

Conclusiones 

     Dada la prueba de normalidad en donde: 𝐻0  son los datos son normales y 𝐻1 son los datos no  normales, y  si 

p>0.05: los datos son normales, pero si p<0.05: los datos no son normales.  Se hace un análisis NO paramétrico µ  
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𝐻0: µ1 = µ2 

𝐻1: µ1 ≠ µ2 

Donde:     µ1 son los datos reales   y   µ2 son los datos pronosticados 

Dada la prueba Mann-Whitney, en donde p=0.1036,  Se acepta  𝐻0 

Los intervalos de confianza según la prueba de Mood nos arrojan que son iguales 

 Se valida que el método utilizado de suavización exponencial doble, es el que pronostica de forma más exacta y 

precisa, dada la información para esta investigación, por lo que podemos concluir que la información obtenida por el 

pronóstico es confiable y no hay evidencia para decir que existe una diferencia de medianas entre los datos reales y 

los datos ajustados. 

La aplicación de este modelo de pronóstico, contribuyó en reducir en $1millón de dólares la pérdidas por no 

contar con el inventario de producto terminado y ser enviado a tiempo al cliente final. 

                       
 

 
Tabla 3  Tabla de Datos Pronosticados y su Cumplimiento a la Demanda Real 
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El contenido tradicional de la televisión abierta contra la demanda por 

contenido de calidad de la generación X de clase media en Ciudad 

Juárez, Chihuahua 

Alan Eduardo Nevárez Delgado1 Dra. Martha Patricia Álvarez Chávez2 

Resumen. - El declive de la señal de la televisión abierta y el aumento de suscriptores a servicios de video sobre demanda 

diariamente se hace más notorio en el país. Millones de mexicanos de la clase media han emigrado de las telenovelas que 

ofrece el Grupo Televisa hacia nuevos contenidos que transmiten las nuevas plataformas online. Esta investigación estudio 

cuales fueron los motivos que llevaron a esta empresa mexicana a un replanteamiento de su programación y como los 

usuarios de esta, han ido perdiendo el interés por el contenido que ofrece. Los resultados que se obtuvieron afirman que el 

consumidor juarense nacido entre 1965 y 1978, llamada la generación X de la clase media (C) demanda en las series o 

telenovelas que ellos consumen historias nuevas y con un nivel superior de calidad, producción y actuación.  

Palabras clave: televisión abierta, generación x, video sobre demanda, telenovelas. 

INTRODUCCIÓN  

 

  Esta investigación se enfocó en el Grupo Televisa por ser la empresa con la mayor penetración en los hogares 

mexicanos, con un banco de más de 790 telenovelas producidas.  Grupo Televisa es una empresa mexicana fundada 

en 1955 bajo el nombre de Telesistema mexicano, fue hasta 1973 que tras una fusión de empresas que se le da el 

nombre de Televisa (Televisión Vía Satélite). 

 

  El crecimiento de esta empresa ha sido indiscutible con contenidos tan variados que han abarcado todo tipo de 

público. A partir de los años 60`s esta empresa se caracterizó por su alto contenido de telenovelas, las cuales tenían 

un público cautivo, manteniendo índices de raiting hasta de 43 puntos durante su transmisión. Las telenovelas se 

convirtieron para esta empresa en su mayor atractivo y fuente de altos ingresos, lo que la convirtió en la más 

importante televisora del país por mucho tiempo. Al respecto de la gran influencia que tiene la televisión en los 

consumidores, Vázquez (2005) afirma que: 

 

       La televisión puede reflejar la realidad y crearla. Indiscutiblemente, 

       la televisión crea una realidad con entidad propia, pero, generalmente,  

     ésta está fundamentada en modelos más o menos reales -en la mayoría de  

        los casos distorsionados-, abanderados, eso sí, por el objetivo de máxima  

audiencia -mayor beneficio-. (p.5) 

 

  Durante los años ochenta, según Ruiz (1991), la empresa del Grupo Televisa, ya consolidada como una de las más 

importantes del país se decidió por modificar la programación comercial a una cultural, la cual llevo el eslogan “La 

alegría en la cultura”. 

 

  Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (Conaculta, 2014), menciona que el 90% 

de los encuestados afirman ver televisión, y que el 40% de estos lo hace por más de dos horas. También resalta que, 

aunque las redes sociales iban en incremento de suscriptores y tomando gran auge, la televisión seguía siendo el 

principal medio de comunicación que utilizaban los mexicanos. 

 

  La televisión abierta, durante las décadas de 1980, 1990 y principios de la década del 2000 habían mantenido 

estándares de estructura y calidad de su programación que poco a poco fueron estableciendo conductas y hábitos de 

consumo en sus usuarios por medio de la publicidad y el contenido que se transmitía por este medio. Todo esto con 

el fin de mantener satisfecho a su mercado, lo cual parece que ha cambiado, pues, según un artículo de The Wall 

Street Journal (2015), la empresa del grupo televisa no ha publicado su índice anual de rating desde el 2011 debido 

al deterioro que ha sufrido este en los últimos años.  

                                                           
1 Alan Eduardo Nevárez Delgado es Estudiante del programa de Publicidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

sreddynevarez@gmail.com 
2 Dra. Martha Patricia Álvarez Chávez es Docente en la Carrera de Publicidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. malvarez@uacj.mx 
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  En este momento el rating de las telenovelas del grupo televisa se encuentra a la baja según el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT 2015), y esta ha sido la causa principal que empresas extranjeras dedicadas a la producción 

audiovisual se establecieran en nuestro país, lo cual, ha hecho que la empresa mexicana haya perdido terreno en el 

mercado audiovisual. 

 

  La generación X 

  Hoy en día la segmentación por generaciones es común, por lo que es normal hablar y escuchar sobre las diferentes 

brechas generacionales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Cerezo (2016) menciona que los 

comportamientos y hábitos en función de la edad es lo que constituye realmente una generación. 

 

  Las personas nacidas entre 1965 y 1978 son categorizadas con el nombre de generación X. Sus características según 

Cajal (2014) son entre otras “…la mujer se incorpora en un mayor número al mercado laboral, saben trabajar en 

equipo y fomentan las relaciones laborales de confianza. Estables y suelen dar buenos resultados, desean desarrollo 

profesional dentro de la misma empresa y reflexionan antes dar un cambio a sus vidas profesionales, vivieron la 

llegada de internet asi como el desarrollo tecnológico y es la generación más adaptable al cambio”. 

  Es una generación a la que les ha tocado vivir momentos clave de la historia moderna como lo es el movimiento 

hippie3, la caída del muro de Berlín y el desenlace de la guerra fría entre otros. De la misma manera, esta generación 

ha estado expuesta a la evolución tecnológica que se ha dado en las últimas décadas, pues han vivido la llegada de 

los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y la expansión del internet como medio de comunicación. 

Miller (2013) los define como “activos en sus comunidades, mayormente satisfechos con sus empleos y capaces de 

equilibrar el trabajo, la familia y el esparcimiento”. Además, se declaran que son felices con sus vidas, con un nivel 

promedio de 7,5 en una escala de diez puntos en la cual el 10 equivale a “muy feliz”. En México esta generación 

ocupa el 25% de la población total del país. 

  Esta generación fue consumidora estática de las producciones audiovisuales del Grupo Televisa en México, que 

incluían telenovelas, series y documentales. Este consumo estático se mantuvo hasta que las empresas extranjeras 

llegaron a competir dentro de este mercado y este público cautivo ha ido emigrando del contenido de la empresa 

mexicana para encontrar refugio en el contenido que ofrecen las nuevas plataformas de video sobre demanda en 

internet.  

  Los sistemas de video sobre demanda propuestos por las empresas extranjeras, han aprovechado algunas 

características de la generación X para producir contenido específicamente para este mercado. Dicha inversión ha 

resultado en la distribución de la primera serie original de Netflix4 fuera de los Estados Unidos de América lo cual 

llevo a esta empresa a hacer de México su segundo mayor consumidor en el mundo tan solo después de su país de 

origen.  Al reaccionar a esto, la empresa televisa comenzó la creación de su propio sistema de video sobre demanda 

en internet y propuso su plataforma Blim5 en el 2016. 

  Este mismo año el grupo televisa modifico el formato de sus producciones cambiando de telenovelas que duraban 6 

meses en transmisión a historias que eran relativamente más cortas, esto fue para asimilar las nuevas necesidades del 

mercado, pues las series que Netflix ofrecía al momento, no tenían más de 15 capítulos por temporada. El error que 

cometió la empresa mexicana lo expone el Diario de Nueva York (2015) ya que afirman que las producciones con el 

nuevo formato no eran otra cosa más que adaptaciones de historias ya transmitidas previamente en el mismo canal y 

solo modificaban un poco la historia y cambiaban de actores. 

                                                           
3 RAE (2017). Hippie. Dicho de un movimiento: De carácter contracultural y juvenil, surgido en los Estados Unidos de 
América en la década de 1960 y caracterizado por su pacifismo y su actitud inconformista hacia las estructuras sociales vigentes. 
4 Netflix, Inc. es una empresa comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona mediante tarifa plana mensual streaming (flujo) 

multimedia (principalmente, películas, series de televisión) y documentales bajo demanda por Internet y de DVD-por correo, donde los DVD se 

envían mediante Permit Reply Mail. La empresa fue fundada en el año 1997 y tiene su sede en Los Gatos (California). Comenzó su servicio 

basado en suscripción en 1999. 
5 Blim es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda, ofrecida en línea vía remota por Televisa S.A. de C.V.1 mediante una conexión vía 

internet, que ofrece acceso a los programas para su uso estrictamente personal, a cambio del pago de la suscripción mensual. Iniciael 22 de febrero 
de 2016. 
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  Es importante, como menciona Orozco (2012) reconocer que “Los medios, al igual que las especies biológicas, 

deben adaptarse para sobrevivir. Pequeñas mutaciones en sus contenidos, cambios en su relación con los 

consumidores y las contaminaciones con las formas interactivas de los new media son algunos de los síntomas de 

este proceso de adaptación”. Esto hace coherencia de manera significativa a la latente labor que existe por crear 

historias nuevas con un nivel de producción mayor al estamos acostumbrados, a consumir contenido de calidad y no 

a contenidos reutilizados. 

 

  Las plataformas de video sobre demanda, como se ha expuesto, han sido el rival a vencer para la empresa 

mexicana. Para acceder a ellas es necesario contar con un nivel socioeconómico estable ya que se necesita contar con 

una televisión inteligente con acceso a internet o algún dispositivo con las mismas capacidades, luego de esto, se 

requiere la contratación de internet móvil o fijo de alguna compañía y, para finalizar se pide contar con una 

suscripción a alguna de las plataformas de video sobre demanda. Teniendo esta serie de servicios es posible acceder 

al contenido que se oferta en internet, por lo tanto, se necesita una inversión monetaria significativa por parte del 

usuario.  

  Debido a esto se seleccionó estudiar a la generación X con ingresos que lo ubiquen dentro del nivel socioeconómico 

medio, también llamado NSE C. Este segmento económico según la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación (AMAI) abarca el 10.7% de los hogares del país. En la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 

se realizó el estudio, el NSE C alcanza el 15.5% de la población total, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI 2014).  

  En Ciudad Juárez, se tiene acceso a la programación principal de la Ciudad de México como lo es televisa, tv azteca 

e imagen tv. Por otro lado, en la localidad se cuentan con televisoras propias como el Canal 44, TVA y XEJ, as 

mismo se cuenta con acceso a canales de Estados Unidos debido a la ubicación tan cercana con la ciudad vecina El 

Paso, Texas. Esto ha causado una convergencia entre la programación mexicana, la norte americana y los sistemas de 

video sobre demanda. Por esta razón la programación abierta local ha disminuido sus índices de rating lo cual ha 

hecho que programas estelares haya cancelado sus trasmisiones según lo afirma el mismo sitio web de televisa.  

  El estilo de vida gira en torno a satisfacer las necesidades individuales, según Maslow. (1991) el ser humano 

presenta una serie de necesidades que nunca se satisfacen por completo, es decir al satisfacer una y creer pasar a la 

siguiente, alguna situación hace que la satisfacción antes obtenida sea quebrantada. 

 

  Los hábitos de consumo televisivo en general cambiaron, lo que llama más la atención es lo que sucede con el 

segmento de la generación X ubicada en el NSE C, ya que al parecer se ha adaptado a otro cambio tecnológico e 

inclusive parece haber modificado su percepción hacia el contenido que durante décadas consumió sin problemas, 

este fenómeno se respalda en la baja del rating del Grupo Televisa.  

  Los cambios de percepción del mercado en cuestión fueron investigados para determinar las particularidades que 

aprecian los usuarios de la generación X. Características que llegan a ser un factor indispensable en la decisión de 

compra. A causa de esto es probable que se hayan generado nuevos insights6 los cuales pueden ser investigados en 

un futuro. Se estableció que los cambios que ha sufrido esta generación han generado una demanda por contenido 

televisivo con una mayor calidad en la localidad. La generación X de Ciudad Juárez, Chihuahua que se ubica dentro 

del nivel socioeconómico C, busca en las series o telenovelas que consume historias nuevas, con un nivel de 

producción mayor a la cuenta en la actualidad.  

  El objetivo general de este trabajo fue determinar cuáles son las características que demanda el mercado X del nivel 

socioeconómico C en las series de Televisa en Ciudad Juárez. 

 

 

 

                                                           
6 Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. 

Se basa en sus percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. Termino que hace referencia a la psicología del consumidor, 

importante en marketing directo, para conectar con el consumidor de forma individual y que se sienta identificado con el mensaje propuesto y que 
actué en consecuencia.  
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

  La investigación llevó el corte cuantitativo, es decir, constó del análisis de datos duros. Se eligió este corte de 

investigación ya que deja de lado la subjetividad que, en este caso, puede sesgar la información que lance el 

resultado del instrumento.  

  Para empezar, se investigó dentro del marco teórico cuales son los elementos que han ido modificando poco a poco 

la forma en que vemos televisión, con esto fuimos conociendo algunas características que ha ido obteniendo el 

contenido de la televisión a través de su evolución. Conociendo estas características de los nuevos contenidos, se 

redactó una encuesta que nos permitió acceder a las preferencias que tiene el consumidor sobre el contenido que 

consume en televisión con el fin de obtener datos acerca de cuáles son las características que más aprecia en el 

contenido televisivo.  

  La población en ciudad Juárez es de 1’321’000 personas. Según datos del INEGI (2017), la cantidad de personas 

pertenecientes a la generación X en la ciudad llega a los 212’681 habitantes siendo el 16.1% de la población total. 

Conociendo este último dato, la AMAI nos menciona que el porcentaje de habitantes con un nivel socioeconómico 

medio o C en localidades mayores a cien mil habitantes es de 15.5%. Conociendo estos datos se pudo conocer el 

tamaño de la población que se estuvo manejando en la investigación, la cual pasa a ser el 2.49% de la población total 

de ciudad Juárez, es decir 32’965 personas. 

  El muestreo se fijó de forma aleatoria. Se emplearon 200 encuestas a miembros de este segmento del mercado para 

conocer cuáles son las características que más aprecian dentro del contenido televisivo. 

  Se seleccionó este instrumento metodológico de cuestionario ya que ofrece una manera más eficaz y cuantificable 

de dar con los resultados que busco la pregunta de investigación. De la misma manera, el instrumento nos permitió 

jerarquizar la importancia que le dan las personas de la generación X a algunos aspectos televisivos.  

  Obedeciendo al corte de la investigación se optó por establecer la encuesta de preguntas cerradas, ya que de esta 

manera los resultados fueron más certeros y ayudo a dejar de lado la subjetividad.  

  Los métodos de instrumento que se utilizaron en la encuesta fue el diferencial semántico ya que este método de 

encuesta nos sirve para identificar la postura que tiene el encuestado hacia ciertos aspectos como la aceptación o que 

tan satisfechos están con el contenido que les ofrece actualmente el Grupo Televisa, también se utilizó la escala de 

Likert ya que este método de encuesta pondera, en este caso, el nivel de importancia que el encuestado brinda a 

ciertos aspectos del contenido televisivo que consume. Esta escala nos sirvió para determinar cuáles fueron las 

características que más valoran en las telenovelas que ellos ven.  

 

COMENTARIOS FINALES 

  Resumen de resultados 

  Los resultados obtenidos en la presente investigación, destacan la creciente inconformidad de los usuarios de la 

televisión abierta, en específico de aquellos consumidores de las telenovelas de la empresa televisa. 

  La generación X creció bajo la influencia televisiva de la empresa Grupo Televisa. A través de las décadas han 

visto programas ir y venir, telenovelas transmitirse una y otra vez con diferentes actores y pasado cientos de horas 

consumiendo el contenido que esta empresa les ofrecía. Con la llegada de las nuevas generaciones, las televisoras se 

adaptaron a los nuevos gustos y tendencias actuales, así como a las nuevas oportunidades que la tecnología les 

ofrecía. La generación que se investigó se caracteriza por ser adaptable a cualquier tipo de cambio. Esto es necesario 

recordarlo ya que al estar en constante exposición con la generación subsecuente como la millenial, algunas actitudes 

las han tomado como propias. 

  Esto ha desencadenado una serie de adaptaciones, pues cada día es más común que personas de la generación X 

utilicen adecuadamente dispositivos inteligentes que les ofrecen la conexión a internet y, por tanto, acceso a 

cualquier contenido que ellos deseen buscar.   

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1701



  Es aquí cuando los usuarios comienzan a sentirse inconformes con el contenido que televisa les ofrece para su 

consumo, ya que si por un lado transmiten una telenovela que ya habían realizado previamente y por el otro se puede 

acceder a el contenido de tu preferencia, la balanza se inclina fácilmente hacia las plataformas en línea que, además 

de infinidad de contenido, ofrecen una amplia cobertura de dispositivos, desprendiéndose de la televisión para poder 

visualizar lo que el usuario desee en teléfonos celulares, tabletas e inclusive consolas de videojuegos portátiles. 

  En referencia a los sistemas de video por paga, se impone la empresa norteamericana Netflix como una empresa con 

unos estándares de calidad más altos que los de la empresa mexicana. Esto ha generado que televisa haya buscado 

hacerle competencia a Netflix con la creación de su propio sistema de video sobre demanda llamado Blim. Este 

sistema salió al mercado a inicios del 2016, integrando a su contenido una gran variedad de telenovelas mexicanas 

clásicas o estrenos, así como contenido exclusivo de la plataforma online. Desafortunadamente Blim no ha logrado 

hacerle frente a la empresa americana, pues el número de suscriptores de Blim es muy débil en comparación a los de 

netflix. Y esto se debe a que el 52% de los encuestados, mencionan que para ellos es muy importante el poder ver 

telenovelas con historias totalmente nuevas y no malas copias de los originales. 

  Los resultados de esta investigación demuestran que inclusive a un mercado tan estático de la televisión abierta 

como lo era la generación X, el ofrecerle un contenido repetitivo los puede hacer perder el interés en el producto que 

se transmite y buscar algo de su preferencia en otro lado, perdiendo la audiencia, el rating y por tanto la inversión 

económica.  

  Conclusiones 

  Es una realidad que televisa ha apostado más por cantidad que por la calidad, pero según los resultados del 

instrumento de investigación esta no ha sido una buena decisión, ya que el 76% de los encuestados prefieren 

sacrificar la cantidad de capítulos por la calidad de cada uno de los episodios. 

  Aun con todas las ventajas que ofrecen las plataformas de video sobre demanda, fue inesperado que la generación x 

no le dé importancia a la accesibilidad de estos sistemas, es decir, no les interesa mucho poder ver contenido a través 

de tantos dispositivos.  

  La investigación deja como resultado las principales características que la generación X de clase media en ciudad 

Juárez está buscando en el contenido audiovisual. Esto impacta en el ámbito de la mercadotecnia, pues es dentro de 

esta rama donde se deciden elementos como la duración de un programa, el reparto y los escritores o guionistas de la 

producción a realizar. 

  La generación X, no se ha alejado de manera significativa de la televisión, aun la sigue consumiendo, tal vez en 

menor medida pero definitivamente continua con este hábito, sin embargo, el contenido del video por demanda sigue 

llamando su atención cada vez más.  
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 INTERCONEXIÓN DE BASE DE DATOS CON TARJETA 

EMBEBIDA ARDUINO, PARA MONITOREO ONLINE DE 

TURBINA PROTOTIPO 
 

 José Nolasco Cruz1, Luis Alberto Rodríguez Rodríguez2, Irma Pérez Hernández3,  

José Antonio Peña Torres 4 , Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga5 

 

Resumen—En el presente trabajo se desarrolla la implementación de una tarjeta embebida Arduino “Uno” 

interconectada a una base de datos que monitorea de forma online una turbina prototipo. En esta turbina se 

tomaron lecturas de las variables que intervienen en la operación de la maquina térmica como lo son la presión, 

humedad relativa y temperatura. Estas variables fueron tomadas por medio de sensores interconectados a la 

tarjeta Arduino. El entorno de desarrollo se llevó a cabo por medio del lenguaje de programación Java y la 

compilación de la base de datos se realizó con la ayuda del software NetBeans. 
Palabras clave— Arduino, temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, Java, Base de Datos. 

 

Introducción 

Hoy en día el avance tecnológico permite al área de ingeniería e investigación utilizar diversas herramientas que 

nos brindan información confiable sobre el cual está operando nuestro sistema, haciendo posible el monitoreo y 

respaldo de datos para futuras aplicaciones, ya sea optimización de un sistema o implementación de nuevas 

tecnologías. 

 El proyecto de interconexión de tarjeta embebida Arduino con base de datos para el monitoreo online de las 

variables de operación  del compresor de una turbina prototipo, es una implementación desarrollada en su totalidad 

sobre lenguaje de programación Java, surge debido a la necesidad de falta de información sobre el estado de las 

variables de operación de la turbina prototipo, así como también de las condiciones ambientales en las cuales se 

encuentra instalada la maquina térmica.  

El lenguaje de programación Java permite al usuario tener una interacción armónica con el sistema, así como al 

programador aprender rápidamente a familiarizarse con el propio lenguaje, ya que el tiempo de curva de aprendizaje 

de Java es relativamente corto en comparación con otros lenguajes y no presenta mayores problemas a la hora de 

relacionarse con términos y funciones que el lenguaje utiliza. Otras de las grandes ventajas es el lenguaje de 

programación orientado a objetos, esto supone un problema para aquellas personas que no son propias al área de 

programación debido a que resulta complejo el relacionar el lenguaje con el medio o sistema que se desea modelar, 

Java presenta una forma sencilla de modelado de objetos, los cuales puedan ser manipulados con una mayor facilidad 

por ingenieros o técnicos que no cuenten con un gran conocimiento de programación. Otras de las grandes ventajas 

que posee el lenguaje de programación Java son las librerías, las cuales son una de las características más importantes 

a la hora de programar, debido a que propician una gran ayuda y facilitan la tarea del programador ya que realizan las 

operaciones requeridas, sin causar mayor problema. 

La turbina fue diseñada y construida inicialmente para aplicaciones experimentales, en las que se realizarían pruebas 

de laboratorios y análisis del comportamiento de las maquinas térmicas. Para ello se realizó la propuesta de la 

instrumentación de cada parte de la máquina, así como interconexión de los instrumentos instalados con un lenguaje 

de programación a fin de observar en una Pc las variables que influyen en la operación 
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1.Descripción del Método 

     En ocasiones es necesario al realizar proyectos en donde intervienen dispositivos electrónicos como lo son 

sensores y tarjetas embebidas como Arduino enviar la información obtenida a una base de datos o algún software que 

ayude a su análisis o utilización para otras aplicaciones. Para la interconexión entre tarjetas embebidas como el 

Arduino con Java se requieren de ciertas librerías las cuales faciliten la tarea al momento de programar. 

 

Entorno de desarrollo de Java 

El entorno de desarrollo de Java resulta ser bastante sencillo para aquellas personas que cuenten con conocimientos 

en algún otro lenguaje de programación como lo son “C” o  “C++”. Para comenzar la programación en Java, es 

necesario contar e instalar el JDK (Java Development kit), el cual proporciona las herramientas de desarrollo para la 

creación de programas en Java. Utilizando las herramientas incluidas en el propio JDK y con esto podemos compilar 

programas, empaquetarlos, depurarlos y ejecutarlos, (para esto es de gran utilidad un editor de texto para escribir el 

código fuente). El procedimiento que debe seguirse es complicado debido a que se debe seguir el ciclo de editar-

compilar. Ejecutar-depurar-editar una y otra vez hasta alcanzar la funcionalidad que se desea. 

Para ello se han creado un software que facilita la tarea de programación, este software se conoce como IDE 

(Integrated Development Enviroment) el cual es específico  para Java. 

Se procedió a elegir para este proyecto el IDE de NetBeans, el cual permite un desarrollo dinámico y una interface 

amigable para el programador. Lo primero que se debe hacer es crear un proyecto en el cual se realizara la 

interconexión de comunicación con el Arduino”Uno” u otra tarjeta embebida (Figura.-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar con la programación es necesario recordar que se debe contar con el “JDK” (Java Development 

Kit)6,este puede ser descargado desde la página directa de Java Oracle o la página oficial de NetBeans igual cuenta 

con esta herramienta, al igual que el JDK se va utilizar otra librería en la cual se encuentran cargadas las herramientas 

que ayudaran en la interconexión de Java con La tarjeta Arduino, el nombre de la librería se puede encontrar como 

“PanamaHitek_Arduino.jar”7 una vez descargada se procedió a cargarla a la librería de nuestro proyecto (Figura.-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Esta puede ser descargado desde la página de Java Oracle. 
7 La cual fue creada por el Ing. Electromecánico Antony García González, y puede ser descargada desde la 

página oficial www.panamahitek.com, 

Fig.1.- Creación de Proyecto de Java 

Se creó un nuevo 

proyecto de Java, y 

se seleccionó un 

Java Application.  

Posteriormente se 

da clic en  next. 

Fig.2.- Carga de librerías en el proyecto 

Se procedió a cargar las librerías 

correspondientes, el JDK,y 

(PanamaHitek_Arduino.jar). 
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Fig.3.- Diseño de ventana de condiciones ambientales 

Se realizó el diseño de la ventana de las 

condiciones ambientales, en el cual se 

colocaron diferentes opciones como inicio de 

la toma de presión, temperatura, humedad y la 

selección del puerto de comunicación. De 

igual manera se incluyen botones que mandan 

a llamar las gráficas en las cuales se observará 

el comportamiento de las variables. 

Fig.4.- Diseño de ventana de condiciones de operación  

Al igual que en las condiciones ambientales 

se realizó el modelo de la ventana de las 

condiciones de operación en la cual el usuario 

realizara la interacción con los señores que se 

instalaran en el compresor de la turbina 

prototipo. 

 

Posteriormente se crearon dos clases tipo JFrame en NetBeans  en el cual se  desarrolló el código de interconexión 

de las tarjetas Arduino ”Uno” de los módulos correspondientes, los cuales se les dio el nombre de 

“Window_Ambiente” el cual tendrá como objetivo el medir las variables atmosféricas de donde va operar la turbina 

prototipo y el segundo JFrame se nombró “Window_Turbina” este llevara el código de programación para tomar las 

mediciones de las variables de operación del compresor de la turbina. 

Se procedió a realizar la interface gráfica visual en la que el usuario u operador de la turbina podrá tomar las variables 

de medición así como activar y desactivar los sensores instalados en cada uno de los módulos que se instalaron en la 

turbina. Una de las ventajas con el cual cuenta el IDE de NetBeans es el poder diseñar la ventana por medias casillas 

las cuales puedes ir arrastrando desde un panel con diversas herramientas de diseño de ventanas, utilizando esta ayuda 

se realizó la interface de la ventana de cada uno de los módulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se desarrolló el diseño de la ventana de las condiciones de operación (Figura 4), salvo a que en 

ella se modificó la parte de humedad relativa ya que esa variable no se medirá en la operación del compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dispositivos que se han propuesto para la instrumentación del compresor de la turbina (Figura 5) y de las 

condiciones ambientales  son “BMP180” sensor de presión y temperatura, dispositivo “DHT11” utilizado en 

aplicaciones de índole atmosféricas o telemétricas; “Tarjeta Arduino Uno” utilizado en aplicaciones de diversas áreas, 

debido a su fácil instalación y su baja complejidad. 
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Se procede a realizar la programación de interconexión con la tarjeta Arduino. Cabe mencionar que la programación 

en la tarjeta Arduino debe contar con la impresión en consola de las variables, ya que esto es necesario para que desde 

Java se pueda obtener el valor de las variables que están siendo obtenidas de los sensores a través de la tarjeta (Figura 

6), para realizar las gráficas en las cuales se mostraran los datos se utilizó la librería “JFreechart” esta  librería contiene 

una serie de herramientas las cuales vienen preestablecidas y que facilitan la muestra de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.- Dispositivos utilizados en el proyecto 

El “BMP180” es utilizado 

para obtener las condiciones 

de presión y temperatura, su 

instalación es de bajo 

presupuesto y su conexión a 

una tarjeta embebida es 

relativamente sencilla. 

El “DHT11” utilizado 

mayormente en aplicaciones 

en donde se requiera obtener 

condiciones ambientales o en 

telemetría debido a que sirve 

para censar la humedad 

relativa y presión atmosférica. 

Tarjeta embebida “Arduino Uno” 

utilizado en diversas aplicaciones 

debido a su fácil uso y adaptación a 

diversos sistemas, a pesar de que 

cuenta con su propio código de 

programación, no presenta mayor 

complejidad a la hora de utilizarse 

Fig.6.- Código de programación 

Importación de librerías a 

Java, las librerías utilizadas 

nos permiten realizar la 

interconexión con Arduino 

y las graficar los datos  que 

se obtendrán desde los 

sensores. 

Declaración de variables, 

es de suma importancia 

declarar los tipos de 

variables que se usaran a lo 

largo de toda la 

programación, ya que están 

van a representar nuestros 

sistema. 

Se realiza un ciclo el cual tiene por 

objetivo ir  tomando los datos que 

obtiene la tarjeta de los sensores, en 

cada ciclo obtiene las variables y las 

guarda en un contador, 

posteriormente se manda a llamar el 

método que aloja la tabla y se 

imprimen las variables. 
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Se procede a la programación de las tarjetas Arduino (Figura 8) en donde se deben imprimir las variables en 

consola con el fin de realizar la toma de datos desde Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de pruebas 

Una vez realizado la programación e interconexión con las tarjetas se procedió a realizar las pruebas pertinentes de 

cada uno de los módulos (Figura 9). 

 

 

 

Fig.7.- Programación de Action performance y calendario 

Se programó la 

impresión de la hora 

en la cual se están 

tomando los datos, 

esto para aplicaciones 

futuras en caso de ser 

necesario el guardado 

de datos. 

Se programan los 

“action performance” 

de los botones que se 

visualizan en la 

ventana de la 

interface. 

Fig.8.- Código de programación en Arduino 

Se realizó un ciclo por 

medio de condición 

“if”, el cual permite 

leer los datos enviados 

por los sensores. 

Se procede a imprimir los 

valores  en consola por 

medio de un 

“Serial.println”. Hacerlo 

es de suma importancia 

ya que Java por medio de 

esta impresión puede 

capturar el valor de la 

variable. 
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Primera prueba 

En la primera prueba se evaluó el módulo de condiciones ambientales, se mostraron los datos obtenidos y se 

graficaron las variables (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda prueba 

En la segunda prueba se realizó la corrida en el módulo que cuenta con los sensores que monitorearan la operación 

de la maquina (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9- Módulos de condición ambiental y 
operación de turbina. 

En cada uno de los 

módulos se encuentran 

los sensores , las tarjetas 

Arduino y los circuitos 

electrónicos que se 

instalaran en la turbina.. 

Fig.10.- Prueba de monitoreo de las condiciones 

ambientales. 

Se realizó la primera 

prueba del módulo de 

condiciones ambientales y 

se graficaron los datos 

obtenidos por los sensores, 

(en las barras se fijaron los 

rangos de operación de los 

sensores), de forma que el 

usuario puede observar que 

los sensores no se vean 

sometidos a esfuerzos que 

sobrepasen el límite. 
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Conclusiones  

    La interconexión con la tarjeta embebida Arduino Uno se logró de manera exitosa, Con la interconexión  se observó 

que se realizó se facilita las tareas de monitoreo, ya que se podían visualizar en tiempo real las fluctuaciones de la 

maquina en operación, así mismo se logró graficar los datos en tiempo real. Se espera en un futuro el lograr el control 

de operación de la turbina prototipo, también que este trabajo permita a estudiantes y académicos a realizar el 

“performance” de operación de la turbina prototipo. 

 

 

Limitaciones 

Las mediciones obtenidas fueron a través de simulaciones realizadas en un compresor y que por cuestiones 

académicas, no se logró tener acceso a la máquina. Sin embargo, a pesar de lo descrito anteriormente los sensores y 

la interconexión funcionaron perfectamente y se lograron apreciar las variaciones cuando se sometieron a operación 

del compresor. 

 

Recomendaciones 

  Para futuros proyectos se recomienda que se considere la opción de instrumentar de manera analógica las diferentes 

secciones de la turbina como puede ser la cámara de combustión y la turbina de potencia, y realizar una interconexión 

con Java u otro lenguaje de programación  y con esto obtener las variables que intervienen en la operación de la 

máquina. Otra recomendación es  encaminar proyectos de control hacia la parte operacional de la máquina, ya que por 

el momento toda su operación debe realizarse de manera manual. 

Finalmente se sugiere realizar una conexión con algún dispositivo móvil u otro dispositivo de manera remota, esto 

con la finalidad de facilitar el monitoreo de la turbina. 
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Para esta etapa de prueba se 

usó un compresor en el cual 

se instaló el sensor 

simulando el compresor de 

la turbina, ya que por 

cuestiones académicas, no 

se logró tener acceso a la 

turbina en la prueba se 

logra apreciar los cambios 

de presiones al someter el 

sensor a la operación de la 

máquina. 

Fig.11.- Prueba de monitoreo de operación de la 

máquina. 
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Modelado y Simulación de los Álabes para una Turbina Wells 

mediante un Software CAD/CAM 
 

Ing. María Teresa Ochoa López1, M.C. Inés Eduardo Gallegos Silva2,  

M.C. Macario López Meza3 y M.C. Ricardo López de Lara González4   

 

Resumen— En este artículo se presentan los resultados obtenidos hasta el momento de una investigación llevada a cabo en 

el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, en el que se analizó, el modelado y la simulación de los álabes de una turbina 

Wells mediante el software CAD/CAM en el cual se genera un código G para en un futuro manufacturar en una máquina 

CNC. En la actualidad, existen en el mercado diferentes tipos de álabes para turbinas; la mayoría inaccesibles en el aspecto 

económico para el desarrollo de proyectos involucrados con el aprovechamiento de las energías alternativas a pequeña 

escala. Una manufactura convencional conllevaría a una inversión de tiempo mayor, tal vez desperdicio de material por 

errores humanos, medidas inaceptables, mal acabado, y por lo tanto pérdida de dinero. Los perfile más adecuados para 

una turbina Wells son los perfiles NACA simétricos por lo cual nos lleva a seleccionar un Perfil NACA 0018.  

 

Palabras clave— Modelado, Simulación, CAD/CAM, Ingeniería. 

 

Introducción 

    

La turbina Wells es el dispositivo que es utilizado en la actualidad para la generación de energía eléctrica 

utilizando el desplazamiento de aire provocado por el movimiento de las mareas (mareomotriz). Esta turbina utiliza 

el flujo bi-direccional del aire comprimido por una columna oscilante de agua; y en consecuencia su diseño implica 

que opere en un solo sentido de giro independiente del flujo de aire que incide sobre ella. Para conservar el sentido de 

giro de la turbina, el rotor se debe diseñar con perfiles aerodinámicos simétricos. La turbina Wells al igual que otro 

tipo de turbinas, como las eólicas extraen la energía cinética disponible del aire, sin cambios bruscos en su velocidad 

de rotación que impliquen grandes aceleraciones y fuerzas aerodinámicas, esto se refleja en una transmisión de un 

movimiento rotacional uniforme representado en potencia mecánica en el eje del generador.  

Para aprovechar esta forma de energía el rotor de la turbina Wells consiste en un determinado número de 

aspas con perfiles simétricos, el cual se presenta en los perfiles NACA, distribuidos alrededor de un cubo central. Esta 

característica de construcción induce un sólo sentido de giro en la turbina independiente de la dirección de flujo de 

aire que incida sobre ella. 

La utilización de las turbinas Wells en sistemas de generación de energía a pequeña escala es aún limitada; 

principalmente en países en vía de desarrollo, debido a la falta de recursos involucrados en el estudio de fuentes 

alternativas de energía.  

Descripción del Método 

 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

 Turbina: Dentro de esta investigación se hizo el estudio para ver qué tipo de turbina se podía utilizar para la 

generación de energía eléctrica por medio de las mareas de ríos, lagunas y el mar, ya que se cuentan con diferentes 

tipos de energías como lo son la energía atómica, la potencia del viento, y la potencia hidroeléctrica en el cual para 

generar el tipo de energía que se pretende obtener es por medio de energía mareomotriz y para este tipo de obtención 

de energía la turbina más factible para este proyecto es la turbina Wells.  
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Fig. 01 Turbina Wells 

 

Álabes: Este tipo de turbina es bidireccional cuyo rodete está formado por perfiles aerodinámicos simétricos 

colocados perpendiculares a la dirección del flujo. Esta turbina es perfecta para flujo bidireccional, ya que al tener 

alabes simétricos los triángulos de velocidades son iguales tanto en exhalación como en inhalación. Esto genera unas 

fuerzas de sustentación y arrastre que generan un par siempre en la misma dirección, aunque también se genera una 

fuerza axial fluctuante. De acuerdo a las características antes mencionadas el perfil aerodinámico más adecuado son 

los perfiles NACA 00XX.  

 

 
Fig. 02 Álabes 

 

Materiales: Otra situación que nos encontramos es el tipo de material que se debe utilizar, ya que en la zona 

donde se pretende utilizar es salitroso. Debido a la salinidad del agua que proviene de los diferentes minerales disueltos 

allí y en particular, de la disolución de elementos químicos naturales como sodio, cloro, azufre, calcio, magnesio y 

potasio, entre otros. 

En cuanto a los materiales que se pueden utilizar son el policarbonato, el titanio y el acero inoxidable ya que 

al comparar los materiales los tres se pueden utilizar ya que por sus propiedades y costos, el material más adecuado 

es el policarbonato por su resistencia al salitre y que es más económico. 

 

PROPIEDADES 

POLICARBONATO TITANIO ACERO INOXIDABLE 

-La humedad no afecta al material 

-Su resistencia al impacto es 

exageradamente elevada.  

-Gran transparencia.  

-Resistencia y rigidez elevadas.  

-Elevada resistencia a la 

deformación térmica.  

-El titanio es un material blanco 

plateado, brillante 

-Presenta, en general, buena 

resistencia mecánica.  

-Es extremadamente frágil en frío, 

pero es muy maleable y dúctil en 

caliente. 

-Excelente resistencia a la corrosión  

-Endurecidos por trabajo en frío y no 

por tratamiento térmico  

-Excelente soldabilidad  

-Excelente factor de higiene y 

limpieza  
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-Elevada estabilidad dimensional, 

esto es, elevada resistencia a la 

fluencia.  

-Buenas propiedades de aislamiento 

eléctrico.  

-Elevada resistencia a la intemperie, 

con protección contra rayos 

ultravioleta.  

 

-Muy buena resistencia a la 

corrosión ambiental, y a la de 

agentes químicos. 

-Corrosivos  

-Formado sencillo y de fácil 

transformación  

-Tienen la habilidad de ser 

funcionales en temperaturas 

extremas  

-Son no magnéticos 

 

Tabla 1.  Se muestran las Propiedades de los materiales del cual se investigo 

 

 Modelado: Los perfiles NACA son una serie de perfiles que fueron creados por la National Advisory 

Committee for Aeronautics.  

 Los perfiles NACA están clasificados y codificados en un catálogo, cada perfil viene identificado por las 

palabras NACA y un conjunto de dígitos, en un determinado orden, con los que se determinan sus dimensiones 

geométricas. Las características aerodinámicas de dichos perfiles vienen dados por las curvas correspondientes. 

Para hacer el modelado del álabe se obtuvo mediante  el perfil NACA 00XX de todos los perfiles se determinó  

el  NACA 0018 por la forma simétrica para el diseño del álabe. 

NACA decidió generar la nomenclatura para la primera familia de perfiles alares a principios de 1930. La 

primera familia de los NACA airfoils se conoce como la familia de perfiles de 4 dígitos. 

A continuación se presenta la descripción de dicha nomenclatura utilizando como ejemplo el perfil alar 

NACA 2412 de 4 dígitos. (Ver Figura 03) 

 
Fig.03 Perfil Alar Naca de 4 Dígitos Nomenclatura 

 

  Utilizando el Generador de perfil aerodinámico digital se procedió a generar el perfil NACA 0018 tal y como 

se muestra en la figura 04 

 

        Fig. 04 Generador de Perfil aerodinámico digital NACA 0018 
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 Con la información generada en el punto anterior se obtiene el perfil  NACA 0018 unidimensional Para 

finalmente obtener el cubo de la turbina con sus álabes tal como se muestra en la fig. 05 

 

 
Fig. 05 dimensiones del cubo de la turbina 

 

 

 Simulación: en la figura se presenta el proceso para realizar el mecanizado virtual utilizando el software 

camworks el cual describe los pasos a seguir para realizar el proceso de simulación del maquinado 

 
 

 

 

El proceso de la simulación se utilizó un software llamado CAMWorks. Este software es el que se está 

utilizando en el Tecnológico de Ciudad Madero, en el cual las trayectorias del proceso se muestran en la figura  

 

   

 
Fig.06 Trayectoria de maquinado 

 

Crear modelo de 

diseño 

Seleccionar la 

máquina NC 

Identificar carac. 

mecanizables 

Generar plan de 

operación 

Generar ruta de 

herramienta 

Simular 

trayectoria 

Postprosamiento 

Crear un modelo sólido, pieza o ensamble en SolidWorks 

Seleccionar una máquina CNC, Fresa , Torno, Etc, destinados para las operaciones de mecanizado, elegir herramientasy 

seleccionar el postprocesador adecuado. 

Crear Stok, incluyendo tamaño y material 

 

 

 

 

 

Usar AFR para extraer características maquinables en el modelo sólido, tales como agujeros, cavidades, etc. 

Generar el plan de operación del maquinado, incluyendo estrategias específicas de maquinado, herramientas y parámetros de 

maquinado 

Generar ruta de herramienta en CAMWorks 

Simular operaciones de maquinado o los pasos a través de la trayectoria 

Convertir las trayectorias en código G 

Verificar el código G 
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En la figura 07 se puede observar el inicio de la simulación del maquinado siguiendo las trayectorias antes 

mencionadas  

 

 
 

Fig. 07 Iniciando la simulación del maquinado de acuerdo a las trayectorias 

 

 

En la Figura 08 se muestra la trayectoria de la simulación de los álabes  

 

 
Fig. 08 Trayectoria de la simulación de los álabes 

 

Como se puede observar en la figura 09 es la simulación del maquinado en el CAMWorks con la herramienta 

selccionada.  

 

 
Fig.09 Manufacturación delos álabes 
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Comentarios Finales 

 

  En este trabajo solo se llegó  a la simulación y generación del código G, para trabajos futuros será necesaria 

la verificación del código en una máquina CNC para realizar el maquinado y la obtención del prototipo. 

  

Resumen de resultados 

 En la fig. # se obtiene el código G producto de la simulación en el software CAMWorks. 

O0001 

N1 G21 

N2 (20MM CRB 2FL 38 LOC) 

N3 G91 G28 X0 Y0 Z0 

N4 T05 M06 

N5 S3323 M03 

 

N6 ( Rough Mill1 ) 

N7 G90 G54 G00 X133.442 Y-135.938 

N8 G43 Z2.5 H05 M08 

N9 G01 Z-10. F185.687 

N10 G17 Y-127.049 F742.749 

N11 G02 X124.375 Y-135.937 I-133.441 J127.049 

N12 G01 X133.442 

N13 X141.442 Y-143.938 

N14 Y-105.159 

N15 G02 X114.387 Y-134.088 I-141.441 J105.158 

N16 X76.492 Y-130.054 I-17.036 J19.971 

N17 G01 X70.739 Y-122.523 

N18 X74.384 Y-131.271 

N19 G02 X76.277 Y-143.937 I-24.231 J-10.096 

N20 G01 X141.442 

N21 X149.442 Y-151.938 

N22 Y-77.3 

N4515 X103.282 Y18.128 

N4516 Z147.447 F400. 

N4517 G00 Y1.15 

N4518 Z147.505 M09 

N4519 G91 G28 Z0 

N4520 G28 X0 Y0 

N4521 M30 

Como se puede observar no se transcribió todo el código G, se recortó en la dos partes una al inicio y otra al final del 

proceso por su extensión.  

 

 

 

Conclusiones 

 De acuerdo a la simulación  realizada se pudo comprobar la factibilidad del maquinado del cubo y los 

álabes para una turbina Wells. 

 Esta herramienta nos es muy útil para simular el proceso de maquinado, el cual se ahorra tiempo. 
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ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL TRABAJO DOCENTE 

CON ADOLESCENTES DE SECUNDARIA 

 

Mariana Angélica Oliva Siqueiros1, Dra. Yaralin Aceves Villanueva2, 

Dra. María Margarita Barak Velásquez3 y Rosa Lorenia Hernández Tapia4 

Resumen—El presente estudio se realizó en una secundaria privada en Mexicali, B.C., México durante el ciclo escolar 2017-

2018, cuyo objetivo fue determinar los elementos que la docente de Español debe considerar para influir positivamente en 

los alumnos. La investigación fue de carácter cualitativo de alcance etnográfico, se utilizó la entrevista y la encuesta para 

recolectar datos, la población participante fueron estudiantes de primer y segundo grado y la docente en mención. Los 

principales resultados indicaron que los estudiantes realizaban sus deberes con base en la motivación extrínseca y que 

predominaba la enseñanza tradicional; con el fin de brindar nuevas estrategias didácticas que favorezcan el logro de 

aprendizajes significativos en la práctica docente se elaboró y divulgó un manual. En conclusión, se reconoce que la práctica 

docente va más allá de lo intelectual, por ello, es indispensable el compromiso de los profesionales para atender la demanda 

presente: una educación integral. 

Palabras clave—práctica docente, estrategias didácticas, aprendizaje significativo, educación secundaria. 

 

Introducción 

Décadas atrás, los profesores solían enfocarse únicamente en enseñar los contenidos de su materia mediante 

el método tradicional, puesto que, era valorado como un medio acertado de dirigir y transmitir conocimientos a sus 

alumnos; dejando de lado el nivel, contexto y particularidades de cada grupo estudiantil (Caballero, 2012). Sin 

embargo, hoy en día aún hay profesores que siguen utilizando dicho enfoque de enseñanza, a pesar de que los 

tiempos y las necesidades han cambiado, por ello, es relevante que los docentes estén preparados para el uso y 

aplicación de diversidad de estrategias, técnicas y recursos que apoyen su práctica docente hacia la potencialización 

de aprendizajes duraderos en los educandos, con el fin de desarrollar competencias que demanda la sociedad actual.   

En el presente trabajo, se entiende por estrategias, a todas aquellas acciones encaminadas hacia un objetivo 

claro para los educandos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en función de indagación sobre los 

conocimientos previos de los alumnos, para facilitar la adquisición de la información o para retroalimentar lo 

adquirido a lo largo de la clase (Pimienta, 2012). A su vez, mediante las técnicas y recursos, el docente puede 

armonizar el ambiente de aprendizaje, éste referido por Rodríguez (2015), como aquel momento de interacción y 

comunicación basado en el respeto, confianza y unión agradable que surge entre los implicados de un curso; 

fortalecer la inteligencia emocional, la cual, para Salovey y Mayer (1990) en Bisquerra (2009) “consiste en la 

habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para 

dirigir los propios pensamientos y acciones” (p.128). Y, la motivación extrínseca e intrínseca; la primera referida 

como el impulso interno por hacer una determinada actividad y al logro de esta, le bonifica una satisfacción personal 

que no tiene precisamente implicación con los demás y la segunda comprendida como aquella que surge cuando algo 

o alguien cultiva un interés a otro para que logre una determinada meta (Anaya, y Anaya, 2010). 

Por lo contrario, en las instituciones educativas puede haber aspectos que obstaculicen el aprovechamiento 

académico de los estudiantes; como lo es, la falta de recursos tecnológicos para la impartición de clases, material 

bibliográfico insuficiente, aulas con espacios reducidos y la poca implementación de estrategias para atender a los 

alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Además, como se mencionó anteriormente, la práctica 

docente bajo un enfoque de enseñanza tradicional puede ser un factor que frene el proceso de aprendizaje, ya que, 

dentro de un mismo salón de clases, se cuenta con alumnos que tienen distintas maneras de percibir su entorno, 

formas de aprender y relacionarse con sus compañeros y docentes.  
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El objetivo general del presente estudio, fue determinar los elementos que los docentes de dicha institución 

deben de considerar en su práctica docente para el alcance de aprendizajes significativos en los estudiantes. Para 

lograr este, los objetivos específicos consistieron en conocer la perspectiva de los estudiantes hacia el trabajo de sus 

profesores; con base en lo referido, se divulgó un manual y brindó capacitación a un docente de la institución 

educativa. 

 

Descripción del Método 

Metodología  

Esta investigación se llevó a cabo bajo el método cualitativo con un alcance etnográfico descriptivo. Las 

técnicas para la recolección de datos fueron la entrevista semiestructurada y la encuesta. Las preguntas de la 

entrevista tenían por intención el conocer la experiencia de la docente dentro de la institución, lo que esperaba de sus 

educandos y las estrategias que utiliza durante la enseñanza de su asignatura; por otro lado, la encuesta se llevó a 

cabo a través de un cuestionario de elaboración propia, cuyas interrogantes tenían el propósito de obtener de forma 

general, desde el punto de vista de los alumnos, los elementos positivos y negativos de la institución y además, 

aquellos aspectos que desde su criterio un profesor debe de tomar en cuenta para ejercer su labor.  

Procedimiento  

 Primeramente, se pidió autorización a la directora del plantel para la recolección de datos, posterior a ello, 

en la primera semana, se entrevistó a la maestra de Español. Posteriormente, se ejecutó el pilotaje del cuestionario 

aplicándolo a cinco alumnos de primer grado de secundaria, con base a esta primer experiencia, se ajustó la 

entrevista a un vocabulario más entendible a los adolescentes. Acto seguido, se pidió permiso a los maestros 

encargados de cada grupo para la aplicación de la entrevista al resto de los individuos de primer grado y a los 

estudiantes de segundo año. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la recolección de datos, con la finalidad 

de favorecer la práctica docente de la maestra de Español, se elaboró y entregó un manual conformado por diversas 

estrategias. En la sesión posterior, se apoyó con la implementación de estrategias frente al grupo, al concluir dicha 

sesión, se solicitó a la docente titular que a través de un instrumento de oraciones incompletas evaluara el manual y 

desempeño de la practicante, finalmente se agradeció su participación a lo largo de la intervención. Trascurridos 

aproximadamente 3 meses de la divulgación del manual, se les proporcionó un instrumento tipo Likert a los 

estudiantes que habían sido partícipes de la técnica aplicada, para evaluar a la docente de Español y de este modo, 

conocer el impacto del manual.  

Resultados del diagnóstico 

Entorno a las respuestas dadas por los estudiantes a las interrogantes realizadas sobre la institución y el 

desempeño docente, haciendo énfasis en la práctica docente de algunos maestros del plantel, las áreas de oportunidad 

relevantes fueron las siguientes: 

Áreas de oportunidad 

Enfoque al trabajo individual Carencia de técnicas y/o estrategias aplicadas  

Corto plazo de entrega de tareas Poca consideración de los distintos estilos de aprendizaje 

Comunicación limitada a la materia Motivación aplicada hacia la aprobación de la asignatura 

Tabla 1. Áreas de oportunidad en la práctica docente de la institución bajo la perspectiva de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Plan de intervención 

Con base en la información obtenida en el análisis de datos, se pudo rescatar la principal necesidad que 

presentaba la institución educativa, es decir, el reforzamiento de las habilidades docentes, por lo que se implementó 

un plan de intervención fundamentado en el modelo de consulta. En este caso, las medidas de acción que surgieron 

entre la practicante que abordó el plan de intervención y la docente de Español, se llevaron a cabo con el propósito 

de beneficiar a los estudiantes de la institución educativa en cuestión. Dicha intervención, fue por medio de un 

manual elaborado hacia la profesora mencionada, el cual, tuvo la finalidad de crear introspección hacia su labor 

cotidiana y, de este modo pudiera detectar aquellos aspectos que son clave para el reforzamiento de habilidades, 

actitudes, valores, entre otros, y así mismo, determinara la aplicación de nuevas estrategias hacia sus grupos con la 

finalidad de apoyar en la formación integral que se busca alcanzar en cada alumno.  

Resultados posteriores al plan de intervención 

Una vez que el manual fue divulgado, se continuó con la evaluación de la labor de la practicante por parte 

de la docente que participó en el Plan de Intervención Psicopedagógica, esto fue por medio de un instrumento que 

incluía oraciones abiertas entorno a cada dimensión abordada. Los resultados fueron los siguientes: 
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Dimensión Respuesta 

 

Diseño 

 

Con buenos puntos a tratar en clase. 

 

Material didáctico 

 

Bueno, llamativo a la vista. 

 

Contenido 

 

Muy bueno, en cuanto al aprendizaje. 

 

Organización 

 

Buena, sólo hizo falta un conector para cada 

idea. 

 

Respuesta del grupo 

 

Buena, todos participaron en la actividad de 

manera positiva. 

 

Desempeño 

 

Muy bueno, ya que se mantuvo al tanto de la 

actividad. 

 

Áreas de oportunidad 

 

La estructura en cuanto a la unión de ideas. 

 

Recomendaciones 

 

Enlazar o dar continuidad a los puntos o temas 

principales. 

 

Comentarios 

La practicante es organizada y atenta en su 

trabajo, muy buen desempeño en las actividades, 

durante y después de estas. 

Tabla 2. Evaluación de docente hacia la practicante 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que el manual fue de utilidad para la docente, ya que, en la sesión 

posterior de la entrega del manual, refirió haber reflexionado sobre su labor cotidiana, por lo que pudo detectar 

aquellos aspectos que suele abarcar en sus clases. También, comentó las acciones que debía implementar y la ruta 

que debería de seguir para lograrlo. 

Referente a los resultados obtenidos del instrumento aplicado a los alumnos, se destaca que los estudiantes 

valoran de su maestra de Español: la organización, domino de la materia y búsqueda del reforzamiento de valores. 

Mientras que, por otro lado, los aspectos a cuidar son: la motivación, la carencia de confianza que suele existir para 

externar dudas, y así mismo, la aplicación de distintas estrategias, técnicas y utilización de recursos tecnológicos.  

Después de presentar el manual a la profesora de Español, se aplicó un instrumento estilo Likert a sus 

alumnos para conocer el impacto de la intervención. En la tabla 3 se muestran las áreas de oportunidad de la docente, 

desde la perspectiva de los pupilos: 

Áreas de oportunidad 

Relacionar los temas con ejemplos de la vida cotidiana 

Aplicar distintas estrategias y/o técnicas individuales y colectivas que faciliten el logro de aprendizajes 

Cuidar puntualidad 

Brindar confianza para externar dudas o comentarios 
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Tabla 3. Áreas de oportunidad de docente titular 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Con base en lo anterior, existe un panorama más positivo del que se tenía desde un principio. 

Primeramente, debido a que los estudiantes, en el segundo instrumento de evaluación de la intervención, reflejaron 

que la docente establece límites coherentes en cuanto a la entrega de trabajos, aspecto que se encontraba en los 

resultados del diagnóstico como área de oportunidad; en segundo lugar, se encontraron fortalezas indispensables en 

la labor docente que antes no se habían percibido, pero dan luz para fortalecer su desempeño docente.  

 

Comentarios finales 

Conclusiones 

 Posterior a lo analizado, se ha llegado a la conclusión de que el trabajo docente en cualquier forma que se 

dé, puede causar un impacto trascendental en la vida de cada individuo. Los jóvenes son receptores activos, en 

constante cambio de intereses, actitudes, creencias, entre otros, debido a su búsqueda de identidad y posteriormente, 

encaminados consciente o inconscientemente hacia su madurez.  

Por lo tanto, un docente no debe permanecer estático en lo que ya domina, sino, como se planteó a lo largo 

del presente trabajo, es necesario que exista un compromiso por conocer las características, inquietudes, 

expectativas, etc., de las personas con las que trabajará día a día en función de enseñar aprendizajes significativos, 

aplicables dentro y fuera del contexto escolar. Es importante recordar que dicho profesional, no debe mantenerse 

únicamente enfocado en sus alumnos, es decir, tiene que tener consciencia de sus propias habilidades y áreas de 

oportunidad, ya que, de esta forma será como él o ella podrá mejorar tanto de forma personal como laboral. 

En consecuencia, se considera que los docentes de dicha institución deben de tomar en cuenta, su 

constante actualización profesional y desarrollo personal, con el fin de que influyan de manera positiva en la 

impartición de sus clases. El primero, capacitándose para mantenerse a la vanguardia de los nuevos avances 

educativos y tecnológicos; y el segundo, continuar fortaleciendo su inteligencia emocional ya que, de acuerdo a los 

resultados de la intervención realizada a los alumnos, reflejaron que la mayor parte del personal docente se olvida de 

esta parte, es decir, la forma en que responde a las demandas de los alumnos, soluciona o previene conflictos, aborda 

sus clases, forma en valores, crea ambientes estimulantes de creatividad, seguridad, al igual que, desarrolla 

competencias para la vida (reconocimiento y autorregulación de las emociones propias y de los demás, habilidades 

de comunicación, interacción, etc). Relacionado a esto, es importante que el maestro esté atento a las problemáticas o 

temas de actualidad de los jóvenes para que pueda relacionar los contenidos en los intereses y necesidades; así 

mismo, para que la brecha generacional de este modo se reduzca.  

Desde este enfoque y situándonos en la evaluación realizada por parte de los alumnos hacia la maestra de 

Español, éstos refirieron apreciar de su maestra la organización, domino de la materia y búsqueda del reforzamiento 

de valores; sin embargo, los educandos refieren que pocas veces se sienten motivados, no tienen la confianza de 

externar sus dudas y la aplicación de distintas estrategias, técnicas y la implementación de recursos tecnológicos para 

la enseñanza de los contenidos son limitados. Por lo anterior se puede inferir que, a pesar de los intentos de la 

profesora por inculcar los valores y cuidar la sistematización de sus clases, obstruye el paso a la creatividad, 

innovación, desarrollo de conductas asertivas, entre otros elementos importantes que permiten crecer más allá de lo 

intelectual. 

 He aquí la importancia de practicar con el ejemplo puesto que, si se demostrara apertura ante las 

inquietudes, brindara retroalimentación a tiempo, o simplemente agradeciera de forma directa las aportaciones de los 

jóvenes, existiría un ambiente menos rígido. Por otro lado, si se está al tanto de lo que los educandos expresan 

inconsciente o conscientemente se podría inferir de qué modo sería más efectivo motivarlos puesto que se tendría la 

empatía de abordar el contenido del modo en el que a ellos se les facilita más aprenderlo.  

En general, está claro que, la práctica docente va más allá de lo que hasta aquí se ha descrito y cada aspecto 

expuesto, será abordado en las clases de la forma en la que cada docente considere pertinente; sin embargo, se 

determina que la enseñanza no debe de estar basada en lo tradicional y mucho menos caer en la espontaneidad, es 

decir, sin la preparación de lo que se enseñará debido a que cualquier acción en falso, los jóvenes podrán identificarla 

y crear una impresión que podría obstruir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, dicho proceso debe de estar 

planeado con un propósito y brindando calidad en la enseñanza.  

 

Cultivar interés hacia su materia 

Incluir a los alumnos NEE 
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Recomendaciones 

Con base en lo expuesto en el apartado anterior, con la finalidad de favorecer el trabajo docente con los 

adolescentes, se recomienda que es de suma importancia establecer desde el comienzo de cada curso un encuadre 

que defina en aspectos generales lo que se verá a lo largo de la materia junto con sus criterios de evaluación. Se 

establezcan reglas propuestas tanto por el docente como los alumnos para que éstas guíen la interacción y 

comunicación dentro del aula. Se recomienda que el docente sea capaz de reconocer sus limitaciones cuando no tiene 

respuesta ante una interrogante, siempre y cuando clarifique que tan pronto como le sea posible retomará la duda y la 

responderá ya que, este tipo de acciones cuando no son abordadas provoca que la credibilidad de los educandos hacia 

los profesores disminuya; en este sentido, que el docente no evidencie cuando un alumno desconoce la respuesta.  

Tratar de tener un plan B o hasta C para cada sesión de clase, lo cual marcará la diferencia cuando surja un 

incidente. Estar atento a los focos de atención que indiquen bullying entre compañeros. Fomentar el trabajo en 

equipo cuidando que cada quién cumpla con lo que le corresponde y de igual modo, implementar cuando sea 

pertinente la coevaluación, con el fin de que todos sean evaluados justamente. Ser imparcial y equitativo, dando las 

mismas oportunidades a todos los alumnos independiente de las condiciones que pudieran tener. Cuidar los gestos, 

posturas, vocabulario y espacio personal de docente hacia alumno y viceversa. Mantener equilibrio entre la 

motivación extrínseca sin caer en el conductismo. Lograr que todos participen; se fomente la inclusión no sólo en 

alumnos con necesidades educativas especiales, sino también en los jóvenes introvertidos.  

Por último, es necesario que el docente considere el trabajo colegiado con profesores, tutores, orientador, 

entre otros., como apoyo para una mejor práctica docente.   
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Mercado étnico y de la nostalgia en Estados Unidos y Canadá: 

oportunidad de negocios para mipymes mexicanas 
 

Bernardo Olmedo Carranza1 

 
Resumen--Analizar la importancia del mercado de los llamados productos étnicos y de la nostalgia mexicanos en los Estados 

Unidos y Canadá, puede representar una oportunidad como nicho de mercado para las micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes) mexicanas, dada la magnitud del mercado migrante mexicano en esos países, que representa alrededor 

del 30 o 35 por ciento de la población total de México, lo que da idea de su importancia y resulta altamente atractivo para 

las mipymes, particularmente por tratarse de un sector empresarial rezagado en la economía nacional y dadas las 

condiciones críticas del mercado interno mexicano. Este mercado permitiría, además de constituir una oportunidad de 

negocios, recuperar y preservar las muy diversas manifestaciones culturales, tradiciones, hábitos y costumbres que forman 

parte del patrimonio cultural e histórico de México, y que constituyen elementos de identidad cultural de nuestros migrantes 

en el extranjero. 

 

Palabras clave—Mercado migrante, mipymes, productos étnicos y nostalgia, identidad cultural 

 
Introducción 

La magnitud del mercado migrante mexicano en Estados Unidos y Canadá resulta una oportunidad y un nicho de 

mercado para mipymes mexicanas en la producción y distribución de productos étnicos y la nostalgia, elementos 

importantes de la identidad cultural de los migrantes mexicanos en el extranjero. Ello resulta especialmente importante 

por la estrechez del mercado interno mexicano, resultado de un prolongado consumo interno débil y la escasa 

recuperación del empleo. 

Los llamados productos étnicos, especialmente las artesanías, han sido estudiados por especialistas desde hace 

medio siglo desde la perspectiva de su importancia como actividad económica, cuyos productos están destinados tanto 

a los mercados regional y nacional como el internacional, por lo que el mercado de estos productos lo mismo que de 

los llamados de la nostalgia, representa gran interés y enorme atractivo para el sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (mipymes), un sector empresarial rezagado en México, particularmente frente a la creciente brecha entre el 

desempeño económico de este sector y el de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, y particularmente debido 

a la crisis actual que experimenta el mercado interno para este sector empresarial, particularmente el de menor 

dimensión, y por la escasa recuperación del empleo 

Ello es particularmente destacable frente a la posibilidad de generar oportunidades en el mercado mundial, en este 

caso en el de los Estados Unidos y Canadá, destino principal de la mayoría migrante mexicana, pues la magnitud del 

mercado migrante mexicano en estos dos países resulta una oportunidad y un nicho de mercado para mipymes 

mexicanas en la producción y distribución de productos étnicos y la nostalgia, elementos importantes de la identidad 

cultural de los migrantes mexicanos en el extranjero.  

Así, se abren ciertas expectativas a la economía mexicana. Por un lado, incentivar a mipymes locales -aún 

cooperativas- de las zonas sobre todo expulsoras de migrantes, a producir y comercializar  estos productos, lo que 

puede detonar crecimiento y desarrollo económico local y regional-, por tratarse de productos que forman parte de la 

cultura nacional y/o de las culturas regionales y locales, que en nuestro país se van perdiendo por efectos de la 

migración de nuestra fuerza de trabajo, pero igualmente porque son elementos que forman parte de la identidad cultural 

de esos migrantes en el exterior. 

Por otro, ello puede contribuir a la recuperación y preservación de las muy diversas manifestaciones culturales, 

tradiciones, hábitos y costumbres que forman parte del patrimonio cultural e histórico de un país como México, en el 

que aún existen, persisten y conviven más de 60 étnias indígenas –incluyendo sus propios idiomas-dialecto-, más la 

mezcla resultado del crisol generado por las mezclas tan diversas y enriquecedoras como el mestizaje y sus 

intercambios con lo criollo, y aún con lo extranjero. También contribuir a la generación de empleos, así como en la 

recuperación de tradiciones, de procesos productivos y tecnologías propios, lo mismo que a la generación de incentivos 

para innovar productos tradicionales y para aplicar esas innovaciones en nuevos productos, incorporando diseño y 

moda a estas mercancías y servicios.  

En un sentido más amplio, puede constituir una de tantas respuestas a los efectos globalizadores trasnacionales de 

la economía capitalista mundial que tiende a una homogeneización de los patrones de consumo y de producción, 

además de permitir la promoción y asimilación de estos productos por parte de las sociedades destino de nuestros 

migrantes y de aquellos extranjeros amantes de lo “mexicano”. 

                                                           
1 Investigador Titular, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México bolmedo@unam.mx 
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 Por otro lado, existe la posibilidad real de que ciertas mercancías y servicios de esta naturaleza puedan ser 

elaboradas por nuestros migrantes en el propio territorio norteamericano –Estados Unidos y Canadá-, convirtiéndose 

en empresarios mediante la creación de mipymes, lo que representaría una fuente extraordinaria de generación de 

empleos legales en territorio norteamericano, y contribuiría así a una mayor difusión de la enorme y diversa cultura de 

nuestro país, quizá en un proceso creciente de mexicanización de la sociedad y la economía norteamericanas. 

 

Hacia una Conceptualización de los Productos Étnicos y de la Nostalgia 

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003:4), define a los “productos 

de nostalgia” como aquellos que integran “bienes y servicios que forman parte de los hábitos de consumo, cultura y 

tradición de los diferentes pueblos y naciones”, partiendo de la idea que en el caso de los grupos sociales que emigran 

al extranjero y/o hacia otras regiones de un mismo país, tienden a extrañar, a rememorar esos productos que forman 

parte de su vida cotidiana que difícilmente pueden encontrar en sus lugares de destino.  

Para el caso de los “productos étnicos”, el estudio señala que son aquellos “asociados a un país, pero que en el 

exterior los consumen tanto los nacionales como otros grupos de población” y que, en cierto sentido, “han logrado 

penetrar en mercados de mayor dimensión”. En nuestra opinión, a este concepto le faltaría incorporar otros elementos, 

y agregaríamos que este tipo de mercancías tienen otros atributos y particularidades por tratarse de productos y 

servicios autóctonos con un sentido de pertenencia nacional –nacional en el sentido de estilos de vida trasmitidos 

socialmente y que hacen referencia a cuestiones no únicamente como los de raza y pueblo, sino a  otras “características 

étnicas” que se refieren a elementos tales como “<peculiaridades religiosas y lingüísticas de un grupo social, el 

distintivo de la pigmentación de la piel, orígenes nacionales o geográficos…, correspondiente estilo de vida trasmitido 

socialmente, etc.>” (Gould y Kolb,1969:243).  

Se trata de productos étnicos que al carecer de estos elementos, impide o dificulta a nuestros migrantes 

retroalimentar sus formas de consumir, sus costumbres, sus tradiciones y sus formas de reproducción social que, entre 

otras, forman parte de su identidad histórica, cultural y nacional, regional, local y aún la de sus muy particulares 

comunidades y hasta familias, pues ellos pertenecen en buena medida a grupos étnicos, lo que remite a que “El grupo 

étnico, en tanto que síntesis de elementos complejos, socialmente asimilados, permanece en gran parte subordinado a 

la vida social, [y] solo puede ser comprendido en función de la dimensión social. No hay grupo étnico sin sociedad. El 

grupo étnico define un grupo natural de origen mesológico, caracterizado por sus propiedades históricas, idiomáticas 

y culturales. La noción de grupo étnico (de étnico) tiene el privilegio o la ventaja, si se quiere, de aprehender un pueblo 

en su unidad, o mejor dicho, en los diversos modos de unidad que es capaz” (UNESCO, 1988:841). 

En el caso de lo que en el estudio de la CEPAL se denomina “otros grupos de población” relativos a los 

consumidores de mercancías étnicos, no dudaríamos en considerar que se refiere no sólo a nacionales de otras 

comunidades, localidades, regiones y hasta nacionales, sino también a aquellos grupos no nacionales que han asimilado 

ciertos patrones de consumo ligados a este género de mercancías y servicios de muy diverso origen étnico.  

Con ello hacemos referencia a extranjeros que han vivido en nuestros países y en sus distintas regiones y 

comunidades, a visitantes de turismo y de negocios, además de considerar a sectores de población de aquellos países 

destino de nuestros migrantes que mantienen contacto y relaciones con ellos, y que por ese sólo hecho se convierten 

en potenciales grupos consumidores de este tipo de productos y servicios. 

Cabe señalar que la gastronomía mexicana, por ejemplo, se encuentra actualmente en auge en diversos países y 

regiones del planeta, y lo mismo empresarios mexicanos han incursionado directamente estableciendo empresas –

desde fábricas de tortillas hasta taquerías, pasando por restaurantes de muy diversas categorías y niveles-, o bien 

vendiendo franquicias de comida mexicana.  

En este sentido, América Latina que también es destino de migrantes mexicanos, resulta igualmente un mercado 

relevante de estos productos mexicanos por la enorme difusión de la cultura y las tradiciones mexicanas en la región. 

No en balde, en muchos países de Latinoamérica, quien se precie de celebrar un gran festejo, no lo será si no está 

presente, por ejemplo, la música mexicana interpretada por grupos de mariachis, por poner uno de cientos de ejemplos 

al respecto. Eso indica que no se trata de modas pasajeras y que representan un mercado importante y en constante 

ascenso, que se nutre del gusto de “lo mexicano”. 

Con esto queda claro que no todos los productos de la nostalgia son productos étnicos, pero que sí todo producto o 

servicio étnico es un producto de la nostalgia. 

Ello nos puede ofrecer una idea de la importancia que este tipo de productos tiene en los llamados mercados de 

productos étnicos y de la nostalgia, no sólo en términos de la magnitud económica del mercado, como en lo que se 

refiere a la cobertura del concepto y su importancia y significado a una escala que rebasa los límites meramente 

“étnicos”, dentro y fuera de nuestras fronteras geográficas. 
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Característica y Particularidades de los Productos Étnicos y de la Nostalgia 

Los productos étnicos y de la nostalgia destacan por ser mercancías cuya tendencia cuenta con la característica de 

orientarse y dirigirse a mercados altamente diferenciados. Como tales, aun cuando deben cumplir con normas sanitarias 

y fitosanitarias –hasta fitozoosanitarias-, escapan a lo que pudiera entenderse como una estandarización a escala 

internacional en cuanto a normas de calidad, mercancías que, por su naturaleza, no requieren desarrollar innovaciones 

tecnológicas sofisticadas, menos aún costosas. Tal vez las mayores innovaciones pudieran ubicarse en términos de su 

colorido, de algunos de sus materiales pero, sobre todo, quizá en términos de sus empaques, aunque lo interesante de 

la innovación en este caso habría que estárselo replanteando en función de los mercados objetivo o de aquellos nichos 

de mercado que desean atacarse y ser atendidos. 

El mencionado estudio de la CEPAL señala que “una de las virtudes de algunos de estos productos es precisamente 

que se elaboran de forma artesanal, de manera que si se introducen los cambios necesarios para cumplir con las normas, 

principalmente sanitarias, podrían ocupar un nicho de mercado importante en los Estados Unidos” (CEPAL,2003:4). 

No obstante, estas características no pueden ser generalizadas para estos productos, sino sólo para algunos. Otros son 

resultado de procesos industriales vinculados a procesos artesanales, caso expreso de ciertas bebidas alcohólicas como 

el tequila y otros mezcales de los que México es tan pródigo.  

Se han detectado diversidad de mercancías de esta naturaleza que son –y pueden ser- producto del intercambio de 

México con los Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales aún en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), entre las que destacan productos de los sectores de alimentos y bebidas, muebles, 

artesanías, vestuario, música, iconografía y, aún más allá, sobre todo en el rubro de los productos de la nostalgia no 

étnicos, se tienen detergentes, jabones, y hasta refrescos de empresas y marcas trasnacionales que se elaboran en 

México con azúcar de caña en lugar de la fructosa derivada del maíz amarillo, que ofrece un sabor y gusto diferentes 

a los fabricados en los Estados Unidos; igualmente escobas, sombreros, trajes de quinceañeras, servicios de salones de 

fiestas para festejos de quinceañeras, profesionales que preparan los bailes para este tipo de festejos, y más. 

Las potencialidades de mercado de este tipo de mercancías y servicios se encuentra en las posibilidades de que 

productores mexicanos, micro, pequeños y medianos empresarios logren incorporarse a los mercados de productos 

étnicos y de la nostalgia, con una oferta atractiva y que logre sortear, además de las tradicionales barreras comerciales 

que implica el mercado de América del Norte, particularmente el de los Estados Unidos, las medidas que supone la 

llamada Ley contra el Bioterrorismo2, aplicado a mercancías específicas del sector alimenticio y farmacéutico, que en 

este último caso pudieran aplicarse a productos naturales que son utilizados en nuestra región como productos 

curativos, sanativos y/o de uso común, caso de la hoja de coca en su versión estrictamente natural para algunos países 

andinos como Bolivia y Perú. 

 

Dimensión del Mercado Hispano y Mexicano en Estados Unidos y Canadá 

El conocido como mercado hispano –particularmente el de origen mexicano- en los Estados Unidos y Canadá se 

vió acrecentado, particularmente después de los efectos que trajo consigo la crisis económico-financiera que sufrió la 

región de América Latina y el Caribe desde principios de los años ochenta del siglo pasado. Sin embargo, por efectos 

de la crisis de 2007-2009 el flujo migratorio hacia Estados Unidos disminuyó notablemente, e incluso se calcula que 

hubo un retorno importante de migrantes mexicanos que prácticamente podría decirse que en ese periodo el saldo 

(entradas y salidas) fue prácticamente nulo. No obstante, este flujo volvió a ser reanimado en años posteriores aunque 

hoy pesan las absurdas medidas antiinmigrantes del Presidente republicano estadounidense Donald Trump. 

Los flujos migratorios internos que han existido siempre, particularmente hacia las zonas urbanas nacionales, y 

sobre todo hacia el extranjero, Estados Unidos fundamentalmente, se han tornado más activos a raíz de las cada vez 

menores oportunidades de empleo y/o de salarios suficientes, pero también cada vez más a causa de la inseguridad en 

ciertas regiones del país. 

Así, la población de origen hispano –o latino como suele denominárseles también- en los Estados Unidos ha ido 

creciendo a tal velocidad, que hoy constituye la primera minoría étnica en los Estados Unidos. Estos migrantes, sea en 

su calidad de legales o bien de ilegales, conforman un mercado con un ritmo de crecimiento por arriba de lo que 

representa el crecimiento de la misma economía estadunidense, y es el mercado más dinámico en el vecino país 

norteño, por encima de cualquier otro del origen que sea. 

                                                           
2 Caso expreso de la Ley sobre Seguridad en Salud Pública, preparación y respuesta contra el Bioterrorismo –mejor conocida como 

la Ley contra el Bioterrorismo-, promulgada en los Estados Unidos en junio del 2002, previa aprobación del Congreso de los Estados 

Unidos de América el 23 de enero de ese mismo año, establece disposiciones que amplían las atribuciones de la Agencia de 

Alimentos y Fármacos  (FDA) de los Estados Unidos, que posteriormente se incorporan a la estrategia norteamericana de una 

política sobre Seguridad Nacional y que deriva en la creación de un organismo del Estado norteamericano que aglutina y concentra 

todos los sistemas de seguridad existentes en ese país, a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. 
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Por otra parte, no hay que olvidar que la frontera entre México y los Estados Unidos es la que registra el mayor 

número de cruces diarios en todo el mundo, y ello significa que esa población está siempre en contacto, aunque sea 

por unas horas, con la cultura de ambos países. Sin embargo, la influencia mexicana en ambos lados de la frontera es 

ampliamente dominante, al grado de que los negocios fronterizos del lado norteamericano sufren en épocas en que por 

diversas razones, el flujo de mexicanos consumidores se reduce.  

El idioma que prevalece es el español y en opinión del Dr. Mario Melgar, quien ha sido durante varios años el 

responsable de la sede foránea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en San Antonio, Texas, en 

Estados Unidos, el español no sólo no corre el riesgo de desaparecer en ese país de migrantes, sino que la situación se 

está modificando de manera importante. Él señalaba en 2007 que ya 13 por ciento de la población en los EU hablaba 

español como primera lengua, cifra que corresponde más o menos con la proporción de la población de origen latino 

habitando actualmente en ese país respecto del total, y los pronósticos indicaban que para el año 2050 nuestro idioma 

será la primera lengua del 50 por ciento del total de la población en los Estados Unidos, y es de tal importancia la 

magnitud de la población hispanohablante en ese país, “que el mercado utilizará el español  como el vehículo para 

acercar a compradores y vendedores” y que además “si nuestra economía no mejora sustancialmente, los mexicanos 

encontrarán la manera de emigrar. Lo harán con o sin inglés, al fin que allá el español dejará de tener barreras. Todos 

hablan español, así sea poquito”.3 

Hace unos doce años, se estimaba (Bello Roch,2006)4 –en términos conservadores- que el mercado hispano en los 

Estados Unidos estaba compuesto por más de 42 millones de personas que, como comunidad en términos cuantitativos, 

es mayor a toda la población de Canadá (alrededor de un 30 por ciento mayor), y representaría la economía número  

cinco en América después de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Su Producto Interno Bruto (PIB) ascendía ya 

a más de 700 mil millones de dólares, es decir, casi el PIB anual de México en ese momento.  

Se estimaba entonces que entre el 68 y el 72 por ciento del mercado hispano en los Estados Unidos correspondía a 

mexicanos y los llamados mexicano-americanos, y que de mantenerse esas proporciones, nuestros migrantes serían 

responsables de producir una riqueza anual equivalente cercana a los 500 mil millones de dólares. Además, llegaron a 

movilizarse alrededor de 500 mil migrantes anualmente, aunque cifras extraoficiales indican que esa cifra se elevó 

hasta un millón de migrantes anualmente, en promedio, durante el período 2001-2005, que en el caso particular de 

México, constituye el mayor mercado potencial para los productos étnicos y de la nostalgia para nuestra economía, 

estimado en alrededor de 28 millones de personas de origen mexicano en ese momento, y que en términos comparativos 

representaba en ese entonces más del 25 por ciento de la población total de México.  

Cifras de hace un lustro expresan un incremento particularmente notable en términos de la creciente importancia 

del mercado mexicano en Estados Unidos: México contaba ya con una red de 50 consulados en el país del norte, 

constituyendo la presencia consular más amplia del mundo de un país en otro; se consideraba que ya habría alrededor 

de 33 millones de connacionales en Estados Unidos (alrededor del 29 por ciento del total de la población en el país), 

de los cuales más del 35 por ciento nacieron en México (12 millones), y son propietarios de más de un millón de 

negocios y producían un PIB de 1.5 billones de dólares, es decir, 20 por ciento superior a lo que generaban casi 120 

millones de habitantes en México.5 

Más aún, los mexicanos peor pagados en EU ganaban 4.2 veces lo que los trabajadores promedio en México (cifras 

del Anuario de Migración y Remesas de BBVA Bancomer). El 40 por ciento de los mexicanos peor pagados en EU 

percibían un salario anual promedio de 20 mil dólares (alrededor de 265 mil pesos de entonces), cuando el salario 

promedio anual en México era de unos 62 mil pesos, es decir, cuatro veces menos que los mexicanos peor pagados en 

EU en aquel momento (cifras del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, México).6 

Ello significaría que ese casi 30 por ciento de la población total de México que vive, trabaja y sufre fuera de su 

país, resulta ser tremendamente productiva en los Estados Unidos y que su PIB per capita promedio resulta ser 

enormemente mayor que en México.  

Considerando lo anterior, esa comunidad mexicana en particular representa no sólo un potencial como mercado, 

sino que parte de sus ingresos que perciben en los Estados Unidos, son enviados a México por vía de remesas, que son 

del orden superior a los 20 mil millones de dólares anuales, que en momentos han significado para México una cantidad 

superior a los ingresos por turismo, recursos que por desgracia no se incorporan a proyectos de desarrollo comunitario 

y de proyectos productivos y que sólo pasan a formar parte del consumo de las familias de los migrantes, con escaso 

impacto en el resto de la economía nacional.  

                                                           
3 Véase: Mario Melgar, “Puntos Suspensivos. Habla español poquito…”, en Excélsior, 7/08/2007, p. 4 Sección Global. 
4 Parte sustancial de la información cuantitativa que se presenta en este apartado, ha sido tomada de la fuente mencionada. Las 

relaciones y comparaciones presentadas son, en la mayoría de los casos, de elaboración propia. 
5 Véase: Jorge Suárez Vélez, México crecería con una reforma migratoria en EU”, en: El Financiero, 3-04-2014, p. 8 Economía. 
6 Reportaje de Verónica Gascón, “Ganan paisanos 4 veces lo que en México”, en: Reforma, 23-06-2014, primera plana. 
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Peor aún, líneas de investigación indican que en el caso de ciertas comunidades mexicanas, particularmente las 

más pobres y marginadas –caso expreso de Llano de la Rana, comunidad en la región de la Montaña del estado de 

Guerrero, instalada en la ladera de una montaña y quizá una de los más pobre del país, las remesas estaban siendo 

utilizadas por sus habitantes para migrar a otras regiones de México (migración interna), ya ni siquiera para intentar 

pasar a los Estados Unidos. Y ello se está dando en zonas de reciente migración y en comunidades de Guerrero y 

Oaxaca, según investigaciones del especialista en migración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Oscar 

Pérez (de Jong,2006:1). 

Parte sustancial de esta masa importante de recursos podría utilizarse para proyectos productivos involucrados en 

la atención del consumo del mercado norteamericano de productos étnicos y de la nostalgia, a través de la constitución 

de micro y pequeñas empresas, aún de medianas empresas –según el producto y su mercado potencial-, al igual que en 

la constitución de cooperativas de producción y talleres comunitarios, en esquemas que se han ido generando en nuestro 

país con diferentes productos, caso específico del café denominado “orgánico”, y que en el estado de Chiapas en 

México ha permitido que miles de campesinos y mini agricultores –minifundistas- de este producto hayan logrado 

vender su café a precios por encima de los del mercado nacional, y que además han logrado colocarlo, en crecientes 

volúmenes de cantidad y precio, en el mercado internacional, específicamente en países europeos y asiáticos. 

Pero el impacto de los migrantes no para ahí. Se han convertido en fuente de una dinámica de crecimiento y 

desarrollo económico en diversas entidades de los Estados Unidos, en especial en aquellos estados en los que se 

concentran los migrantes hispanos y mexicanos, caso específico de California, Arizona, Texas e Illinois, aunque esa 

influencia se ha ido expandiendo a estados como Carolina del Norte y otros más. En este sentido, el 85 por ciento de 

los migrantes mexicanos en los Estados Unidos se concentran en los 5 estados mencionados, hay concentraciones 

importantes en 5 estados adicionales, y en 8 condados los migrantes mexicanos representan el 50 por ciento del total 

de su población. Un caso excepcional lo constituye el de Huntington Park en el condado de Los Ángeles en California, 

Estados Unidos, ciudad que cuenta con la mayor concentración relativa: el 97 por ciento de sus habitantes es de origen 

mexicano. 

De acuerdo con estimaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de México, en el mercado de 

Estados Unidos existían  hace unos 11 años, más de 2.1 millones de tiendas hispanas –establecimientos comerciales-, 

con ventas superiores a los 218 mil millones de dólares. De ellas, alrededor de 612 mil se concentraban en California 

y 358 mil en Texas. 

En el caso del mercado hispano en Canadá (Bello Roch, 2006), la cifra de migrantes latinos es bastante menor 

aunque no despreciable: hace unos12 años su población se calculaba en unos 850 mil personas, de las cuales unas 110 

mil era de origen mexicano. Aquí la proporción de mexicanos respecto del total de migrantes representa menos del 10 

por ciento, que se ubican principalmente en seis ciudades (Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton, Calgary y 

Ottawa).  

Por provincias, Ontario contaba con cerca del 25 por ciento del total de migrantes hispanos,  Québec con el 10 por 

ciento, Columbia Británica con poco más del 5 por ciento y Alberta con un 2 por ciento, y toda esta comunidad hispana 

contaba con un poder de compra de unos mil cien millones de dólares anualmente. Se encontraban registrados unos 

2,500 negocios hispanos en Canadá en diversos sectores, principalmente distribuidores de alimentos, abogados, 

agencias de viajes, consultores, contadores, restaurantes, talleres, etcétera, y además trabajadores que se incorporan en 

los programas de trabajadores agrícolas temporales. Con todo, los migrantes hispanos en Canadá va en aumento, y en 

el caso de los de origen mexicano contabilizaban 20 mil personas al año en promedio las que ingresaban en esa 

economía, con un crecimiento medio anual de entre el 10 y el 15 por ciento. Sin embargo, el flujo se vió disminuido 

en la medida en que hace unos años el gobierno canadiense impuso a los viajeros mexicanos la obligación de contar 

con visa para permitirles entrar, medida que ha sido revertida. 

 

Pymes de Productos Étnicos en el Mercado Norteamericano 

A pesar de los escasos datos que se han presentado, se puede tener una idea aproximada de la magnitud del mercado 

de América del Norte para el caso de los llamados productos étnicos y de la nostalgia proveniente de nuestro país. 

No obstante, y a pesar de la precariedad de las condiciones en las que nuestros migrantes se hallan en la economía 

norteamericana, se estima que su ingreso promedio anual más que duplica el PIB per cápita anual promedio de México. 

La mayoría de nuestros migrantes se encuentran en el status de ilegales, no sólo realizando labores agrícolas, 

domésticas, en la industria de la construcción, sino hasta como empleados de cadenas de empresas comercializadoras 

que, aprovechando su condición de ilegales, les pagan poco y sin seguridad social. Ante el endurecimiento de la política 

antiinmigrante norteamericana a nivel federal –que algunos gobernadores estatales consideran “tibia” y que por su 

cuenta han generado iniciativas estatales y locales propias sumamente agresivas y punitivas contra la inmigración 

ilegal-, quienes se oponen a este tipo de políticas resultan ser, precisamente, las mismas empresas norteamericanas por 

obvias razones. 
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En este contexto, en el mismo territorio norteamericano, se generan mipymes, creadas y lideradas por migrantes 

mexicanos legales, sean de primera, segunda, tercera y demás generaciones de migrantes que hoy son legales y que 

hasta han adoptado la ciudadanía norteamericana, para producir y generar productos y servicios étnicos y de la 

nostalgia para el mismo mercado migrante mexicano ampliado, es decir, el que se constituye por los migrantes 

mexicanos y todos aquellos que se han sumado al gusto de lo mexicano, o sea, otros hispanos, mismos norteamericanos 

y aún migrantes de otras nacionalidades que conviven con las comunidades nacionales en los Estados Unidos y Canadá. 

Ello permite que la existencia y generación de este tipo de empresas formales en Norteamérica (que también son 

importadoras de materias primas, insumos diversos y mercancías terminadas de México), que logran producir este tipo 

de productos y servicios in situ en un status de legalidad, podría multiplicarse de manera sustancial. En otras palabras, 

crear empresas legales para ocupar estrictamente migrantes mexicanos de manera legal, permitiéndoles así el acceso a 

la seguridad social y a todas las posibilidades de regularizar su situación migratoria, ante las escasas expectativas y la 

improbabilidad prácticamente manifiesta que se tiene de firmar un eventual acuerdo integral migratorio entre Estados 

Unidos y México. 

 

Conclusiones 

El sentimiento adverso y tremendamente discriminatorio de los norteamericanos anglosajones respecto de los 

migrantes hispanos o latinos, particularmente contra los de origen mexicano en su país –con quienes además 

compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera limítrofe-, ha exacerbado la situación precaria de nuestros migrantes 

en los Estados Unidos.  

Por desgracia, la crítica situación económica de los países latinoamericanos y caribeños se expresa en el hecho de 

que constituimos la región más desigual e inequitativa del mundo en términos sociales y económicos, y ello se expresa 

en un flujo contínuo de migrantes ante la incapacidad de generar localmente los empleos suficientes y de calidad que 

permita arraigar a nuestra fuerza laboral altamente emprendedora.  

De este modo, los migrantes de origen mexicano representan un enorme mercado particularmente importante para 

micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, especialmente en el nicho de los productos étnicos y de la nostalgia. 

Más allá del interés mercantil por atender a un determinado mercado, hay que destacar que ello puede permitir 

conservar, preservar y mantener nuestra identidad histórica y cultural vigentes mediante la reproducción de patrones 

de consumo y de producción diversos, propios de nuestras sociedades, de nuestra cultura ancestral, tradicional y aún 

con una proyección más allá de nuestras fronteras geográficas. 

Nuestra riqueza y diversidad cultural es ampliamente reconocida en todo el mundo. Lo indígena y nuestro mestizaje 

constituyen, justamente, la posibilidad de preservar nuestra cultura y, a la vez, constituir un contrapeso a lo que 

representa un desafío común para nuestra región: un proceso globalizador de naturaleza y carácter trasnacional, 

homogeneizador, anticultural y antisocial, para una región y específicamente para nuestro país de gran riqueza 

ancestral.  
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LAS TIC´s EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE  

LA GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Mtra. en Diseño María Del Rocío Ordaz Berra1  

Mtro. en Arq. Oscar Henry Castro Almeida2    

 

Resumen: Geometría Descriptiva, herramienta cognitiva sustancial dentro de la formación de arquitectos y diseñadores, se 

encarga de describir formas de objetos reales o imaginarios. Es un instrumento epistemológico fundamental en el proceso 

de diseño; es esta ciencia de las formas y el espacio, la que facilita el proceso de visualizar, comprender, representar y 

diseñar objetos tridimensionales. El uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geometría Descriptiva, potencializan la visualización, entendimiento y 

representación espacial de los estudiantes. El objetivo de esta investigación es propiciar que los alumnos de Diseño, 

mejoren y fortalezcan los conocimientos básicos de geometría descriptiva adquiridos con la técnica de enseñanza 

tradicional. El resultado es un producto de diseño multimedia, mismo que complementa una serie de videoclips que se han 

trabajado en investigaciones anteriores. El producto se trabajó con programas de modelado tridimensional, siendo 

necesario tener la habilidad de pensar tridimensionalmente, y en buena medida el desarrollo de dicha habilidad, se logra 

haciendo de la Geometría Descriptiva una herramienta para manejar y conceptualizar el espacio. 

Palabras clave: Geometría Descriptiva,  Enseñanza-aprendizaje, TIC´s. 

 

Introducción 

La Geometría Descriptiva es una poderosa herramienta cognitiva importante en la formación de arquitectos y 

diseñadores, ya que facilita el desarrollo de las capacidades de visualización, comprensión, representación y diseño 

de objetos tridimensionales .Es la ciencia de las formas y el espacio, su utilidad va más allá de describir y medir 

objetos, tiene un concepto más amplio que es la visualización, el entendimiento y la manipulación del espacio. La 

geometría descriptiva teniendo en consideración sus formas de representación, sus propios conceptos y sus técnicas, 

representa objetos y formas tridimensionales, sobre superficies bidimensionales. 

Para obtener la utilidad y ventajas que da la comprensión de la Geometría Descriptiva, es necesario conocer y 

manejar sus conceptos, así como sus formas de representación, que no siempre son de fácil comprensión. Todo esto 

se logra de manera más simple si se ha desarrollado la habilidad de visualización espacial, que aun cuando se piensa 

que es innata, es la geometría descriptiva la que puede dar el apoyo necesario para impulsar los procesos mentales de 

visualización.  

Es en la etapa de visualización, donde el adecuado apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) resulta relevante, ya que es con base en estas, como se apoya la fase de la visualización, 

teniendo el cuidado necesario para que su uso e implementación estén siempre bien justificados. Es también en este 

punto, donde las teorías cognitivas se convierten en un importante elemento para sustentar de qué forma y en que 

medida es la inclusión de la tecnología en esta investigación, ya que son las teorías cognitivas del aprendizaje, las 

que permiten tener a la vista la importancia que tiene el proceso mental de visualización de cada estudiante, y es 

justo esto, lo que lo llevará a la generación de su propio conocimiento.  

A esta investigación le antecede otra en la que ya se ha dado inicio a la generación de un roducto de diseño 

multimedia que sirve como herramienta coadyuvante en el proceso de visualización en la enseñanza aprendizaje de 

temas como El Punto y La Recta; dirigido a estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. En la investigación que hoy nos ocupa se hace el 

planteamiento de continuar con el desarrollo de dicho producto de  diseño multimedia, así se ha  venido completando 

y adecuando a los requerimientos que maneja el concepto de Sociedad 5.0 donde alude a los beneficios que la 

sociedad, en este caso la sociedad estudiantil de CyAD de la UAM A,  debe conseguir al integrar las TIC’s, en la 

manera de dar y recibir las clases de Geometría Descriptiva. De esta forma, una vez que el estudiante inicia el 

proceso de visualización, estará más cerca de desarrollar su capacidad de generar mental y gráficamente los  objetos 

de interesantes formas que darán vida a sus propuestas de diseño. 

 

 

 

                                                           
1 La Arquitecta y Maestra en Diseño María Del Rocío Ordaz Berra, es profesora de Geometría Descriptiva, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. rocivez@yahoo.com.mx 
2 El Arquitecto y Mtro. en Arquitectura Oscar Henry Castro Almeida, es profesor de Geometría Descriptiva, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. cao@correo.azc.uam.mx 
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Antecedentes Conceptuales 

Para dar forma a esta investigación y lograr la propuesta de diseño que dará como resultado el producto 

multimedia, se abordan los tres grandes temas a tratar:  

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA y su proceso de enseñanza-aprendizaje como parte fundamental del 

trabajo. 

TIC´s, plataforma tecnológica para desarrollar la propuesta de diseño,. 

PEDAGOGÍA COGNITIVA CONSTRUCTIVISTA aplicada a la geometría descriptiva. Figura 1. 

 

Geometría Descriptiva. Etimológicamente la palabra geometría significa medir la tierra y en sus orígenes se 

reducía precisamente a eso, la palabra descriptiva se refiere a la acción de describir. De acuerdo a la Real Academia 

Española, Geometría Descriptiva es parte de las matemáticas que tiene por objeto resolver problemas de la 

geometría del espacio por medio de operaciones efectuadas en un plano y representar en él las figuras de los 

sólidos. (http://buscon.rae.es/draeI). Abril 13, 2016.  

Es gracias a Gaspard Monge que la Geometría Descriptiva se transforma en disciplina científica, con reglas, 

métodos y procedimientos propios y generalizados, que han dado como resultado la resolución de problemas 

espaciales, sin olvidar también la substancial relación que existe entre la geometría descriptiva y el corte de la piedra 

y la madera llamado estereotomía. 

TIC’s. Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas tecnologías son los medios por los que el ser 

humano controla o modifica su ambiente natural, esto con el objetivo de facilitar algunos aspectos de su vida. 

Comunicar, según la Real Academia Española (www.rae.es, enero 25, 2009) del latín communicare, es hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene o sabe.  

Según Marqués (2004), “son el conjunto de todos los medios de comunicación incluidos los medios masivos o de 

comunicación social y los medios de comunicación interpersonal”.  

Para Ramírez (2006:26), “son tecnologías que transmiten información en todos los ámbitos posibles, la mayoría 

de ellas soportadas por algún recurso electrónico”.  

Pedagogía cognitiva constructivista aplicada a la geometría descriptiva. Alsina (2008) afirma que “Educar 

geométricamente es un objetivo docente clave, cuya finalidad debe ser facilitar el conocimiento del espacio 

tridimensional, desarrollando con ello la creatividad y los procesos de matematización”. Asevera que es de suma 

importancia prestar especial atención al desarrollo de competencias y habilidades como son el pensar 

matemáticamente, saber argumentar, saber representar y comunicar, saber resolver, saber usar técnicas matemáticas e 

instrumentos y saber modelizar;  y también afirma que, aprender a modelizar es saber estructurar el contexto, 

matematizar y reinterpretar los resultados de esta matematización, revisar el modelo y modificarlo.  

 

Importancia de la Geometría en el Proceso de Diseño 

Se ha visto a la Geometría Descriptiva como una disciplina que enseña los métodos para representar gráficamente 

en forma clara y de manera convencional en un sólo plano con dos dimensiones, el infinito universo de los objetos de 

tres dimensiones. De acuerdo a la definición de la materia, el objeto de estudio es el manejo del espacio geométrico y 

su representación gráfica mediante sistemas convencionales apoyados en representaciones bidimensionales, que a su 

vez permiten la solución de problemas planteados en el espacio tridimensional y que son capaces de crear una forma 

de expresión universal que facilita la concepción del espacio y la precisa comunicación de las respuestas formales. 

La enseñanza de la Geometría Descriptiva en el proceso de diseño se da ante la necesidad de representar, 

mediante la expresión gráfica, cualquier realidad espacial existente o que sea producto de la imaginación del 

diseñador. 

Algunos conceptos establecidos y de carácter universal, que ofrece la Geometría Descriptiva en relación al 

Diseño son los siguientes: 

1. Constituye un lenguaje gráfico de comunicación, que hace posible la conceptualización del espacio y que es 

de uso universal,  ya que se utiliza en distintos ámbitos profesionales. 

2. Enseña mediante la representación gráfica en dos dimensiones, la solución a problemas del espacio 

tridimensional. 

3. Aporta el uso de los distintos sistemas de proyección útiles para la representación gráfica. 

4. Favorece la capacidad de percepción del espacio tridimensional a partir del ejercicio de representaciones 

planas. 

5. Ofrece los conocimientos necesarios para la representación de las formas geométricas conocidas a lo largo de 

la historia del hombre y su aplicación a proyectos actuales y novedosos. 

La geometría descriptiva utiliza los sistemas de representación diédrica considerados como necesarios para la 

comprensión del espacio. De acuerdo a estos sistemas, y dada su capacidad de comunicación es posible abordar el 
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estudio de las superficies y formas geométricas al mismo tiempo que sus vistas perspectivas, y adecuarlas a variadas 

aplicaciones de diseño. 

Por lo tanto, el dominio del sistema diédrico ortogonal como sistema de representación, otorga la visión espacial 

necesaria en la enseñanza del diseño ya que facilita no sólo el control de las formas utilizadas, sino todas sus 

transformaciones. De esta manera el diseñador puede formarse una idea clara de los objetos y de su disposición en el 

espacio, determinando sus dimensiones mediante el estudio de sus propiedades geométricas. 

 

Propuesta Conceptual y Temática 

El objetivo general de esta investigación, es propiciar que los estudiantes de las licenciaturas de Diseño, mejoren 

y fortalezcan los conocimientos básicos de geometría descriptiva adquiridos con la técnica de enseñanza tradicional, 

apoyados con el  producto de diseño multimedia que se ha venido trabajando. Esto permite acotar los objetivos 

particulares, que complementan al trabajo que le antecede a este, donde se hace referencia a los siguientes puntos: 

1. Mejorar en los estudiantes la visualización, comprensión y representación gráfica del espacio dividido en 

cuadrantes de acuerdo a los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva, después de la utilización del 

producto de diseño multimedia. 

2. Optimizar la capacidad de comprensión de los estudiantes con relación a los sistemas de representación 

Europeo y Americano. 

3. Mejorar la capacidad de los estudiantes para entender la relación que existe entre la montea y el isométrico. 

4. Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender el concepto de proyección ortogonal. 

5. Propiciar la capacidad de los estudiantes de entender y visualizar el punto en el espacio y sus proyecciones, 

consiguiendo su representación en forma  gráfica. 

6. Lograr la capacidad de entender y visualizar la recta en el espacio y sus proyecciones, consiguiendo su 

representación en forma  gráfica. 

7. Lograr la capacidad de comprender, visualizar y asimilar el concepto de verdadera forma y magnitud (VFM). 

8. Mejorar la capacidad de los estudiantes de visualización y representación gráfica de las vistas o proyecciones 

de un objeto dentro del sistema Europeo. 

 

La Hipótesis General, es que los estudiantes mejoraran y fortalecerán los conocimientos básicos de Geometría 

Descriptiva adquiridos con la técnica de enseñanza tradicional, al permitir que el producto de diseño multimedia 

coadyuve en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto a la definición y elección de los contenidos, los temas tratados desde el inicio de este trabajo más el 

resultado de esta etapa, son los que a continuación  se presentan. 

Tema 1. División del espacio formando El Triedro Cuadrangular. 

Tema 2. Los sistemas de representación Europeo y Americano. 

Tema 3. El Punto en el espacio y sus proyecciones. 

Tema 4. La Recta en el espacio y sus proyecciones. 

Tema 5. Proyecciones de un objeto tridimensional. 

 

El aporte de esta etapa de la investigación es precisamente el relacionado al tema 5, se trata de un nuevo 

videoclip de un volumen dentro de un cubo transparente donde el estudiante podrá identificar de forma clara cómo se 

van generando las proyecciones y el desarrollo o desenvolvimiento de éstas para generar y dar paso a la vista plana 

que se relaciona con la montea. Aquí el objetivo particular, es propiciar en los estudiantes la capacidad y habilidad de 

visualizar e interpretar las proyecciones de un objeto de tres dimensiones. Y un videoclip más, con nomenclatura en 

el mismo cubo para asentar en los estudiantes, de forma más clara las proyecciones de dicho objeto. 

En cuanto al desarrollo del material multimedia, este se genera una vez que se ha definido el problema de diseño 

y determinado los contenidos a tratar en la propuesta. Es a partir de la definición de los temas a desarrollar, que se 

plantearon las teorías que van a proporcionar la estrategia a seguir para lograr el apoyo cognitivo y ha quedado 

establecido claramente que debe ser un material que se apoye en las TIC. Posteriormente se procedió a realizar una 

guía de producción. Esta guía consiste en hacer algunas indagaciones sobre software y a partir de ahí, seleccionar 

qué programas eran en su momento, los adecuados para lograr los espacios y elementos tridimensionales que el 

estudiante necesita visualizar, además de plantear cómo y en qué medida es conveniente dicha visualización. Al 

hablar de aplicaciones donde se involucran las TIC, es importante hacer mención de la interfaz, entendiéndose como 

aquello que enlaza al usuario (estudiante) con la aplicación (producto de diseño), aun cuando ésta no sea de 

interacción por parte del estudiante, dado que en esta investigación no es el propósito que el estudiante interactúe, 

sino que observe y absorba los conocimientos que le sean necesarios para desarrollar su propia visualización espacial 

y con esto coadyuvar en el proceso de aprendizaje de cada tema visto en el curso presencial de Geometría 
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Descriptiva. De esta forma la información recibida y procesada servirá al estudiante como un estímulo y una guía 

para complementar el conocimiento. 

 

Metodología del Producto de Diseño 

Al hacer mención de la visualización espacial que las TIC ofrecen, considero que es importante aclarar que la 

postura de esta investigación es otorgar el valor correspondiente tanto a la representación manual que es la portadora 

de los conceptos de geometría descriptiva, como a las TIC, haciendo una referencia específica del CAD (Computer-

aided design, Diseño Asistido por Computadora) que es portador únicamente de las visualizaciones tridimensionales. 

Las herramientas para el desarrollo del producto multimedia son parte de los sistemas CAD, específicamente se 

utilizó AutoCad para realizar todo el modelado tridimensional de los conceptos manejados, y para la visualización 

tridimensional así como para los renderizados y animaciones el apoyo fue con 3D Max, y finalmente para la 

integración total de las aplicaciones y con la finalidad de que el producto sea compatible en cualquier plataforma, se 

generaron los video clips, esto se hizo salvando los renderizados como archivos AVI, que finalmente se convirtieron 

a formato MOV. Cada tema tratado tiene sus propias particularidades y contenido, sin embargo la metodología 

seguida con base en las TIC para llegar al producto final de diseño, ha sido aplicada de forma general a todos los 

temas. Así el desarrollo se llevó a cabo en cuatro grandes etapas:  

1. Auto Cad, para el modelado tridimensional. 

2. 3ds Max, para animaciones y  renderizados. 

3. Archivos tipo AVI, formatos de archivo contenedor de audio y video. 

4. Archivos MOV, formato de archivo para subirlos al aula virtual. 

 

Se muestran a continuación algunas imágenes de los videoclips del tema Proyecciones de un objeto 

tridimensional en el espacio, que es propiamente la aportación de la etapa final de esta investigación: 

 

 

 
Figura 1. Escena del videoclip, donde se muestra el volúmen dentro del cubo transparente 

 

 

Figura 2. Escena del videoclip, donde se muestra otra vista del volúmen dentro del cubo transparente 

Compendio de Investigación  
Academia Journals Chetumal 2018 © Academia Journals 2018

Chetumal, Quintana Roo, México 
23 al 25 de mayo, 2018

Elibro Online con ISBN 
978-1-939982-37-7

1732



 

 
Figura 3. Escena del videoclip, donde se muestra el inicio del desenvolvimiento del cubo transparente 

 

 
Figura 4. Escena del videoclip, donde se muestra el desarrollo o desenvolvimiento del cubo transparente 

 

 
Figura 5. Desarrollo del cubo transparente, para dar paso a la montea 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

1. Para trabajar con programas de modelado tridimensional como es Auto Cad 3D, es necesario contar con la 

habilidad de pensamiento tridimensional, y esto se logra desarrollar haciendo de la Geometría Descriptiva 
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una herramienta para manejar y conceptualizar el espacio. La Geometría Descriptiva es la ciencia de las 

formas y el espacio, que  coadyuva como poderoso instrumento en la visualización y la percepción espacial 

y que potencializada con las TIC´s se transforma en una herramienta muy poderosa para una mejor 

visualización y entendimiento de dichas formas en el espacio.  

2. Aun cuando los archivos finales son en formato de audio y video .mov, no se trabajo ni agregó audio, dado 

que este material se utiliza en clases presenciales donde a la medida de cada clase y alumno, se pueden 

hacer pausas convenientes para ir explicando y repitiendo el videoclip, las veces que sea necesario para los 

estudiantes. 

3. Es conveniente tanto para los alumnos como para los docentes, actualizarse, aprender e integrar las TIC en 

el quehacer cotidiano, pues hoy en día, el término Educación 3.0 describe la mejor manera de integrar la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje y el concepto Sociedad 5.0, menciona la importancia de 

integrar el mundo de las tecnologías en la vida real para ser más eficientes y así lograr efectos benéficos 

para la sociedad en su conjunto.  

4. Desprendiéndose del punto anterior donde se hace referencia a actualizarse, cabe aquí mencionar que se 

planea otra investigación para ampliar y completar este material con otros temas de la Unidad de Enseñanza 

Aprendizaje de Geometría Descriptiva I, pero ahora manejando el desarrollo de los videoclips con el 

programa de computo SketchUp, con el que se trabaja con una metodología mas sencilla, pero sin dejar de 

lado lo ya mencionado en el punto 1 de estas conclusiones. 

 

Recomendaciones 

El uso y manejo de las TIC´s día con día es más evidente en el ámbito educativo, por  lo cual los académicos no  

debemos mantenernos al margen de dicha tecnología,  dado que mezclando la Geometría Descriptiva, las TIC´s y las 

Teorías Cognitivas del Aprendizaje, lograremos un excelente trinomio para alcanzar procesos mentales haciendo más 

dinámico el conocimiento, logrando así un buen manejo espacial que será plasmado y reflejado de forma adecuada 

en los proyectos de diseño de nuestros estudiantes. 
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¿Rendimiento académico? ¡Lo importante es que pasé la materia! Caso 

de Estudio: Tecnológico Nacional de México, campus Instituto 

Tecnológico de Boca del Río, área Económico 

Administrativa 

 

Dra. Alicia Ordóñez Segura1, M.I.I. Pablo Ballesteros Barradas2,  

Lic. Luis Arnoldo Trejo Torres3, M.A. Luis Flóres Muñóz4, M.C. José Proudinat Suárez5 

 

Resumen—Con la presente investigación se logró identificar las diversas causas presentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje y que impactan de manera negativa o positiva, en el intento de querer alcanzar, por parte de los alumnos, las 

competencias establecidas en cada materia del plan de estudios de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial y de 

Licenciatura en Administración del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Boca del Río. Se 

muestran las diversas causas internas y por lo tanto, controlables, que generan la situación de solo acreditar la materia, sin 

considerar el rendimiento académico en el alumno, con un diagrama de causa-efecto elaborado con la participación, por 

separado, de alumnos y profesores, con la finalidad de tomar acciones, para lograr una educación superior de calidad, 

basadas en la objetividad de los datos encontrados en esta investigación.  

Palabras clave—competencias, proceso enseñanza aprendizaje, rendimiento académico, acreditar.  

 

Introducción 

 El presente trabajo de investigación documental, está enfocado no solo a identificar las diversas causas que están 

presentes en el proceso enseñanza aprendizaje de los jóvenes estudiantes y que, además, impactan negativa o 

positivamente, a los mismos, en el intento de querer alcanzar las competencias debidas establecidas en las diversas 

materias que integran el plan de estudios correspondiente al área académica económico administrativa, es decir, a los 

estudiantes de las carreras de Ingeniero en Gestión Empresarial y Licenciado en Administración de Empresas del 

Instituto Tecnológico de Boca del Rio. Una característica principal de estos diversos factores que se analizaron es que 

son “internos” todos ellos, y, por ende, son controlables o manipulables, es decir, son situaciones adversas que de 

alguna manera son generadas dentro del mismo instituto, y en algunos de los casos, son creadas por el personal 

administrativo y/o docente, y contrario a lo que se pudiera pensar, para ayudar al estudiante en su búsqueda del 

beneficio personal, como lo es el acreditar una materia, terminan perjudicándolo. Cabe mencionar que es la misma 

plantilla docente para atender a las dos carreras. Para analizar esta problemática, es necesario mencionar las causas 

que generan esta situación como las que fueron plasmadas en un diagrama de causa-efecto elaborado con la 

participación de alumnos y profesores, por separado, verlo en la Figura 1, de la misma área académica. Es importante 

resaltar que el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

y no confundirlo con la simple acreditación de una materia en particular o, con la “memorización” de algún tema, sino 

más bien, cuanto de eso que han visto en la materia los estudiantes, han incorporado realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de enfrentar o resolver ciertas situaciones donde tengan que hacer uso de las herramientas 

o de los temas vistos en clase, es decir, la comprobación y la evaluación de sus conocimientos y habilidad para 

enfrentar favorablemente las adversidades. En este sentido, el rendimiento académico, sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el discente, sino también, por el conjunto de habilidades, 

destreza, aptitudes, ideales, intereses, etc. En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, la familia, los profesores, 

del instituto y del mismo rendimiento enseñanza-aprendizaje, siendo el profesor y su método de trabajo, uno de los 

principales factores que inciden para bien o para mal, en el aprovechamiento escolar del estudiante. 

                                                           
1 La Dra. Alicia Ordóñez Segura, es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Ciencias Básicas en el Instituto 

Tecnológico de Boca del Río, Boca del Río, Veracruz. México. alios1507@hotmail.com   

(autor corresponsal)    
2 El M.I.I. Pablo Ballesteros Barradas, es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Económico 

Administrativas en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Boca del Río, Veracruz. México. pablobarradas@itboca.edu.mx  
3 El Lic. Luis Arnoldo Trejo Torres, es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias del Mar en el Instituto 

Tecnológico de Boca del Río, Boca del Río, Veracruz. México. puertobuceover@gmail.com 
4 El M. A. Luis Flores Muñóz, es profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Ciencias Económico Administrativas 
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Es de señalar que, en el marco de la teoría sociológica de la educación, la investigación se realizó con una serie de 

entrevistas, tanto con alumnos con bajo, regular y alto promedio, así como, personal docente y administrativo del área 

académica correspondiente, y durante éstas, se les pedía que dijeran desde su punto de vista, cuáles eran los diversos 

factores internos que afectaban el rendimiento escolar de los estudiantes, vertiendo una serie de causas posibles, las 

cuales fueron plasmadas en un diagrama de Ishikawua, como puede verse en la Figura 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama causa – efecto, elaborado por maestros y alumnos. 

 

Podemos observar, como análisis de este diagrama, que existen diversas causas que generan una sensación de 

incertidumbre en los alumnos, observar la Figura 2, referente a su rendimiento académico, derivado de este resultado, 

esta investigación se realizó por el interés de conocer y dar tratamiento a dichas causas o factores internos que influyen 

directa o indirectamente en el rendimiento académico de los estudiantes del área académica económico administrativa, 

para con ello, realizar posteriormente acciones de mejora en el servicio educativo que ofrece este instituto a la 

sociedad, basado en la objetividad de los datos encontrados durante dicha investigación. 

 

Descripción del Método 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

Al calcular el tamaño de la muestra de los alumnos a encuestar, se encontró que éste debería de ser de 270 alumnos, 

y las dificultades encontradas fueron las propias de una muestra representativa, dicho de otra manera, encuestar a 

alumnos de diversos grupos y con diferentes horarios, así mismo, fue coincidir con la disponibilidad de los encuestados 

para poder contestar lo mas objetivo posible, por otra parte, pudimos observar que no todos los alumnos conocían su 

promedio escolar y ello fue motivo suficiente para no tener completa la información.  

Referencias bibliográficas.   

Uno de los temas muy comúnmente analizados y complejos en el ámbito escolar en la educación superior es, el 

rendimiento académico de los discentes, ya que, debemos de tener muy claro que esto es un fenómeno multifactorial 

y su complejidad inicia desde su conceptualización y en ocasiones se le denomina aptitud escolar, Edel Navarro 

(2003). Por sus características, resulta difícil identificar el rendimiento académico en la educación superior, debido a 

que es problemático y confuso evaluarlo solo con la calificación del alumno lograda en un examen escrito o incluso 

con la suma de sus notas (tareas, exposiciones, examen). Pudiéramos afirmar que el rendimiento académico, se mide 

mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias 

acreditadas o no acreditadas, la deserción y el grado de éxito académico como lo describe Garbanzo Vargas (2003). 
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Resumen de resultados 

El presente trabajo de investigación, “¿Rendimiento académico? ¡lo importante es que no reprobé la materia!”, por 

la modalidad corresponde a una investigación descriptiva debido a que se busca analizar la problemática del 

rendimiento académico en los jóvenes estudiantes del área académica económico administrativa del Instituto 

Tecnológico de Boca del Río en Veracruz. Por los objetivos de la investigación, es un estudio descriptivo y uno 

evaluativo, teniendo presente que en este proyecto de investigación se plantearon cuatro objetivos específicos. Sobre 

la base de cada objetivo específico se redactan las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las variables internas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del área académica 

económico administrativo? 

¿Qué tanto influyen estas variables internas en el rendimiento académico de los estudiantes desde el punto de vista de 

ellos mismo? 

¿Qué tanto influyen estas variables internas en el rendimiento académico de los estudiantes desde el punto de vista de 

los profesores del área académica a analizar? 

Así, cada interrogante, constituye un micro problema de investigación, cada uno de los cuales, se responde en base a 

los resultados de la investigación tanto documental como de campo. Por el tipo de variables a considerar en esta 

investigación, se optó por hacer uso de la escala de Likert para con ello medir el nivel de percepción del estudiante 

sobre su rendimiento académico, por lo cual, se diseñó una serie de afirmaciones (no encuesta), donde a sugerencia 

de esta misma escala, es necesario que en el instrumento haya afirmaciones negativas y positivas para que con ellas 

se evite el sesgo o información con tendencia, de tal suerte que los resultados obtenidos sean estadísticamente 

aceptables para poder hacer la inferencia correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de la aplicación del instrumento de medición aplicado a los alumnos. 

 

Del resultado obtenido, derivado de la aplicación del instrumento, observamos que en promedio el 66% de los 270 

estudiantes encuestados afirman que su percepción con respecto a su rendimiento académico es “incierta”, cabe señalar 

que el instrumento consta de 4 afirmaciones positivas y 6 afirmaciones negativas, de las cuales, con respecto a las 

afirmaciones positivas (numerales del instrumento: 1, 3, 5 y 8), se observa un valor promedio de 1.503, lo que equivale 

a decir que el rendimiento académico lo consideran como “muy malo”; por su parte, las afirmaciones negativas 

(numerales del instrumento: 2, 4, 6, 7, 9 y 10), se observa un promedio de 4.935, lo que equivale a decir que el 

rendimiento académico lo consideran como “Rendimiento satisfecho” muy cercano a un rendimiento excelente. Es de 

reconocer que la calificación promedio de estos estudiantes encuestados fluctúa alrededor de los 81puntos (un 

promedio bastante aceptable en términos de rendimiento académico),  lo que nos llevaría a penar de manera lógica 

que su propia percepción debería de ser en la escala diseñada en por lo menos el nivel de “Satisfecho”, sin embargo,  

los resultados van desde rendimiento muy malo (2%) hasta rendimiento incierto (66%), y solo el 6% (17 de los 270 

estudiantes), considera que su rendimiento académico es excelente. Por su parte, los resultados obtenidos de la 

aplicación del instrumento con los profesores asignados a las materias que toman los alumnos considerados dentro de 

la muestra de esta investigación, fueron los siguientes: 
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Figura 3. Resultados de la aplicación del instrumento de medición aplicado a los docentes 

 

Es de resaltar que se encuestaron a 30 maestros pertenecientes al área académica de ciencias económico 

administrativas, en este resultado se observa que la percepción de 20 docentes es que los alumnos tienen un bajo 

rendimiento, es decir, un 77%. Cabe señalar que, el instrumento diseñado para los maestros tiene en su haber, 4 

afirmaciones positivas y 6 afirmaciones negativas, de las cuales, las afirmaciones positivas (numerales del 

instrumento: 1, 4, 7 y 8), alcanzan un valor de 2.6, lo que equivale a decir que, los estudiantes tienen un bajo 

rendimiento, por su parte, las afirmaciones negativas (numerales del instrumento: 2, 3, 5, 6, 9 y 10), alcanzan un valor 

de 2.333, lo que equivale a interpretar que se reafirma que los estudiantes tienen un bajo rendimiento. Es de resaltar 

que ninguno de los maestros encuestados percibe a sus alumnos con por lo menos un rendimiento satisfecho, 

numéricamente equivaldría a obtener un valor de por lo menos 4 en las encuestas aplicadas. 

Conclusiones 

Los resultados demuestran que los docentes asignados para impartir cierta materia, en su mayoría, no cuentan con 

las competencias necesarias y lo que es peor, los resultados encontrados revelan que, aunque los docentes cuenten con 

el perfil indicado, desconocen o no entienden, casi en su totalidad, las competencias a lograrse por parte de los alumnos 

en dicha materia, así, el docente no diseña actividades académicas (tareas, prácticas, ejercicios en clase, dinámicas en 

el aula y exámenes) enfocadas hacia el logro de las competencias definidas en el programa de cada materia del 

programa educativo en cuestión. Es relevante resaltar que, lo anterior, es una clara consecuencia de la ausencia de un 

trabajo colaborativo, activo y propositivo de parte de los docentes que imparten una misma asignatura para definir 

actividades académicas acordes para el logro de las competencias requeridas en el alumno, a la vez que, la mayoría 

de los docentes desconocen, además, que existen competencias en común entre materias diferentes, que de conocer 

esto, los docentes tendrían, además, la posibilidad de proponer proyectos integradores, esto es, entre materias comunes 

por la coincidencia de competencias iguales a conseguirse. Estos resultados impactan en el desánimo del alumno, 

reprobación, bajos promedios y hasta el deseo de solo pasar una materia sin importarles el logro de las competencias 

e inclusive hasta presionan a la parte administrativa para que les autoricen horarios empalmados y hasta carga 

académica alta. De acuerdo con los resultados de esta investigación, es indispensable, urgente, el trabajo colaborativo 

entre docentes para entender las competencias a lograrse en cada unidad, en cada materia, para definir actividades 

académicas y con ello proponer la adquisición de material didáctico y de equipo y herramienta de laboratorio, ya que, 

al momento, no se cuenta con ello según los resultados de las encuestas, en la mayoría de los casos, porque ni siquiera 

existen documentos de solicitud formal por parte de los docentes o ni siquiera se han detectado estas necesidades. 

Estos resultados obtenidos en esta investigación fueron comparados con los obtenidos por los alumnos de la misma 

área académica y que participaron en el concurso de ciencias básicas organizado por el Tecnológico nacional de 
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México, en noviembre del año 2017, fase local, donde la calificación máxima obtenida fue de 53.24, en la cual 

participaron 149 alumnos inscritos en dicho concurso. 

 

Recomendaciones 

Ya con las causas detectadas en el diagrama causa efecto, como puede verse en la  Figura 1, se requiere analizar 

estas mismas por medio de la herramienta diagrama de Pareto, para poder definir el 20% de las causas vitales que se 

deben de atacar con un plan de acción definido entre docentes y jefe del área académica correspondiente. 

Adicionalmente, se sugiere llevar a cabo otra investigación, posterior a la implementación de los planes de acción, 

para observar nuevos comportamientos de los actores de este proceso. Observamos en los resultados obtenidos, una 

inconsistencia entre la calificación lograda, en promedio hasta el momento por el propio alumno de 81, la cual es 

bastante aceptable y el resultado obtenido de la encuesta aplicada, donde el alumno manifiesta insatisfacción con su 

praxis y conocimiento teórico adquiridos en el instituto. Es necesario, además,  que los docentes se reúnan para definir 

los instrumentos de evaluación con su respectiva ponderación para estandarizar criterios y que la calificación numérica 

sea consistente con el rendimiento académico obtenido por parte del alumno. 
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EL CURRÍCULUM OCULTO 

 

Lic. Luis Angel Orozco Escalera.1 Mtra. Juana Martha Betancourt Valero2. Mtra. Rosío Celina González Nava.3  

Lic. Beatriz Eugenia Valdés Rodríguez.4 Mtra. Natalia Verenice Valdés Berlanga.5 

 

Resumen— El presente trabajo es una aportación teórica sobre el currículum oculto y como este se manifiesta por medio 

de la ideología, las prácticas y los materiales educativos. Forma parte de un trabajo de investigación para obtención de 

grado; sin embargo, los resultados arrojados en el instrumento de investigación no han terminado de ser analizados. Se 

pretendía encontrar evidencia de aprendizajes interiorizados por medio de las vivencias, el ejemplo y las interacciones 

diarias que son opuestos o al menos diferentes a los aprendizajes que están expresos en reglamentos o lineamientos escolares. 

Se encontró dentro de la revisión teórica la influencia del exterior en la escuela y en como ésta empodera las desigualdades 

económicas. Se hallaron diferentes tipos de discriminación cimentada dentro de los aprendizajes informales. Se observó, 

además, la supremacía de la tecnocracia y el credencialismo por encima del aprendizaje integral y humanista. 

Palabras clave— currículum oculto, discriminación, ideología, prácticas y materiales educativos. 

 

Introducción 

El problema tratado en esta investigación es el currículum oculto en sus formas y apariciones dentro del contexto 

escolar. Forma parte de un estudio comparativo donde se delimitó el objeto de estudio a dos escuelas secundarias de 

diferente nivel socioeconómico. En dicho estudio se aborda de manera específica al clasismo y al sexismo dentro del 

currículum oculto. En este artículo se encontrarán únicamente los descubrimientos que arrojó la documentación 

teórica de manera particular sobe el currículum oculto sin detallar los tópicos de discriminación y sin analizar aún lo 

resultados del instrumento de investigación cualitativa sobre la percepción de los estudiantes de secundaria hacia el 

fenómeno en apariciones explícitas y tácitas. 

Los principales antecedentes en esta temática han sido investigaciones de las últimas cuatro décadas que han 

buscado documentar al currículum oculto con la intención de aportar una radiografía de la dialéctica de la vida 

escolar. La intención de dichas investigaciones es que se tengan elementos para contrastar el deber ser áulico con las 

interacciones escolares reales. No solamente las investigaciones pedagógicas han sido de ayuda en la explicación del 

fenómeno; dentro de la sociología, los análisis de textos y ejercicios educativos han aportado importantes hallazgos 

que pueden ejemplificar el tema. 

Lo que se pretende en este trabajo es rastrear los grados de influencia que la sociedad tiene hacia la escuela y 

como estas influencias se traducen en relaciones escolares. Las interacciones educativas se analizarían de manera 

que se pueda explicar cómo se interiorizan valores, formas de comunicación y comportamiento gracias al currículum 

oculto. 

El motor para documentar esta problemática es precisamente su calidad de implícita. Estudiar otros aspectos del 

currículum es referirse a documentos oficiales, normas y reglamentos que propongan las pautas de situaciones 

ideales, no precisamente reales. En cambio, el estudio del currículum oculto implica ir más allá de lo establecido 

para poder dejar de ignorar un suceso que está latente pero que pueda pasar desapercibido. Es primordial contar con 

bases que permitan redirigir comportamientos y acciones en las relaciones escolares que actualmente puedan 

transmitir eventos asintomáticos como la discriminación no intencionada y el currículum oculto evolucione de ser 

contrario a ser consecuencia del currículum vigente. 
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Descripción del Método 

Currículum oculto 

Este documento ofrece una inflexión teórica sobre el fenómeno acuñado como currículum oculto. Recibe el 

enfoque a su aparición en el contexto escolar dentro de la educación básica, sus fuentes de origen y sus tipos de 

manifestaciones. 

Como su nombre lo dice, este tipo de currículum no está plasmado en documentos oficiales ni forma parte de 

paradigmas educativos. Puede permear espacios escolares sin que esté expresamente establecido. Una de las 

aproximaciones a definir el término dicta que este currículum se conforma por “aprendizajes que guardan una 

estrecha relación con la esfera de lo valoral y actitudinal,” (Díaz Barriga, 2005). Es decir, el currículum oficial de un 

sistema educativo dictaría aprendizajes esperados, temas, descriptores de logro, entre otros campos; mientras que el 

currículum oculto no dicta nada de manera explícita, pero si modela comportamientos, actitudes y valores dentro de 

una escuela que los estudiantes van aprendiendo mediante vivencias y modos de comunicarse. Los alumnos, 

entonces se dirigen hacia los demás o se comportan en medida de lo que ellos observan como normal o aceptado 

dentro de su centro educativo. 

En este sentido, el ejemplo es un componente crucial del currículum oculto. De manera especial cuando éste es 

contrario a lo que se profesa. Aunque se mande un mensaje de manera impremeditada, el mensaje es captado y 

puede convertirse en fuente de influencia para quién lo recibe. 

En el Diccionario en pedagogía (Saavedra, 2001) se define al currículum oculto como un “Mecanismo para 

regular las exigencias de alumnos y maestros al regular la dialéctica de las relaciones pedagógicas”. En este 

contexto, dialéctica alude a los hechos que ocurren en las escuelas, incluso aquellos que son ignorados por carecer 

de una delimitación pero que son determinantes en la vida escolar.  

De acuerdo con Jurjo Torres (1998) el currículum oculto “juega un papel destacado en la configuración de unos 

significados y valores de los que el colectivo docente y el mismo alumnado no acostumbran a ser plenamente 

conscientes”. En esta perspectiva el currículum oculto se convierte en el bagaje de reglas no escritas que la 

comunidad escolar sigue por costumbre o porque las cosas siempre han sido así. En el diario actuar, los alumnos se 

comprometen más a seguir esos acuerdos que las reglas plenamente establecidas. 

Bajo la percepción de Apple (1994), el currículum oculto se evidencia de una manera un tanto cínica en las 

culturas de las escuelas, de acorde a su sostenimiento económico. Las escuelas públicas, en especial las que albergan 

alumnado de menor nivel económico, promueven como parte de su cultura, la responsabilidad y el seguimiento de 

indicaciones como valores fundamentales, como si los prepararan para una perpetua vida obrera en condición de 

subordinados. No es que la responsabilidad y el seguimiento de indicaciones sean malos, pero en escuelas privadas, 

sobre todo en las de matrículas más adineradas, estos valores cobran menos importancia que el pensamiento crítico, 

ingenio y aquellos orientados a la vanguardia. A ellos los estarían alentando a ser empleadores y líderes 

permanentemente. Entonces, el currículum oculto exhibiría el cómo el hecho de recibir educación no pugna por 

igualar las oportunidades y de alguna manera, no sólo eso, sino que fortalece las diferencias. 

Jackson (1996) califica al currículum oculto como poseedor de un “enfoque más intuitivo que racional”. No se 

plantea en ningún documento normativo escolar que los hombres y las mujeres tengan expectativas diferentes o que 

el pertenecer a un nivel jerárquico en específico sea meritorio de privilegios. Sin embargo, se pueden encontrar 

concepciones donde distintos actores escolares esperen un comportamiento de señoritas o un respeto especial para 

los directivos. Contario a lo que debería ser, como un comportamiento de jóvenes en general sin importar el género, 

porque comparten el mismo nivel de responsabilidad o un respeto total a cualquier integrante de la escuela. 

Dentro de su libro, “la vida en las aulas”, Jackson (1996) además acuña tres conceptos que permiten entender al 

currículum oculto. Dichos términos son masa, elogio y poder. El primer término hace alusión a como las acciones de 

los alumnos suceden en presencia de otros y como ellos carecen de autonomía porque su proceder es constantemente 

evaluado por los demás. Precisamente de ahí parte la concepción de elogio como la necesidad de los estudiantes de 

recibir aprobación de los superiores, comúnmente de los docentes. Por último, el término poder ejemplifica las 

marcadas diferencias de derechos que en la práctica tienen los diferentes participantes del proceso educativo.  

Las percepciones sobre el currículum oculto dentro de la pedagogía han ido evolucionando con el tiempo. Un 

sigo atrás, Durkheim (2001), colocaba la influencia de la sociedad en la escuela como el principal motor de este 

fenómeno; explicaba que, por medio de la educación, generaciones de mayor edad modelaban comportamientos y 

expectativas a los jóvenes, por eso si existían desigualdades o injusticias en las comunidades, estas serían 

respaldadas en la escuela. 

Actualmente, exponentes de la pedagogía moderna como Bourdieu (2005), plantean la representación del 

currículum oculto como la falta de habilidades de negociación y la marcada jerarquización de la sociedad y el 

mundo laboral también ocurre de manera paralela en las escuelas. 
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Uno de los elementos del currículum oculto que no puede quedar fuera de su estudio es la tecnocracia. Bajo 

algunas perspectivas optimistas la tecnocracia buscaría el bienestar social con ayuda de servidores público. En la 

práctica, la tecnocracia también hace uso excesivo de los conocimientos técnicos y cuando es trasladada a las 

escuelas se deja de lado la formación integral e humanista porque se les otorga una mayor ponderación a las 

habilidades del buen trabajador. Esta visión privilegia la obediencia, las calificaciones y el rendimiento en cuestión 

del tiempo por encima del autoconocimiento, o la conciencia sobre los demás y el medio del que se es parte.  

Ideología 

Se mencionó en el apartado anterior que la pedagogía reconoce la influencia de la sociedad dentro de la escuela, 

puesto que la ideología es un componente clave en la educación. Bajo la perspectiva de Torres y Bourdieu, la 

escuela es un pequeño modelo de la sociedad y las empresas en las que existen relaciones de desigualdad y 

dominación-sometimiento. Las funciones que en la práctica llevan a cabo cada integrante del proceso educativo 

están organizadas de forma que existen delimitaciones de quién impone y quién es impuesto, careciendo de valores 

democráticos o de igualdad.  

En un análisis extenso, que contraponía la visión sociológica sobre la ideología a través del tiempo, compilado 

por Rachel Sharp (1988), se encontró un factor común de la influencia de la ideología y es que al menos todos los 

sociólogos analizados en dicho trabajo coinciden en que la ideología se transforma en política educativa.  

Comenzando con Veblen que propone dos términos que explican los propósitos de las escuelas, industria y 

producción empresarial. Industria se refiere al logro del autoconocimiento, relaciones interpersonales exitosas y 

gusto por el conocimiento. El énfasis de la producción empresarial recae más en la formación de un estudiante 

competitivo 

De manera similar, Weber, citado en el mismo de trabajo de Sharp, clasifica estas vertientes en formación del 

hombre cultivado y del hombre experto. Según Weber, el primer tipo de formación es aquella que enseñanza que 

fomenta la creatividad, el cuidado personal y del ambiente, la superación personal entre otros. Por otro lado, la 

formación del segundo tipo de hombre aboga más por el excelente trabajador productivo independientemente de que 

sea alguien consciente de su ambiente o no.  

Dentro de esta perspectiva se culpa a la educación escolarizada de pecar de credencialista. Entendiéndose por 

credencialismo a la excesiva formación académica y laboral por encima de los enfoques integrales, humanistas u 

holísticos. Bajo este panorama la escuela prepara para el trabajo en mucho mayor medida que para la vida o la 

sociedad.  

Por último, Durkheim y Mannheim, encontrados en la misma investigación difieren de Weber y Veblen porque 

ellos no acusan a la escuela de formar a dicho hombre experto únicamente listo para la producción empresarial. Sus 

aportes sobre ideología en política educativa ilustran una relación más recíproca de influencias entre escuela y 

sociedad, en la cual la escuela recibe modos de pensar y vivir del exterior, pero a su vez la escuela dicta pautas de 

comportamiento que se espera sean reproducidas en la sociedad.  

En las investigaciones realizadas por Judith Meece (1997) se encontró un último factor sobre la ideología como 

fuente del currículum oculto. Dicho factor expone las visiones sexistas de áreas curriculares, co-curriculares y 

laborales exclusivas para un género u otro. Es decir, que en la escuela se fomentan más las humanidades y ciencias 

sociales a las mujeres y las ciencias exactas a los hombres cuando números estudios han negado habilidades innatas. 

Por medio de la ideología, los alumnos no aprenden que el género no es un factor para la decisión de un futuro 

laboral, ya que se les enseña, de manera inadvertida, que hay áreas laborales para mujeres y otras diferentes para 

hombres. 

Las prácticas y los materiales educativos en el currículum oculto 

Los cimientos que construyen la ideología y las prácticas y materiales educativos dentro del currículum oculto 

son distintos. Las prácticas y materiales han transmitido durante generaciones la normalización o justificación de la 

violencia. Se estudia con orgullo el como una lucha violenta generó libertades en países sublevados y se deja de un 

lado la invitación a habilidades de negociación o luchas pacíficas. 

En un estudio español realizado por Subirats y Tomé (2014) salieron expuestas diferentes consecuencias del 

currículum oculto dentro de prácticas y materiales educativos más enfocadas al sexismo. Como parte de los 

hallazgos se identificó una cultura androcentrista que pone a las mujeres en situación de desventaja respecto a los 

hombres observada en diferentes situaciones. La investigación arrojó exigencias de comportamiento más estrictas 

hacia a las mujeres, limitantes en ciertas áreas profesionales y sobre todo un lenguaje cargado hacia el lado 

masculino. Dentro del idioma español existe un número limitado de vocablos neutrales; está conformado en su 

mayoría por términos en masculino. 

El ejemplo más sutil y gracias al cual se consideran a dichas evidencias como parte del currículum oculto, son las 

imágenes que contienen los libros de texto. Las imágenes que representaban éxito profesional, personal o inserción 
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al mundo laboral generalmente están compuestas por hombres. Inconscientemente, este hecho ayuda a que se 

esquematice a la mujer como incapaz de cumplir las metas que los hombres puedan cumplir. 

En otro estudio sobre el contenido de los libros escolares realizada en Latinoamérica por Soler (2009) se 

evidenció no solo la segregación de las mujeres sino también de otro tipo de población vulnerable. Los libros 

carecían de imágenes que dieran a conocer las etnias o poblaciones de ascendencia americana que, aunque 

conformen una parte importante de la población, su escaza aparición en imágenes ayuda a la falta de acercamiento 

que la sociedad tiene hacia estos grupos.  

Comentarios Finales 

 Este estudio teórico forma parte de una tesis para la obtención de un grado. En el estudio completo se 

aborda de igual manera referencias teóricas sobre el clasismo y sexismo como formas de discriminación latentes en 

el currículum oculto. Para esa tesis se utilizó un cuestionario con variables dicotómicas sobre la percepción de los 

alumnos de secundaria en Torreón, Coahuila, hacia el fenómeno cuando este ocurre de forma explícita y de forma 

inadvertida. El análisis de los resultados del instrumento está en proceso; es por lo cual no está incluido en este 

artículo. 
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Resumen—Las Instituciones de Educación Superior se enfrentan a los retos de la inclusión de las Tecnologías de 

Información y Comunicación a sus procesos, especialmente los educativos, es por ello que es importante tener el 

panorama de cuanto están involucrados los docentes con el uso de aplicaciones y herramientas virtuales que le ayuden a 

sus asignaturas. En este artículo se muestran los resultados de un diagnóstico realizado y de las acciones que se realizaron 

para profesionalizar a los docentes en el uso de las herramientas y aplicaciones que puedan favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los programas educativos que se imparten en el Instituto Tecnológico de Campeche 

Palabras clave—Profesionalización docente, Herramientas TIC, Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Formación Docente.  

 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han hecho necesario que se cambien las maneras de 

realizar nuevas tareas, en el caso de la educación: la manera de cómo los profesores realizamos nuestras actividades, 

especialmente en nuestros procesos de enseñanza – aprendizaje, pero ¿Qué son las TIC? Suárez, Morales y López 

(2016) nos dicen que son el conjunto de tecnologías que permiten acceder, crear, manejar y especialmente transmitir 

la información representada en cualquier formato compresible por una computadora. El Internet se considera la TIC 

más importante, llamada también la “red de redes” conectada mediante el protocolo TCP/IP. La TIC se caracterizan 

por la virtualidad, la interactividad. la rapidez, la innovación. la automatización y la interconexión.  (García Jiménez 

& Ruiz de Adana Garrido, 2013). 

Los Ambientes virtuales de Aprendizaje (AVA) derivado de las TIC, se han potencializado en estos días debido a 

que se pueden utilizar elementos como las videoconferencias, los podcast, chats, redes sociales, sitios de 

almacenamiento masivo, correos electrónicos y los más importante aplicaciones orientadas la enseñanza virtual, 

generando la revolución tecnológica en la educación como dice la UNESCO citado por Murcia Florián (2004) “uno 

de los grandes desafíos es concebir una nueva pedagogía que se apoye en los medios tecnológicos y los trascienda” .  

Según Arjona y Blado (2007), Los AVA son espacios educativos diseñados pedagógica y tecnológicamente para 

satisfacer las necesidades de los programas académicos, centrado en el aprendizaje y utilizando como base las 

plataformas y herramientas TIC.  

Bajo este nuevo paradigma educativo es importante usar TIC por parte de los profesores, como una herramienta 

para encontrar nuevos modos de enseñar, desarrollo de un perfil profesional, definición de nuevos roles y 

competencias diferentes a las tradicionales, generando la necesidad de una profesionalización del docente, lo que 

implica una formación académica integral y permanente. (Ortega Rodríguez, Suárez Améndola , & Legorreta 

Barrancos, 2017).  

Pero ¿qué capacidades se hacen necesarias que el profesor aprenda? La UNESCO (2008) dice que las TIC deben  

ayudar a docentes y estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: a) competentes para utilizar 

tecnologías de la información; b) buscadores, analizadores y evaluadores de la información; c) solucionadores de 

problemas y tomadores de decisiones; d) usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; e) 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y f) ciudadanos informados, responsables y capaces de 

contribuir al desarrollo social.  

El integrar las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje es aceptado y lo realizan los docentes de las 

Instituciones de Educación Superior (IES), (UNESCO, 2016) pero el realizarlo va más allá de una buena voluntad, 

es importante profesionalizarse en esta área.  
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La profesionalización del docente debe ser considerada en el contexto formativo actual, por las modificaciones 

que se han implementado en el entorno laboral, sobre todo debido a la globalización y a la introducción de las TIC, 

generando nuevas necesidades formativas, que tienen que ser solventadas por la alta dirección.  

Lo anterior, porque el proceso de globalización existente está repercutiendo en todos los ámbitos, por lo que las 

IES deben integrar los nuevos elementos tecnológicos, sin perder su esencia filosófica para la cual fueron creadas. 

Este trabajo pretende describir la realidad institucional de los profesores del Instituto Tecnológico de Campeche 

con respecto a las TIC en su actividad docente, a fin de conocer la situación que se tiene y poder planear actividades 

que favorezcan el uso de ellas, que permitan además desarrollar habilidades de acceso y uso de la información en 

ambientes digitales de trabajo, repercutiendo también en el diseño de los procesos de formación.  

   

Desarrollo 

El presente trabajo se realizó con base en un diagnóstico aplicado a una muestra de profesores del Instituto 

Tecnológico de Campeche para conocer el uso y conocimiento de las TIC y si lo están aplicando a su labor docente, 

los aspectos que abordaremos y analizaremos con referente a los resultados y de las gráficas obtenidas serán los 

siguientes puntos: 

• Datos Generales, es este punto abordares los puntos de años en la docencia, para conocer cual es la 

experiencia de los profesores frente a grupo, así como el último grado de estudio.  

• Conocimientos generales en TIC, con referente a este punto abordaremos dos aspectos en primer lugar 

sobre aspectos teórica-prácticos con respecto al uso de una computadora y las actividades específicas, 

especialmente las básicas como el mantenimiento proporcionado por el sistema operativo, la instalación 

de hardware y software, uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, explorador y manejo de 

información. 

• Las TIC y la educación, es la manera en cómo consideran las TIC en la educación, para ello se preguntó 

el aspecto en un rango de acuerdo a desacuerdo para saber (1) si las TIC con efectivas para el ejercicio 

docente, (2) contribuyen al proceso educativo y (3) si tienen aplicación en la educación superior. 

• Las TIC y la actividad docente, es determinar cuáles de ellas utilizan en su labor docente y en su 

formación profesional y en la comunicación son los estudiantes, para este punto se preguntó el grado de 

frecuencia con relación al uso.  

• Aplicaciones, aunque existe muchas en el mercado, tanto de uso libre como de paga, en este artículo 

sólo analizaremos aquellas que son propias de Google, como es el Classroom el cual es una aplicación 

gratuita especialmente para centros educativos donde profesores y estudiantes pueden mantenerse en 

contacto fácilmente, ya sea dentro o fuera del centro, al permitir distribuir tareas, comunicarse con otros 

usuarios y mantener el trabajo organizado de manera sencilla, Google Site es una aplicación para 

generar páginas web, Google Drive es un lugar seguro para todos tus archivos y te permite tenerlos a 

mano en cualquier dispositivo, los archivos almacenados en ese espacio tienen un respaldo para que 

nunca se pierdan, además puedes compartirlo con otros usuarios de Google, en este apartado sólo se 

enfoca en si las conocen, las utiliza y en qué grado.  

Es importante mencionar que en el último apartado se está orientado a herramientas que ofrece la plataforma de 

Google, debido a que el correo institucional está ligado a ella. 

Con respecto los años en la docencia nos podemos verlos representados en el Gráfico 1 

 

 
Gráfico 1 Años en la docencia. Fuente Propia.  
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En este gráfico podemos observar que la mayoría de los profesores tienen una experiencia en la docencia con 

más de 16 años, donde el mayor rango cae entre 21 y 25 años de antigüedad.  

Con respecto al grado de estudio, en el gráfico 2 podemos visualizar que el 77% de los profesores encuestados 

cuenta con estudios de posgrado, sobresaliendo el grado de Maestría. 

 
Gráfico 2 Grados de estudio.  

 Con referencia al conocimiento general de TIC, se muestran los gráficos 3 y 4, donde podemos en el 3 podemos 

observar que la mayoría se percibe capacitado en ello, teniendo el porcentaje de 42% en los conceptos y 35% en el 

dominio de los elementos de una computadora, también podemos se puede notar que en el caso de los conceptos 

todos tiene al menos una noción de ellos, pues en el punto de No capacitado está en ceros, a diferencia del dominio 

de la computadora (práctica) el 4% considera no estar capacitado para ello. 

 
Gráfico 3 Conocimientos Generales en TIC, (porcentajes) 

En el gráfico 4 podemos decir que los profesores manejan muy bien el explorador, procesadores de textos y hojas 

de cálculo, en las áreas de mantenimiento básico, instalación de software y periféricos, aunque son tareas que las 

pueden realizar con un poco de capacitación, los profesores se perciben “no capacitados” en ellas.  
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Gráfico 4 Manejo de herramientas básicas 

Los Gráficos 5, 6, y 7 utilizados los de tipo embudo a fin de poder visualizar el porcentaje de una forma que 

podamos hacer un comparativo entre las diferentes percepciones de acuerdo con las respuestas proporcionadas. En 

el gráfico 5 donde se preguntó si las TIC son efectivas para el ejercicio docente, podemos observar que el 81% está 

totalmente de acuerdo, el 15% parcialmente de acuerdo y el 4% le es indiferente esta percepción, por lo que 

podemos suponer que los profesores están conscientes del impacto positivo en la docencia.  

 
Gráfico 5 Las TIC y la Educación. (TIC efectivas para el ejercicio Docente) 

 

El gráfico 6, los docentes varían su percepción puesto que el 62% está de acuerdo, el 27% parcialmente de 

acuerdo y el 11% es indiferente porque aunque consideran que para su ejercicio docente del gráfico 5 sólo el 4% es 

indiferente, cuando tienen que implementar TIC en el proceso educativo, puede deberse a diferentes factores, lo cual 

podría sentar la base para realizar un estudio más a fondo 

 
Gráfico 6 Las TIC y la educación (TIC Contribuyen al proceso educativo) 

En el Cuadro 7, nos damos cuenta de que aparece el aspecto que el 15% no lo considera aplicable a la Educación 

superior, el 12% le es indiferente y el 73% está de acuerdo (el 4% parcialmente de acuerdo y el 69% totalmente de 
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acuerdo). Los tres últimos gráficos podemos notar como varían la percepción dependiendo en dónde se tiene que 

aplicar las TIC.  

 

 
Gráfico 7 Las TIC y la Educación (TIC aplicables a la educación superior) 

Las TIC y la Actividad Docente, representado en la gráfica 4, podemos notar que está relacionado de acuerdo 

con la percepción que tienen en que son efectivas para la actividad docente pues sólo el 4% no las utiliza en las 

preguntas realizadas. La mayor parte de la respuestas caen en uso frecuente y que siempre las usan, podemos 

visualizar que utilizan el correo electrónico (email) para fines académicos.  

 

 

 
Gráfico 8 Las TIC y la actividad docente 

En el gráfico 9 se puede observar las aplicaciones proporcionadas por la plataforma de Google, donde tenemos 

que el Drive que sirve para compartir archivos, y poder trabajar de manera colaborativa en ellos, donde el 44% la 

usan, el 20% tanto para los que la están empezando a usar y la conocen, pero no la saben usar, el 12%, la conoce 

pero no la usa, el 8% no la conoce y el 4% no contestó, el Classroom, el 32% la utiliza, el 28% la está empezando a 

usar, el 8% la conoce pero no la sabe usar, el 12% la conoce pero no la utiliza, el 23% no la conoce y el 4% no 

contestó. Google tiene dos aplicaciones para realizar sitios Web, Sites, que es la versión “antigua” y Sites de 

Google, que es la nueva versión que ofrece, cada una proporciona diferentes características, sin embargo, primera 

versión (Sites) no es tan conocida como la segunda, pues el 46% de los profesores no la conoce, con respecto a la 

nueva versión el 38% la utiliza y el 27% no la conoce. 
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Gráfico 9 Aplicaciones y uso de ellas por los profesores 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Con respecto a los resultados, se presentaron los porcentajes obtenidos de la aplicación del instrumento, donde 

podemos comentar que, si bien es cierto que los profesores están consciente de la importancia de usar TIC, aún falta 

mucho por aprender de ellas, especialmente en el uso de ella, porque no se trata sólo de conocerlas sino poder 

aprovechar las ventajas y servicios que ofrecen en el ámbito educativo, que en el caso de Classroom fue diseñada 

para ello y sólo la usa el 60% de los profesores (entre los que la usan y las están empezando a usar, sin embargo el 

23% no la conoce y por ende no conoce las ventajas de la misma. Los sitios pueden ser también una gran apoyo, 

debido a que pueden estar en él apuntes, prácticas y vínculos haciendo de ellos portafolios docentes digitales, que 

son un gran apoyo para las asignaturas y sólo el 36% lo utiliza y un 27% no lo conoce, por ello se hace importante 

realizar estrategias en materia de profesionalizar al docente en el uso de las TIC en sus diferentes actividades 

docentes, dentro y fuera de sus aulas, a fin de generar ambientes virtuales de aprendizaje. 

Conclusiones 

El Instituto Tecnológico de Campeche, realizó un curso de Herramientas en la Nube para docente para capacitar 

a docentes de diferentes disciplinas, después de un pequeño análisis de los resultados de este instrumento, se está 

reprogramando otro a fin de poder cubrir a la mayoría de los profesores, pero es importante que los esfuerzos se 

vean encaminados a profesionalizar a los profesores en TIC y puedan utilizar el potencial de las mismas.  

Recomendaciones 

  

. 
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La Pedagogía en el Siglo XXI: Estudio de Caso para la Innovación en la 

Enseñanza de la Investigación a Nivel Superior 

 

Ortiz Alvarado Francisco Jesús 1, Vargas Neri Juan Fernando2 

 

Resumen— La investigación es una de las tareas científicas más significativas en toda institución de educación superior, 

no solamente a través de sus expertos, sino de la impartición que de la misma se vierte en el aula. El rechazo, apatía, 

indiferencia o interés que manifestaron los estudiantes del campo disciplinar de la Comunicación, estuvieron directamente 

relacionados con la experiencia académica que viven durante su proceso formativo. Este artículo buscó identificar qué 

estrategias de innovación pedagógica proponen los actores de la comunidad estudiantil universitaria, para enriquecer los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de dicha materia, con el objetivo de incrementar su comprensión y desempeño en 

este campo intelectual y profesional. 

Palabras clave— Innovación en la enseñanza, Investigación, estudiantes universitarios, Comunicación.  

 

Introducción 

 Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP-México) ofrece la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuyo manifiesto curricular lo 

componen siete ejes curriculares; los alumnos de octavo semestre, el último de su formación académica, cuentan ya 

con un total de 44 materias cursadas y aprobadas en un periodo de 4 años, de las cuales 6 construyen la Línea de 

Metodología y Redacción, que aglutina a todas las asignaturas vinculadas con la teoría y ejercicio de la investigación 

dentro de su campo disciplinar, lo que en consecuencia ha hecho que estén expuestos a una enorme cantidad de 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje, otorgándoles la categoría de ser una población objeto de estudio más que 

pertinente para efectos de evaluar y proponer, aquellas ideas innovadoras para conservar e incrementar los parámetros 

de eficiencia, en la impartición de las materias de Investigación que desde su experiencia y conocimiento como 

alumnos, modifiquen significativamente la vivencia dentro/fuera del aula, en aras de un desempeño académico docente 

de calidad, trascendencia, pertinencia y actualización que alimente su experiencia como comunicólogos en ciernes. 

Las estrategias pedagógicas se transforman en las mediaciones que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

requieren para una implementación exitosa. Los actos de enseñar y aprender deben estar alejados de la idea de un 

mero intercambio informativo, en donde dar y recibir serían acciones que intentan infructuosamente definir el universo 

pedagógico. Esta habilidad de diseñar, compartir e interiorizar experiencias y conocimientos para el ciclo académico, 

presupone en teoría que su práctica se encontraría en ambos extremos: docente y estudiantado. Diferenciarse a 

profundidad de la concepción que comprende a la Educación como una actividad utilitarista, mecánica, tradicional y 

dominante, habilitará s sus actores a aproximarse con rapidez y eficacia hacia un modelo de uso más interactivo, 

humano, fructífero y diversificado.  

En un sentido amplio, la innovación está en todas partes. Está en el mundo de los bienes (tecnología) pero 

también en el mundo de las palabras: la innovación es discutida en la literatura científica y técnica, pero 

también en ciencias sociales como la historia, la sociología, la administración y la economía. La innovación 

es también una idea central en el imaginario popular, en los medios y en la política pública. En suma, la 

innovación se ha convertido en un emblema de la sociedad moderna y en la panacea para resolver muchos 

problemas (Godin en Albornoz, 2009). 

Es vital en esta propuesta internacional de un paradigma flexible, innovador y altamente participativo de las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, ha surgido y sigue vigorizándose por parte no sólo de investigadores sino 

también de académicos y estudiantes, sino de los sectores sociales y productivos. El compromiso social de las 

instituciones públicas de educación superior es innegable, pues la formación de individuos aptos para el crecimiento 

y desarrollo profesional, deben serlo asimismo en el personal. Evitar el cambio en los ámbitos educativos genera a 

corto, mediano y largo plazo, la extinción en el cuerpo social de sus capacidades de transformación. La transformación 

positiva del colectivo, implica actualizar los modelos pedagógicos y la eficientización en éstos, deben contemplar a la 

sociedad como receptor inmediato en estas implicaciones. 

La enseñanza y el aprendizaje de la Investigación como área fundamental no sólo del campo disciplinar de la 
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Comunicación, sino de todo conglomerado científico: es aquella variable educativa de especial relevancia en nuestro 

país. Un sistema educativo que no está formando profesionales en las áreas de la generación de conocimiento, de 

búsqueda de la verdad científica, de actualización en la experiencia de la explicación de los fenómenos de la realidad 

y de que los datos generados se apliquen en el cotidiano social para su beneficio, de nuevos investigadores, en el 

desarrollo de avances tecnológicos, es un proceso pedagógico obsoleto, ineficiente, desvalorizado y que corre peligro 

de ser cómplice en aquellos posibles sistemas de explotación de seres humanos que la educación utilitaria puede llegar 

a producir. Las instituciones de educación superior no son fábricas de individuos que saben hacer cosas, sino espacios 

para la liberación integral del hombre y la práctica digna, constante, analítica, crítica y propositiva del trabajo 

intelectual. Una perspectiva innovadora acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación en 

México facilita y refuerza estos mecanismos. 

…la innovación comporta la capacidad de asumir los cambios y desarrollar capacidades creativas. Es por 

ello que numerosos autores concuerdan en destacar la importancia de las instituciones de educación como 

instrumento para hacer posible que los individuos de una sociedad -y ella misma en su conjunto- sean capaces 

de desplegar y aprovechar su talento. Sin embargo, la carga de significados torna compleja la reflexión acerca 

de sus consecuencias para las instituciones educativas en general y para la universidad en particular. Albornoz 

(2009) 

 Las habilidades de trabajo en equipo de los actores del proceso educativo nacional, deben estar orientadas a la 

innovación y la retroalimentación. La manera en cómo se enseña y aprende condiciona el imaginario y la praxis de 

toda una nación. Modificar para crecer y crecer para desarrollarse es la premisa. Tanto profesores como alumnos 

tienen en sus manos la idea básica que debe dar pie a toda una lógica educativa que lleve a ambas partes a buen 

término: los docentes a mantenerse vigentes a los reclamos sociales, productivos y académicos y a los jóvenes como 

profesionales en formación y egreso que habrán de responder a los escenarios nacionales e internacionales con una 

visión renovada de sí mismos y del mundo. 

Antecedentes teóricos. 

El Concepto de Innovación Educativa. 

La idea de la innovación es una de las cada vez más frecuentes reflexiones e intenciones que los seres humanos 

tratan de introducir hoy en día en sistemas productivos y sociales; puede ser comprendida como un cambio intencional 

que se aplica o deja que ocurra a uno o más elementos que componen un sistema determinado. Una diferencia a lo 

conocido, a lo que ocurre como rutina en un contexto específico. La perspectiva básica de la implementación de una 

innovación, es aquella que intenta transformar positivamente la sinergia imperante a partir de una mejora, una 

novedad, que incremente los parámetros o resultados relacionados con la productividad, rapidez, calidad, 

funcionamiento o comprensión de un acto, una idea o un proceso, por mencionar los tres aspectos fundamentales de 

la lógica interactiva humana. 

Es prudente mencionar, que la práctica de la innovación en sí misma, no implica obligatoriedad o siempre es 

recomendable. El acto de innovar no es intrínsecamente positivo: debe estar focalizado al conocimiento pleno y 

profundo del sistema, proceso o elemento en donde pretende accionarse; orientado a la mejora significativa; centrado 

en el manejo inteligente de los cambios que su introducción genere; sensibilizado al hecho de que una vez que se 

innova, esa acción y sus repercusiones habrán de convertirse en una permanente, pues el sistema, proceso o elemento 

habrá de provocar mismas modificaciones, actualizaciones o adecuaciones, así como un definido concepto y puesta 

en práctica de lo estratégico. 

La innovación dentro del campo específico de la Educación, vendría a corresponderse con la visión de un conjunto 

de propuestas y acciones que buscan optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dentro y fuera de la 

experiencia áulica, que involucra al contexto que representa a la institución educativa en todos sus niveles y 

departamentos, así como a docentes y comunidad estudiantil, sin olvidar el referente universal del entorno en 

cualquiera de sus facetas: social, tecnológico o cultural por mencionar solamente algunas. El ejercicio sistemático de 

una acción estratégica de la innovación educativa, es una herramienta que caracteriza a una institución de educación 

superior de calidad, que cumple satisfactoriamente con los propósitos formativos, académicos, pedagógicos, para los 

que fue conceptualizada, creada e instalada. 

La definición de innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, 

procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales, métodos, contenidos o 

en los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de 

novedad del elemento mejorado, la aportación de valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
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relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos. 

Murillo (2017). 

Tipología de la Innovación Educativa. 

Según López y Heredia (2017) en el Observatorio de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, pueden distinguirse cuatro tipos diferentes de innovación educativa:  

a).- Innovación disruptiva: es aquella propuesta que tiene el potencial de impactar a todo el contexto 

educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza-

aprendizaje cambien drásticamente alterando la evolución lineal del contexto educativo, modificando 

permanentemente la forma en la que se relacionan los actores del contexto, los medios y el entorno mismo. 

Este cambio tiene la característica distintiva de representar una transformación profunda e integral del sistema 

educativo en donde se ha implementado y alcanza a todos y cada uno de los elementos que lo integran, como la 

introducción de toda una nueva visión global en materia de modelos de evaluación dentro de los planes de estudio de 

una dependencia de educación superior o del sistema educativa nacional. 

b).- Innovación revolucionaria: muestra la aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas existentes. Su 

aportación al proceso de enseñanza-aprendizaje es tan significativa que no tiene contexto previo en el sector 

educativo. 

Esta innovación está orientada en particular al ámbito de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la 

modificación positiva, estratégica, específica de alguno de los elementos o de las relaciones que éstos han establecido 

en el procedimiento de poner en común e interiorizar conocimientos y/o experiencias dentro o fuera del aula. Las 

modificaciones, con un sentido de estrategia,  que se aplicaran a los modelos de evaluación para estudiantes califican 

también en esta modalidad. 

c).- Innovación incremental: Es un cambio que se construye con base en los componentes de una estructura 

ya existente, dentro de una arquitectura o diseño ya establecido. Es decir, refina y mejora un elemento, 

metodología, estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. 

La modificación con visión prospectiva de enriquecimiento de los procedimientos de evaluación para los estudiantes 

de nivel superior, también son susceptibles de ser evaluados como una innovación incremental, pues se estaría 

efectuando un perfeccionamiento a una estructura evaluadora ya establecida, con la idea de refinar los resultados que 

derivaran del aprendizaje y la forma en cómo se hayan enseñado para optimizar el proceso tanto en lo general como 

en lo específico. 

d).- Mejora continua: Se considera que es mejora continua cuando lo que se propone son cambios que afectan 

parcialmente alguno de los elementos de innovación educativa sin alterar de forma relevante el proceso. 

A partir de la retroalimentación que se obtiene de una innovación o serie de modificaciones, dicha información 

permite no sólo la visualización del sistema educativo en conjunto, sino también darle seguimiento y continuar en la 

lógica de introducir cambios estratégicos con vistas al mejoramiento. Esta serie de adecuaciones y lógica pueden 

aterrizarse asimismo en uno o varios de los elementos de los procesos de evaluación derivados o propios de los de 

enseñanza y aprendizaje, con la intención de perfeccionarlos por partes para proporcionar además observación para 

áreas de oportunidad y de mejora.  

Como se ha observado dentro de esta tipología, la innovación educativa queda comprendida en todas sus formas de 

aproximación, ya sea desde un cambio integral, global de un sistema educativo a nivel nacional o regional, hasta los 

ajustes y seguimientos de la misma en un nivel de trabajo cara a cara con los estudiantes, desde la conceptualización 

del término mismos de Educación hasta el trabajo minuciosos y personalizado de sus elementos integradores y 

diferenciadores. La pertinencia de los modelos de evaluación en cualquiera de las modalidades en que pueden ser 

comprendidas las innovaciones educativas, demuestra la relevancia de su estudio, análisis, crítica, propuesta, 

observación, retroalimentación y adecuación, en especial en el caso particular de estudio de los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje de la investigación en el campo disciplinar de la Comunicación. 

El Aprendizaje Basado en la Investigación. 

De acuerdo al Glosario de Innovación Educativa del Observatorio de Innovación Educativa del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, toda acción estratégica enfocada a optimizar y mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, devienen en paradigmas que se identifican precisamente por esas áreas en 

donde a la educación se ha buscado innovarla. Incluida dentro del catálogo más actualizado de tendencias pedagógicas, 

puede identificarse al Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) como una de las líneas de mejoramiento educativo 

dentro/fuera del aula, que están definiéndose e implementándose en el cotidiano académico en México y que consiste 

en: 

…la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito conectar 

la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la incorporación parcial o total del estudiante en una 
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investigación basada en métodos científicos bajo la supervisión del profesor…hace referencia al diseño del 

programa académico donde los estudiantes requieren hacer conexiones intelectuales y prácticas entre el 

contenido y habilidades declarados en el programa, y los enfoques de investigación y fronteras de las 

disciplinas que lo componen. Fuerte (2017) 

Según las afirmaciones de Blackmore y Fraser en Bastida (2013), el Aprendizaje Basado en la Investigación puede 

incluir todos aquellos “resultados de investigación que contribuyen al curriculum, métodos de enseñanza y aprendizaje 

basados en el proceso de investigación, aprendizaje con respecto al uso de herramientas de investigación y desarrollo 

de un contexto de investigación inclusivo”. De acuerdo a Boyer en Hernández y Jurado (2016), las actitudes del 

profesorado de materias de investigación no siempre tendientes a un enfoque pedagógico y la falta de oportunidades 

de los estudiantes de participar en esta clase de actividades, genera disonancias en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje del área. El rol del maestro debe ser: 

“…una labor compleja e interesante a la vez. Transmitir el gusto por conocer, y enseñar la manera de hacerlo 

constituye la esencia de esta actividad. Para llevar a cabo eficazmente esta labor, el asesor de proyecto debe 

reunir ciertas características en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes” reconocimiento de ABI 

como herramienta útil de enseñanza, disposición, valoración del proceso no solo el fruto, trabajo en red, 

difusión del conocimiento (eventos, publicación). 

En tanto que el del alumno, sería el establecimiento de un: 

“compromiso con el trabajo en equipo, de gran capacidad de aprender por cuenta propia, y el desarrollo de 

la autogestión, que sea un estudiante que guste de documentarse, que sepa trabajar individualmente y en 

grupo, que formule preguntas relevantes, que sea inquisidor, y guste de resolver problemas” 

Healey y Jenkis (2009), han constituido una propuesta para equiparar cómo la investigación puede y debe introducirse 

en la educación, a partir de los siguientes puntos centrales: enseñanza guiada por la investigación (Research-led): 

donde el currículum esta guiado por los intereses de la institución. Enseñanza orientada a la investigación (Research-

oriented): donde el alumno aprende acerca de los procesos de investigación, cómo se crea el conocimiento y la mente 

del investigador. Enseñanza basada en investigación (Research-based): aquí los estudiantes actúan como 

investigadores, aprendes habilidades asociadas, el currículum está dominado por actividades basadas en la búsqueda. 

La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los 

expertos y el aprendizaje basado en la indagación (Inquiry-based learning): donde se conecta el aprendizaje del 

estudiante en el contexto de un problema. De tal forma que establecer categorías para la enseñanza de la investigación, 

se vuelve un elemento diferenciador, que ayuda a identificar, cuales son los aciertos encontrados por los estudiantes 

en su proceso de aprendizaje y aquellas áreas de oportunidad con las que cuenta la ruta del conocimiento investigativo. 

Descripción del Método. 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo y un carácter no experimental, ya que como Mertens señala, 

es adecuada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o en su defecto, que resulte complicado hacerlo 

(2010, en Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El diseño fue transeccional, descriptivo y exploratorio, pues la 

recolección de los datos fue realizada en un momento determinado del tiempo, puesto que se buscó identificar las 

estrategias de innovación en materia de innovación pedagógica, para la enseñanza de la investigación por la población 

objeto de estudio. 

La técnica de investigación que se empleó fue la encuesta, al tomar en cuenta a López:  

…se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Las 

organizaciones contemporáneas, políticas, económicas o sociales, la utilizan como un instrumento 

indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ello. (1998, 

en Galindo, 1998). 

La herramienta estuvo diseñada con preguntas de respuesta abiertas con la finalidad de identificar elementos 

sensibles, opiniones y actitudes; y cuestionamientos de respuesta cerrada: de opción múltiple, jerarquización y de 

escala para conocer la exclusión de una opción con respecto a otra y el nivel de importancia que se da a un elemento, 

debido a la naturaleza de los cuestionamientos. La muestra será no probabilística, tomando como postulado lo 

establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2003), ya que es utilizado para determinar diseños en estudios que 

no requieren una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos 

con determinadas características, previamente establecidas, en el planteamiento del problema. La población objeto de 

estudio estuvo conformada por un total de 83 individuos, hombres y mujeres, con un rango de edades de entre 19 a 

los 26 años, de nacionalidad mexicana, nivel socio-económico ABC, estudiantes del octavo semestre que actualmente 

cursan la materia de Trabajo Recepcional, divididos en 5 grupos (G1-16, G2-15, G3-24, G4-8 y G5-12), de la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en un ambiente 

auto/administrado. 
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Resultados 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la herramienta a los estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que actualmente y tras haber 

concluido cinco de las seis materias que configuran su formación en investigación, cuentan con información de los 

procesos de gestión del conocimiento que los catedráticos han hecho uso dentro del aula. La innovación es una 

respuesta natural ante la monotonía y repetición en un mundo que constantemente se modifica, entonces las propuestas 

de cambio de los estudiantes con respecto a los contenidos del plan curricular, la actualización y modificación docente 

y los cambios estructurales a las materias, la solución a problemáticas en el aprendizaje en investigación.    

Al tomar en cuenta la propuesta teórica de Healey y Jenkis (2009), donde se postulan cuatro referentes de cómo 

debe de ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en investigación, cuales son los objetivos claros de cada uno y la 

concepción personal que debe de construir el educando referente al conocimiento. De tal forma que tras categorizar 

las respuestas, se jerarquizó sobre la teoría, las propuestas en innovación realizadas por los estudiantes, postuladas en 

el cuadro 1. Actualizar el plan de estudios de la licenciatura tras las demandas del mundo profesional actual, así como 

a quienes ponen en práctica la catedra docente. Vincular las prácticas profesionales con las materias de manera directa, 

es decir, ser partícipe de la teoría y su uso profesional. Incluir asistentes-tutores con los titulares de la materia, con la 

finalidad de enriquecer e incrementar las plataformas de aprendizaje, son las ideas de cambio dentro del rubro de 

contenidos curriculares de la Licenciatura. 
INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hombres Mujeres Edad 

48.8% 51.2% 
Edad 20 21 22 23 24 25 26 27 

No. 11.3% 30% 26.3% 16.3% 10% 2.5% 1.3% 1.3% 

 
Enseñanza guiada por la 

investigación 

Enseñanza orientada a 

la investigación 
Enseñanza basada en investigación 

Aprendizaje basado 

en la indagación 

Cambios con respecto 

a los contenidos 

curriculares 

Actualización del plan 

curricular 
 

Asociar de manera directa las prácticas 

profesionales con las materias 
 

Actualización de catedráticos  Actualización en líneas de investigación  

  Sustituir maestros  

  
Introducir asistentes-tutores de investigación 

jóvenes a la materia 
 

  
Introducir materias como estadística e 

investigación de mercados 
 

  
Anexar la materia de teorías de la 

Comunicación al eje de Investigación 
 

   

Actualización Docente 

 

 

Ampliar las línea de 

investigación de la Facultad 
 

Uso de plataformas, bases de datos y 

repositorios 

 

 

 

  
Asesorías personalizadas del proyecto de 

investigación 
 

  Cátedra como taller de investigación  

  
Últimas tendencias en la enseñanza de la 

Investigación 
 

  Uso de aplicaciones como Atlas Ti o SPSS  
   

 

Cambios estructurales 

con respecto a la materia 

Actualizar el plan de estudios 

de la carrera 
 Educación continua en investigación  

Cambio de Catedráticos  
Grupos de investigación específicos a las 

líneas de investigación de los catedráticos 
 

Cuadro 1. Resultados 

Dentro del rubro de actualización docente, se propone exponer a los catedráticos a las últimas tendencias en materia 

de uso de plataformas, bases de datos o repositorios, aplicaciones para manejo y uso de datos. Y refiriendo a la 

estructura de la materia, la actualización de los contenidos, las lecturas, los ejemplos, así como el cambio de profesores, 

la introducción de cursos de educación continua obligatorios y la estructura de los grupos de las materias de 

investigación referentes a las líneas de investigación que los catedráticos dominan, podrían mejorar la perspectiva que 

el aprendiz refiere en torno a la adquisición y experimentación del conocimiento en investigación.   

 

Comentarios Finales 

 El cambio siempre será una constante en el individuo, proponer y desarrollar estrategias que den lugar a mejorar, 

son elementos que se evidencias dentro de la propuesta teórica, donde sin lugar a duda, el estudiante preponderó la 

enseñanza basada en la investigación, dado que es la forma en la cual la investigación como aprendizaje, tiende a 

contar con cualidades de introspección, esto auspicia perspectivas liberadoras de conocimiento y dota al estudiante de 

autonomía para aprender.   

Resumen de resultados 

La enseñanza basada en investigación, se vuelve una plataforma en la cual, la actualización de los contenidos de las 
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materias, en lo general (licenciatura) y en lo particular (semestre), la inserción de investigadores jóvenes en la 

enseñanza, la asistencia a congresos, cursos, talleres y todas aquellas plataformas que mejoren y den acceso a 

información nueva y relevante por parte de los catedráticos, la adición de cursos de formación continua dentro del 

plan curricular de la licenciatura, para reforzar con diferentes visiones lo adquirido en el aula. Los resultados perfilan 

la necesidad de capacitar e incentivar a los profesores a asistir a congresos de talla nacional e internacional, cursos, 

talleres y conferencias, relacionadas con el quehacer académico e investigativo. Desarrollar materias que sean 

impartidas por un claustro de profesores de manera simultánea, que igualen contenidos y tengan una línea de acción 

que habilite diferentes visiones y métodos de enseñanza de investigación. La enseñanza guiada curricularmente por 

los intereses de la institución, es identificada con las propuestas de incrementar las líneas de investigación, la asesoría 

personalizada de las propuestas de protocolo, el cambio de los catedráticos y la rotación de los mismos para cátedras 

impartidas por diversos profesores, en un mismo semestre, tras el uso de contenidos comunes.   

Conclusiones 

El estudiante pondera el quehacer del profesional en la investigación, antes que el ser, es decir, las actividades 

propias de la indagación académica en campo. La evaluación constante no sólo del diseño curricular de las materias 

de investigación, sino de toda la licenciatura, así como su actualización y adaptación a las tendencias del mercado 

profesional, auspiciaran la modificación, el crecimiento y por consiguiente el desarrollo de profesionales inmersos en 

el quehacer académico y de generación de conocimiento, no solo en la institución, sino en el estado y por consiguiente 

en la nación. De igual forma identifican que sus profesores, no dominan las temáticas laborales que se encuentran en 

tendencia dentro del mercado actual. La enseñanza orientada a la investigación, es un escenario que se debe considerar, 

puesto que representa la formación deontológica del investigador en comunicación.  

De tal forma que es necesario generar cambios directos dentro del plan curricular de la licenciatura, evaluar a los 

catedráticos y atender las necesidades que en materia de actualización tienen e incentivar y dar cargas significativas 

de aprendizaje a la investigación para que el estudiante pueda apropiarse y entender la importancia que tiene para su 

formación. La enseñanza basada en la investigación es la plataforma que de forma no directa, elige tras las propuestas 

para gestionar desde la misma institución las nuevas plataformas de acceso al conocimiento. Se propone tras el uso de 

esta perspectiva de abordaje de la enseñanza de la investigación, mantener en constante evaluación el plan de estudios 

y el diseño de las materias de investigación, así como la actualización docente, desde un observatorio universitario 

académico, con la finalidad de enriquecer de manera significativa los procesos de enseñanza-aprendizaje y ser una 

institución líder en la gestión y generación del conocimiento por parte del estudiantado y sus docentes. 
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