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Resumen: Objetivo: determinar el manejo y disposición final del mercurio residual en las clínicas de operatoria dental 

mediante la observación directa no participante, en horas de actividades operatorias normales y mediante la aplicación de 

una encuesta para determinar el nivel de conocimiento de los alumnos respecto a las normas, ruta y sitio de desecho, así 

como la importancia del manejo adecuado y consecuencias del mal manejo del mercurio residual. Muestra: 82 alumnos de 

ambos sexos de cuarto y sexto semestres, con un rango de edad de 20-25 años. Resultados: 94% conocen y utilizan la ruta 

de desecho, 95.1% utilizan adecuadamente las barreras de protección, el 83% conoce la norma oficial, el 96.3% ubican 

perfectamente los recipientes de desecho, el 87.8% argumentan adecuadamente la importancia de desechar el mercurio 

correctamente y mencionan 5 consecuencias en la contaminación ambiental por el mal manejo del mercurio residual. 

Conclusiones: existe congruencia entre las respuestas del instrumento de investigación y la realidad observada durante la 

investigación.                                                                                                                                       
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Introducción 

        En épocas antiguas el ejercicio de las ciencias de la salud se realizaba en condiciones marcadamente insalubres, 

con el paso del tiempo, las reglas de higiene y el control de infecciones evolucionaron de forma tal que los 

procedimientos médicos reportaban cada vez más casos de éxito y menos problemas postoperatorios. Se redujo 

notablemente la transmisión de enfermedades infectocontagiosas gracias al uso cada vez más cotidiano de las 

barreras de protección y de los medios de asepsia y antisepsia, así como la vertiginosa evolución de los 

medicamentos antimicrobianos; todas estas medidas han ampliado la expectativa de vida de la población.  

        En las clínicas odontológicas también es esencial el control de infecciones, el uso obligado de barreras de 

protección ha disminuido las infecciones cruzadas, sin embargo, estos materiales desechables, así como otros 

residuos generados durante las prácticas clínicas odontológicas como los punzocortantes y líquidos residuales se 

concentran en grandes cantidades provocando una marcada contaminación de nuestro entorno. Entre los residuos 

contaminantes hemos puesto especial atención en el mercurio residual ya que en la información documental se 

considera altamente contaminante desde su manejo hasta la disposición final. 

        Aunque la odontología actual utiliza biomateriales alternativos. el uso de las amalgamas dentales sigue siendo 

utilizado de manera cotidiana como material restaurador por su alta resistencia a la compresión, durabilidad, fácil 

manejo y conservación además de su bajo costo. Aunque la cantidad de mercurio residual en las clínicas 

odontológicas es muy baja, el manejo y disposición final deficientes pueden provocar la acumulación de cantidades 

considerables en el medio ambiente llegando a impactar de forma negativa en el subsuelo y las aguas de una 

comunidad. 

Marco Teórico. El mercurio es un metal noble, soluble únicamente en soluciones oxidantes, el mercurio sólido es 

tan suave como el plomo, este metal puede formar soluciones llamadas amalgamas con algunos metales (por 

ejemplo, oro, plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). El Mercurio es un elemento que puede ser 

encontrado de forma natural en el medio ambiente, en forma de metal, como sales de Mercurio o como Mercurio 

orgánico. Cuando el mercurio no es manipulado de forma adecuada se puede considerar responsable de gran 

cantidad de efectos sobre la salud de los animales y los seres humanos ya que es un metal pesado y neurotóxico 

(Lenntech,, 2019)  

        El mercurio es utilizado en una gran cantidad de artículos tanto de uso común como las baterías y lámpara 

fluorescentes, así como en instrumentos hospitalarios como los termómetros, esfigmomanómetros, dilatadores 

1 El Dr.  Jaime Selva Hernández es académico por asignatura en la Facultad de Odontología de la Universidad, Veracruzana. 

México.  (autor corresponsal)   jselvav@uv.mx 
2 La Dra. María Elvia Hernández López es académico de tiempo completo titular C en la facultad de Odontología en la 

Universidad Veracruzana. México  elvhernandez@uv.mx 
3 Dey Aylin Casados López es alumna de pregrado en el programa educativo de cirujano dentista en la facultad de odontología de 

la Universidad Veracruzana. México.  zs16004754@estudiantes.uv.mx 

 

 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2718

mailto:jselvav@uv.mx
mailto:elvhernandez@uv.mx
mailto:zs16004754@estudiantes.uv.mx


esofágicos, conservadores de las vacunas, etc. En la revisión documental se encuentra información acerca de cómo 

el mercurio contamina el organismo humano y que los grupos más expuestos son quienes de forma cotidiana están 

en contacto con el mercurio como es el caso de los odontólogos durante el manejo inapropiado de las amalgamas 

dentales  Pero también la población en general puede contaminarse principalmente mediante la ingesta de pescado 

ya que los residuos tóxicos que son desechados de forma inadecuada e irresponsable llegan hasta los  mantos 

acuíferos, de forma tal que las bacterias que se encuentran comúnmente en  aguas dulce y salada, ocasionan que el 

mercurio se transforma en metil mercurio orgánico que es una versión del mercurio que se considera muy tóxica y se 

acumula en las plantas marinas, después en el organismo de los peces y posteriormente es absorbida por el cuerpo 

humano durante su consumo.  

        De igual manera el aire se contamina con mercurio sobre todo por los desechos de los crematorios donde las 

personas con amalgamas son sometidas a temperaturas que producen la evaporación del mercurio de estas 

restauraciones dentales contaminando el medio ambiente, aunque en nuestro país no se encuentran investigaciones 

en este aspecto. 

       La importancia de este estudio se encuentra establecida en el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-013-SSA2-2015) para la prevención y control de las enfermedades dentales que en los incisos 8.35.5 al 

8.35.8 determinan:  

        8.35.5 Utilizar sólo amalgama en presentación de cápsulas pre dosificadas;  

        8.35.6 Pulir y retirar las obturaciones de amalgama en mal estado bajo el chorro de agua para evitar la 

aspiración de polvo y mercurio y así prevenir el riesgo provocado por el mercurio a nivel sistémico; 

        8.35.7 Manejar el mercurio de acuerdo a la Guía del Uso y Manejo del Mercurio en la Práctica Dental, 

elaborada por COFEPRIS, y 

        8.35.8 Recolectar el mercurio residual en recipientes de plástico con tapa hermética y agua que cubra el 

volumen del metal pesado y los residuos de amalgama en otro recipiente de plástico con tapa hermética. El material 

utilizado y contaminado con residuos de amalgama como son algodones y dique de hule se verterán en la basura 

común. 

         Resulta de vital importancia la lectura analítica de la “Guía del Uso y Manejo del Mercurio en la Práctica 

Dental” 2018 editada por la Secretaría de Salud (SS) y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) 

Planteamiento del problema.  El tema de las amalgamas dentales sigue siendo muy controvertido en cuanto a su uso 

en la actualidad; sus seguidores marcan todas las ventajas que han tenido desde que se implantó su uso en la segunda 

mitad del siglo XIX y remarcan la falta de evidencias y estudios serios al respecto ante quienes la culpan de muchos 

males en el cuerpo humano. Por el contrario, sus detractores opinan que su uso debe ser prohibido ya que es, aparte 

de ser antiestética, un factor de riesgo en daño neurológico (Parkinson, Alzheimer) y cáncer entre otros.  

          En la investigación documental previa encontramos respuesta  a este dilema en la declaración de principios de 

la Federación Dental Internacional (FDI) en su Declaración del Consenso de la OMS sobre las Amalgamas dentales 

aprobada también por la Asamblea General de la FDI en Septiembre de 1977 en Seul, Corea, donde en el punto 2 se 

lee: “Se considera que las restauraciones de amalgama dental son inocuas, pero que los componentes de amalgama 

y otros materiales de restauración dental pueden causar, en ciertos casos, efectos secundarios locales o reacciones 

alérgicas. Se ha demostrado que la pequeña cantidad de mercurio que se escapa de las restauraciones de 

amalgama, especialmente durante la colocación y remoción, no provoca ningún otro efecto adverso para la salud.  

Debido a la preocupación sobre los efectos adversos del mercurio, algunos pacientes, con o sin síntomas, pueden 

pedir la remoción de sus restauraciones de amalgama. Aunque ha habido estudios de casos e informes generales, 

hasta ahora no se han publicado estudios controlados que demuestren efectos sistémicos adversos de las 

restauraciones de amalgama. No existe, actualmente, evidencia científica que confirme que se pueden aliviar los 

síntomas generales por medio de la remoción de las restauraciones de amalgama. Por lo tanto, después de un 

examen completo y de un tratamiento dental apropiado, y si los síntomas persisten, se remitirán estos pacientes a 

otros profesionales de atención bucodental para que confirmen el diagnóstico y proporcionen tratamiento.” 

         De igual manera en el punto 3 se consideran los riesgos profesionales para el personal de salud bucodental y en 

los puntos 4 y 5 los de la contaminación ambiental y la opinión publica respectivamente. 

        Ante estas circunstancias se considera realmente importante investigar la contaminación que se puede originar 

para los odontólogos y personal auxiliar durante la manipulación de las amalgamas y sobre todo de la disposición 

final del mercurio residual considerando este elemento como un desecho peligroso ya que ha sido tema de 

investigaciones a nivel mundial y nacional por cuanto “ entraña una serie de significativos problemas, uno de ellos, 

el daño que ocasiona a los profesionales de la odontología, ya que su inhalación puede producir intoxicación 

mercurial” (Craig, 1998). 
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Imagen 1:  Obturación con amalgamas Imagen 1: Utilización de barreras de 

protección 

         En anteriores publicaciones este cuerpo académico ha determinado la necesidad de remarcar la importancia del 

manejo de los RPBI;, en México se encuentran  pocos estudios que reporten el manejo de estos desechos 

infectocontagiosos  y su relación con los efectos sobre la salud en las personas expuestas a éstos hablando de las 

escuelas de odontología no solamente son expuestos los alumnos y académicos, sino también el personal de 

intendencia y el resto de la población ya que muchos de estos residuos se mezclan con la basura municipal (Selva, 

Villegas et al 2018)  . Dentro de los estudios que existen en nuestro país, se concluye que los residuos peligrosos se 

manejan inadecuadamente (Torres N, 2000). 

         En el muy particular caso del mercurio residual después de realizar restauraciones con amalgamas dentales, es 

necesario considerar la NOM -013-SSA2-2012 así como establecer normas éticas que sean observadas durante la 

manipulación de las mismas.  

Objetivos.  General: determinar la responsabilidad de los alumnos de la facultad de odontología en la manipulación 

de la amalgama dental cuando es utilizada como material de obturación para incrementar la eficiencia masticatoria 

de los pacientes y su salud integral considerando se conocimiento de la norma, la ruta y destino final del mercurio 

residual. Específicos: Conocer cuál es el nivel de conocimiento de la Norma Oficial Mexicana para la manipulación 

de la amalgama dental, determinar si conocen la disposición final del mercurio residual y si utilizan las barreras de 

protección durante el desempeño de sus actividades clínicas en operatoria Dental II. 

Hipótesis de trabajo: los alumnos de la experiencia educativa de Operatoria Dental II demuestran un alto nivel de 

responsabilidad basado en el conocimiento de la manipulación de la amalgama dental durante el procedimiento 

operatorio, así como la disposición final del mercurio residual, todo esto con plena conciencia del impacto ambiental 

que ocasionaría la falta de ética en su desempeño profesional.  

 

Descripción del Método 

         Estudio de tipo probabilístico, a conveniencia del investigador, descriptivo y transversal, soportado por una 

revisión documental de la norma oficial mexicana en la manipulación de la amalgama dental y  de la Guía del Uso y 

Manejo del Mercurio en la Práctica Dental, elaborada por COFEPRIS donde se encuentra la reglamentación para la 

disposición final del mercurio residual. Muestra: 82 alumnos de cuarto y sexto semestres, de ambos sexos, con un 

rango de edad de 20-25 años inscritos en el programa educativo de cirujano dentista de la facultad de odontología de 

Poza Rica, Ver. 
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La recolección de datos se realizó mediante una encuesta para determinar sus conocimientos en relación con la 

NOM de la manipulación de la amalgama dental. El instrumento de investigación está constituido por 8 reactivos de 

opción múltiple, la primera pregunta determina el conocimiento de la norma, los reactivos 2, 3 y 6 recolectan 

información sobre el tipo amalgama dental que utilizan y su manipulación, las preguntas 4, 5 y 7 determinan la ruta 

de desecho y la 8 identifica si el alumno reconoce el impacto ambiental del mercurio residual que no es 

correctamente desechado. 

         La encuesta fue aplicada de forma individual, solicitando a los alumnos su colaboración conforme iban 

concluyendo sus actividades en las clínicas de operatoria dental II, que, de acuerdo al programa de esta experiencia 

educativa, es donde realizan tratamientos en órganos dentarios con obturaciones de amalgamas y resinas en lesiones 

cariosas clases I y II de Black.  

          En la observación no participante en cada sesión clínica se seleccionó a los estudiantes que  realizaban 

obturaciones con amalgama, y mediante el uso de una bitácora se determinó que todos los estudiantes que realizaban 

estas intervenciones operatorias, si  llevaban a cabo el procedimiento de acuerdo a las normas de bioseguridad 

utilizando barreras de protección y dique de goma, lo cual garantiza el manejo adecuado de la amalgama sin 

contaminación de fluidos bucales y limita la contaminación de mercurio en el personal odontológico y en los 

pacientes. Esta observación se realizó en varias ocasiones hasta completar el total de la muestra sin que los alumnos 

supieran que sus procedimientos eran analizados.  

         La encuesta con la aplicación del instrumento de investigación se realizó la última semana. Todos los alumnos 

se encontraban en espacios operatorios diferentes e ignoraban el contenido del instrumento de investigación, por lo 

que no hubo cruce de información ya que era una encuesta de salida. 

El estudio fue realizado en el periodo del 5 de Noviembre 2018 al 28 de febrero de 2019 en las clínicas de la 

facultad de odontología de Poza Rica, Ver.  

Resumen de Resultados: Los datos obtenidos durante la observación no participante y registrados en las bitácoras, 

así como los obtenidos en el llenado del instrumento de investigación por parte de los estudiantes permitieron 

identificar los resultados que se presentan a continuación: 

77 alumnos (94%) demostraron un buen manejo y conocimiento de la ruta de desecho del mercurio residual (grafica 

1),   78 alumnos (95.1%) utilizaron las barreras de protección completas tanto en su persona como en la unidad 

(grafica 2) 

        n=82                                                                                  n=82 
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68 alumnos (83%) conocen la  NOM-013-SSA2-2015 (grafica 3),  77 (94%)alumnos utilizan amalgama 
predosificada en capsulas que es la opción recomendad por la NOM y Cofepris, un alumno utilizó 
limadura de amalgama y 4 entabletas (grafica 4). 

               n=82                                                                            n=82 

 

 

 

 

72 alumnos argumentaron adecuadamente la importancia del correcto desecho del mercurio residual y reconocen las 

consecuencias del mal manejo en el impacto del entorno.   (grafica 5) 

  n=82 
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Discusión. Como se estableció desde la revisión documental, las amalgamas dentales utilizadas para la 

rehabilitación bucal de lesiones cariosas clases I y II de Black siguen siendo la mejor alternativa para la población en 

general ya que sus propiedades y sus ventajas superan las desventajas cuando establecemos el binomio riesgo-

beneficio. 

        Para la OMS, así como para las instituciones federales de nuestro país como la Secretaría de salud y la 

Comisión federal para riesgos sanitarios la amalgama no representa un riesgo de contaminación siempre y cuando 

sean manipulada de forma eficiente, consiente y ética desde la combinación de los materiales hasta la disposición 

final del mercurio residual. Y sobre todo cuando los prestadores de servicios de salud dental poseen información 

objetiva y reciente por lo cual aplican todas las barreras de protección evitando la contaminación en cualquiera de 

sus formas, dérmica, por inhalación o por ingestión 

Conclusiones. Los alumnos encuestados poseen información suficiente y adecuada para responder a las necesidades 

de la institución de salud en cuanto al manejo de las amalgamas dentales que utilizan para la obturación de lesiones 

cariosas y la disposición final del mercurio residual. Conocen las normas relacionadas con estos procedimientos 

dentales y las aplican de forma eficiente, corroborando de esta forma la hipótesis de trabajo. De igual manera 

argumentan de manera responsable la importancia de aplicar estas normas en beneficio de la comunidad ya que 

también expresan las consecuencias del mal manejo del mercurio y su impacto en los mantos acuíferos, el subsuelo 

y la cadena alimenticia. 
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DESARROLLO HUMANO EN PADRES DE FAMILIA DESDE 

UN ENFOQUE DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA 

Manuel Sepúlveda Morales1 

Resumen. Se expone el desarrollo y resultados de una investigación cualitativa, aplicando el método 

fenomenológico. Se desarrolló con un grupo de diez padres de familia que tienen hijos adolescentes, con el objetivo 

de identificar recursos y limitaciones concernientes a la educación de sus hijos, para resignificarlas y facilitar 

nuevas posibilidades educativas. La recolección de datos se obtuvo mediante las bitácoras de las sesiones de un 

taller y entrevistas semiestructuradas individuales registradas en audio grabación. Se analizaron con el sustento 

teórico de la psicología humanista. Los resultados de la investigación aportan información descriptiva 

fenomenológica de las experiencias de los padres de familia, asimismo, el cambio en la práctica educativa respecto 

a la forma de establecer límites, en la comunicación, ampliación de la conciencia, identificación del sentido de vida 

en la familia y la autoestima.  

Palabras clave: recursos, limitaciones, desarrollo humano, psicología humanista. 

Introducción. 

Se ha percibido que las mamás y los papás quieren ofrecer a sus hijos una educación eficaz, desean 

comprender comportamientos diversos de sus hijos, establecer una comunicación asertiva y por lo tanto tener 

una relación de amor y respeto mutuo. Sin embargo, se enfrentan constantemente con retos en el arte de 

educar, entre ellos, los cambios evolutivos de los hijos y las propias, así como las adversidades inherentes a la 

existencia humano social, llegando a cometer fallas que causan dolor y daño en el sistema familiar.  

Con base en lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿de qué manera un taller de 

desarrollo humano con enfoque en la psicología humanista puede promover en los padres de familia con hijos 

adolescentes la superación de algunas de sus limitaciones y potencializar algunos de sus recursos de tal modo 

que eduquen con mayor eficacia?  

Marco teórico 

Entendemos por limitaciones aquellos pensamientos, emociones y comportamientos que no 

favorecen el bienestar personal y familiar; son las experiencias y estrategias que impiden lograr objetivos, que 

los padres tienen en relación a la educación de sus hijos. Recursos, son cualquier medio que puede utilizarse 

para realizar un objetivo: estados, pensamientos, estrategias, experiencias, personas o posesiones (O’Connor y 

Seymour,1995). De acuerdo Minuchin (1994) la familia tiene recursos de amor, apoyo, y cuidado que, 

algunas de ellas han sido inexploradas. Eficacia, de acuerdo a Branden (1995) es la confianza en las 

habilidades personales para enfrentarse a los retos básicos de la vida; ser eficaz es la capacidad de producir el 

resultado deseado. 

Psicología humanista 

La psicología humanista tiene por meta la promoción del bienestar y el desarrollo humano, que la 

persona se viva con plenitud, con menos conflictos internos, con energía para una vida sana y efectiva 

(Lafarga y Gómez del Campo, 1988). Entre los miembros fundadores se encuentra Carl Rogers, Fritz Perls, 

Erich Fromm, Rollo May, Gordon Allport, Abraham Maslow y Viktor Frankl (Quitman 1989). La Asociación 

Americana de Psicología Humanista define su filosofía de la siguiente manera  

La psicología humanista es fundamentalmente una orientación hacia la totalidad de la psicología más 

que hacia una rama o escuela especifica. Se fundamenta en el respeto por la valoración de las 

personas, respeto por los distintos enfoques, apertura hacia nuevos métodos aceptables e interés en la 

exploración de nuevos aspectos de la conducta humana…(Freidberg,1985,102). 

La psicología humanista pone énfasis en la salud y en lo que está bien en el ser humano, toma en 

cuenta sus capacidades, potencialidades y recursos, no sólo sus limitaciones; se interesa por los sentimientos, 

pensamientos y comportamientos, asimismo por el crecimiento y declive del ser humano. 

 

Desarrollo humano  

Desarrollo humano es un concepto polisémico y amplio por lo que se acotará y se planteará desde la 

perspectiva de la psicología humanista. Para la Asociación de Desarrollo Humano de México (ADEHUM) el 

1 Manuel Sepúlveda Morales es Maestro en psicoterapia humanista y actualmente estudiante del doctorado en 
ecoeducación en el Instituto Universitario Puebla extensión Morelia. 
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desarrollo humano es una filosofía de la persona y sociedad que promueve los valores, el crecimiento 

individual y social a través de la facilitación del desarrollo de las áreas biopsicosocial y espiritual; es un estilo 

de vida caracterizado por la empatía, la congruencia y la aceptación en las relaciones interpersonales; es la 

decisión y elección de tener aprendizajes significativos en beneficio propio y de los demás. (ADEHUM, 

2018). Desarrollo humano es buscar y mantener la salud, entendiéndola, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), como el “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”, por lo tanto, en el campo de la salud, el desarrollo humano suscita en 

la persona la prevención de enfermedades, un estilo de vida caracterizado por la valoración a la vida y al sí 

mismo, ampliación de la conciencia de los factores nocivos y saludables para asumir la responsabilidad y 

compromiso genuino con la vida saludable.  

La educación en la familia 

Se ha notado que, durante el trabajo que se ha realizado con padres de familia que tienen hijos 

adolescentes, en algunas situaciones educar origina incertidumbre, temor, enojos o ansiedad debido al 

contexto hostil, a las características propias de los hijos y de la personalidad de los mismos padres de familia, 

lo cual se transforma en una experiencia desagradable, ardua y difícil; también se identifica que educar y 

convivir con los hijos es una experiencia placentera, rica en nuevos estilos de ser y con la oportunidad de 

crecer como seres humanos. Educar supone establecer una relación social, emocional, cognitiva y 

comportamental de tal modo que se maximicen las potencialidades de los padres de familia y de los hijos. 

Para Eguiluz (2003) el papel del padre y de la madre en la educación de sus hijos implica involucrase 

constantemente en las diversas actividades de los mismos; implica la transmisión de valores a través de las 

actividades y actitudes cotidianas. Branden señala que “la crianza de los hijos es una senda de crecimiento y 

desarrollo personal…es una disciplina al servicio de nuestra propia evolución” (2001,220). Los padres son 

seres humanos: llegan a cometer errores, tienen pensamientos y emociones limitantes o negativos y también 

son seres con posibilidades de cambio y con potencialidades. De acuerdo a Gordon (1977) los padres son 

personas, no dioses, los padres eficaces desarrollan la habilidad de escuchar con empatía, aceptarse a sí 

mismos y a sus hijos, evitan juzgar y criticar. 

  

Proceso metodológico 

Es un estudio investigativo cualitativo con diez padres de familia con hijos adolescentes, utilizando 

el método fenomenológico, el cual se caracteriza por la búsqueda de esencia y el significado de la experiencia. 

La técnica para recabar datos se apoyó en la realización de bitácoras de las sesiones de un taller de treinta 

horas, en quince sesiones de dos horas cada una, y en entrevistas semiestructuradas individuales registradas en 

audio grabación. Para el análisis de datos se sustenta en los cinco pasos que propone Amedeo Giorgi (1997) 

citado por Álvarez Gayou (2003), a saber, obtener los datos verbales, leer estos datos, agruparlos, 

organizarlos y expresarlos desde una perspectiva disciplinaria y por ultimo sintetizar y resumir los datos.  

En virtud a que se darán algunos testimonios de los padres de familia y con la intencionalidad de 

guardar la confidencialidad de los mismos se reconocerán como: JO, SI, AL, MAR, DE, ALB, MI, JOS, NO y 

LU. Los temas que se contemplaron en el taller fueron los siguientes: expectativas, mi adolescencia, 

autoconocimiento, comunicación asertiva, atención física y psicológica, empatía, emociones, satisfacción de 

necesidades, actitudes ineficaces y limitantes, actitudes eficaces y recursos y decálogo del buen padre. 

 

Resultados 

En este apartado se presentan tres categorías: limitaciones, recursos y aprendizajes, que se dividen en 

subcategorías y en cada una de ellas, en un primer momento se presenta una breve descripción, 

posteriormente algún testimonio y finalmente un soporte teórico que respalda la subcategoría.   

 

Limitaciones. 

Durante el desarrollo del taller se percibieron algunas limitaciones y actitudes ineficaces que los 

papas y las mamás tienen en su labor educativa con sus hijos, entre ellos: 

Dificultad para identificar el problema propio.  

Algunos padres de familia tienen muy claro el problema de los hijos y/o del conyugue, sin embargo, 

les es muy difícil reconocen su propio problema. Es natural ser inconsciente respecto a algunos aspectos de la 

vida familiar o personal, sobre todo aquellos que son amenazantes. Se cita el caso de ALB, quien asistió a la 

primera sesión, pero faltó a la segunda, tercer y cuarta, posteriormente su asistencia fue constante. Al inicio de 

las mismas no identificaba o no reconocía tener problemas o necesidades, ALB expresó: “en la primera sesión 

me sentí mal al escucharlos y verlos tristes, preocupados y angustiados; yo me deprimí, decidí ya no venir, 
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pero no reconocía mi problema.” González (2005,378) afirma “En el mundo dual que habitamos, la 

conciencia personal se mueve entre luces y sombras. Estas se refieren no solo a los aspectos oscuros, negados, 

reprimidos e inconscientes de la personalidad, sino a todo aquello que la persona deja fuera, es decir, lo que 

rechaza y no acepta como parte integrante de su self o de sí mismo”. 

Comunicación inadecuada. 

Varios padres de familia aun con la intención de educar adecuadamente, utilizan formas de 

comunicaciones inapropiadas para ellos, sus hijos y pareja. Cuando se comunican tienden a tener una postura 

corporal que refleja desatención física y psicológica, indisposición o desinterés al tema y a la persona; 

interrumpen constantemente de tal modo que les impide escuchar completa y atentamente; expresan más lo 

que no quieren y muy poco lo que sí quieren, lo cual dificultad el logro de una comunicación asertiva. 

También suelen divagar y hablar de todo y de todos, excepto de sí mismos: sus experiencias, pensamientos y 

emociones. Por ejemplo, a ALB se le dificulta conversar adecuadamente con su esposa: regularmente 

interrumpe y por su postura corporal da la impresión de que no pone atención. Después de un ejercicio de 

comunicación, la esposa de ALB comenta: “me costó mucho hacer el ejercicio, lo difícil fue cuando ALB se 

acostó, yo tuve la sensación de que no me estaba escuchando”. Satir (1991), Erving y Polster (1991) afirman 

que las interrupciones suelen desencadenar malestar, y ciertas posiciones corporales pueden afectar la 

comunicación.  

En las formas para establecer limites 

Algunos padres de familia ponen a sus hijos limites que son imprecisos, insuficientes y carentes de 

firmeza tomando además actitudes de permisividad, severidad, enojo, amenaza, imposición absolutista, 

intolerancia y en algunas ocasiones llegan a ser humillantes. Se citan dos casos: 1) LU tienen dificultad para 

ejercer su autoridad y fijar límites a sus hijos, llevándolos a riñas familiares; ella comparte: “soy tolerante y 

paciente, pero me toman el pelo, porque les dejo trabajo los fines de semana y si no lo hacen termino por 

hacerlo yo. Después, vienen las reclamaciones porque no podemos salir a ningún lado y yo les digo que es 

porque no se ponen las pilas y me toca hacerlo todo a mí”. 2) MI dice: “al intentar poner límites a mis hijos 

muchas veces mando en vez de pedir también grito ofendo o hiero”. Desde la perspectiva de Cota y Augusto 

(2003) los padres, desconcertados frente a sus hijos adolescentes, reaccionan en dos formas extremas para 

resolver el problema: el autoritarismo que se manifiesta con intolerancia y restricciones excesivas o la 

permisividad que se manifiesta con la tolerancia y en una libertad desmedida.  

 

Recursos  

También se percibieron en los padres de familia algunos recursos y actitudes eficaces que les 

permiten tener éxito en su labor educativa. Se presentarán algunos de ellos: 

Convivencia y presencia  

Hay momentos, espacios y formas en que los padres de familia conviven con sus hijos, entre ellos: al 

ver televisión; cuando salen a pasear, en el carro mientras se dirigen a la escuela de sus hijos; a la hora de la 

comida y cunado van a misa. En estos momentos y espacios de convivencia papá, mamá e hijos expresan 

emociones, hacen bromas, comparten pensamientos y experiencias con respecto a la escuela, amigos, 

problemas y anécdotas. Es trascendental resaltar que al convivir los padres se hacen presentes física y 

emocionalmente en la vida de sus hijos, además muestran su amor e interés genuino hacia el bienestar de la 

familia. Se presentan los testimonios de NO y DE. NO expresa: “a mi hija le pregunto cómo le fue en la 

escuela, platicamos de música o artistas, principalmente a la hora de la comida o en la noche…me gusta 

platicar con ella, me hace sentir ser humano y me siento feliz el saber que mi familia está bien, tenemos salud 

y amor entre nosotros”. DE exterioriza: “Lo que más me gusta de ser mamá es que he disfrutado cada etapa de 

mis hijos…el verlos jugar y cuando los llevamos de paseo.”  De acuerdo a Watzlawick (1989) toda conducta 

es comunicación, por lo que resulta imposible dejar de comunicarse; Tapia et al (2002, 65) afirma que 

“cuando somos capaces de expresar lo que sentimos de manera clara y abierta, los demás nos respetan y 

aprecian más y logramos así una reciprocidad en la comunicación”. 

Intencionalidad positiva 

Durante el taller se encontró que todos los padres de familia tienen una intencionalidad positiva hacia 

la relación con sus hijos, la pareja y hacia ellos mismos. Acerca de los hijos, es comprenderlos más, 

disfrutarlos y verlos felices, asimismo, integrarse más a sus actividades, apoyarlos y sobretodo amarlos. En 

relación a sus parejas, la intencionalidad es entenderse, seguir apoyándose y cuidar la relación. Concerniente a 

la intencionalidad que tienen hacia ellos mismos es: aprender las formas de ser mejor padre y madre, 

conocerse más y aceptar sus errores, además, mejorar su autoestima. se presenta el testimonio de AL, quien 

refiere “Una de tantas cosas que yo espero de este taller es saber entender mejor a mis hijos no descuidando a 
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mi pareja, conocerme yo como persona, me interesa apasionadamente apoyar y educar bien a nuestros hijos y 

seguir contando con mi esposo”. O’ Connor y Seymour puntualizan que “Para vivir la vida que usted quiere, 

es preciso que sepa lo que quiere. Ser efectivo en el mundo significa producir los resultados que usted elige.” 

(1995, 39). 

 

Aprendizajes  

El taller permitió que los papás y las mamás reconocieran y aceptaran sus limitaciones y recursos; 

resignificaron sus limitaciones, es decir, las vieron de manera positiva ya que se convertirían en aprendizajes. 

Al reconocer y aceptar sus recursos, sus actitudes eficaces, nutrieron su motivación intrínseca para seguir 

mejorando el arte de educar a sus hijos y continuar la marcha en su desarrollo humano personal y familiar.  

Nuevas formas de establecer limites 

Ahora, para establecer límites, primero tienen muy claro por qué es necesario que sus hijos tengan 

determinado limite; segundo, llegan a acuerdos con su pareja concernientes a los límites para evitar, dentro de 

lo posible, conflictos; tercero, comunican a sus hijos los limites, teniendo en mente la necesidad de  

escucharlos, conocer sus intereses, deseos y necesidades; pueden ser flexibles y llegar a consenso con sus 

hijos, éstos últimos sabiendo las consecuencias de no cumplir con lo acordado. Ahora los límites son claros: el 

qué, para qué y por qué de los limites; no son ni muchos ni pocos, sencillamente suficientes para que sus hijos 

se conduzcan con seguridad, responsabilidad y disfruten saludablemente su vida y, ahora no oscilan entre la 

permisividad y el autoritarismo, ahora tratan de que exista el consenso y autoresponsabilidad. Se presenta el 

caso de JOS, ella expone en el grupo “puse en práctica lo que para mí ahora es la receta para que mi hija 

obedezca: me puse de acuerdo con mi esposo para no quitarnos autoridad, no cumplió con lo acordado y le 

cumplí la sanción o sea la consecuencia, casi me conmueve y accedo, pero fui firme”. Satir (2002) expone que 

la amplificación de conciencia, el nuevo valor y la esperanza permitirán que los padres adopten nuevas reglas 

y limites asimismo una nueva forma de aplicarlas. 

Ampliación de conciencia 

Los papás y las mamás, al expandir y profundizar su capacidad de darse cuenta, descubrieron o 

confirmaron algunas necesidades personales y familiares, asimismo, las formas de satisfacerlas; se dieron 

cuentan que necesitan y desean ser más comprensivos y mostrar más su amor a la familia; percibieron la 

importancia de comunicar más sus emociones y pensamientos de forma más asertiva para edificar una 

relación más cercana y de confianza. Se revela el testimonio de AL: “me doy cuenta de que cuando decía ‘no 

puedo’ en algunas ocasiones en realidad no quería, me siento alegre ahora de saber que sí puedo y de no 

engañarme.” Stevens (1988,18) afirma que “cuando uno de verdad se pone en contacto con su propia 

vivencia, descubre que el cambio se produce por sí solo, sin esfuerzo ni planificación.” 

La familia, un sentido de vida 

Por último, se expone el testimonio de DE: “el amor mueve barreras; siempre enfrentaremos 

dificultades con nuestros hijos, pero, con amor y ganas de vencerlas, mejoraremos como seres humanos y 

como padres”. Concerniente al sentido de vida, Frankl (1999) dice que existen tres caminos que nos llevan a 

dar sentido a la vida: en el trabajo, en la actitud frente a dificultades y en el amor. Los papás y las mamás 

encuentran en la familia un sentido de vida, que ellos, la familia es fuente de satisfacción, felicidad y 

realización como seres humanos; los hijos son fuerza motivadora para tener una actitud abierta al aprendizaje, 

por lo que educar se convierte en un reto, en una aventura y en una senda de crecimiento y desarrollo humano.  

 

Conclusiones 

Se considera que el taller de desarrollo humano permitió rescatar experiencias de los padres de familia 

concernientes a la educación de los hijos adolescentes, logrando un cambio en el ejercicio de la paternidad, la 

conciencia de algunas de sus limitaciones y la potencialización de algunos de sus recursos. También, las 

actitudes de autenticidad, espontaneidad, escucha empática, confrontación, aceptación, respeto, 

autorrevelación, confianza, esperanza y fe, por parte del facilitador hacia el grupo promovió las mismas 

actitudes en el grupo.  
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PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN VIDEO JUEGO, 

APLICADO EN DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO, ENTIDAD 

HIDALGO 
 

Mtra. Glendamira Serrano Franco 1, Dr. Víctor Manuel Zamudio García2,  

Mtro. Mario Alberto Gea Pérez3 y Mtro. José Amilcar Vargas Rangel4   

 
Resumen—La siguiente investigación, da a conocer los índices bajos de aprendizaje en el área de matemáticas de alumnos 

de 6º de primaria, en la prueba correspondiente al Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), nivel 

nacional como estatal (Hidalgo). El análisis de la información se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos de PLANEA 

de los años 2015 y 2018. Con la información obtenida, se propone el desarrollo de un video juego, bajo los estándares del 

modelo educativo, aplicado a la integración de problemas y acertijos matemáticos, para ser resueltos bajo algoritmos, con 

niveles de complejidad, que permita el desarrollo del pensamiento lógico matemático del estudiante de nivel básico. 

Fortaleciendo los niveles de aprendizaje, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la habilidad de resolver un 

problema matemático, logrando un dominio sobresaliente en el área de matemáticas por cada uno de los estudiantes. En la 

actualidad los niños están muy al pendiente de las nuevas tendencias de video juegos, en sus horas recreativas prefieren 

pasarla en una consola, smartphone, computador; en base a esto, se llego a la conclusión de la propuesta de un video 

juego, además del aprendizaje que le transmitirá al alumno, también lo ayudará a desarrollar nuevas destrezas y 

habilidades, logrando captar su atención para seguir jugando sin que lo vea como una responsabilidad sino un video juego 

mas en su lista de colección. 

 
Palabras clave—tecnología, aprendizaje, videojuegos, planea, pensamiento lógico matemático. 

 
Introducción 

La finalidad de las Matemáticas en Educación Primaria es construir los fundamentos del razonamiento 

lógico-matemático en los niños y niñas de esta etapa, y no únicamente la enseñanza del lenguaje simbólico-

matemático. Sólo así podrá las matemáticas cumplir sus funciones: formativa (desarrollando las capacidades de 

razonamiento y abstracción), instrumental (permitiendo posteriores aprendizajes tanto en el área de Matemáticas 

como en otras áreas), y funcional (posibilitando la comprensión y resolución de problemas de la vida cotidiana) 

(Fernández, 2010). 

Hoy en día conocemos por Tecnologías de la Información y la Comunicación (de aquí en adelante TIC) al 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información, o procesarla. Muchas 

personas son las que utilizan en su vida diaria un ordenador o un teléfono móvil para comunicarse y obtener 

información, haciendo que las TIC sean indispensables para nuestras vidas. Tanta importancia tienen, que incluso el 

Banco Mundial en el 2008 definió las TIC como uno de los cuatro pilares fundamentales para medir el grado de 

avance, en cuanto a economía del conocimiento se refiere (Soto, 2015). 

De acuerdo a la investigación de Valcárcel (2013) cabe pensar que la introducción del videojuego como 

recurso educativo en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas permita obtener resultados satisfactorios y así́ 

lo han demostrado algunas experiencias encontradas en la literatura científica. Recientemente, Montes-Alarcón 

(2012) presentó en Colombia, una propuesta didáctica para el aprendizaje del concepto geométrico del movimiento 

en el plano, mediante el entorno visual del clásico juego de “Pac-Man”. En España, García-Gigante (2009) analizaba 

los beneficios de la utilización del videojuego “Pokemon Diamante” como recurso didáctico en el aula de 

1 Mtra. Glendamira Serrano Franco es profesor de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Animación y Efectos Visuales 

en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Tolcayuca Hidalgo, México gfranco@upmh.edu.mx 

 
2 El Dr. Víctor Manuel Zamudio García es Director de los Programas Educativos de Tecnologías de la Información y Animación y 

Efectos Visuales de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Tolcayuca Hidalgo, México  vzamudio@upmh.edu.mx 
3 Mtro. Mario Alberto Gea Pérez es profesor de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Tolcayuca Hidalgo, 

México. gperez@upmh.edu.mx  
4 Mtro. José Amílcar Vargas Rangel es profesor de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Tolcayuca Hidalgo, 
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matemáticas de 4o de Educación Primaria concluyendo la eficacia de este medio para la adquisición de habilidades 

matemáticas. 

 

Antecedentes 

De acuerdo a la investigación de Montoya (2014) la competencia matemática está descrita por el Proyecto 

Pisa de la OCDE como: capacidad de un individuo para identificar y comprender el papel que las Matemáticas 

juegan en el mundo, realizar razonamientos bien fundados y utilizar e involucrarse en las matemáticas de manera que 

satisfagan las necesidades de la vida del individuo como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. La 

consecución de dicha competencia nos lleva necesariamente a formar individuos capaces de resolver los problemas y 

retos de su vida privada o profesional. Por eso, la educación que se les imparta desde las escuelas debe seguir una 

metodología flexible que permita el pensamiento critico, desde el trabajo con tareas abiertas a diferentes 

interpretaciones y soluciones. Utilizando estrategias flexibles y desarrollando habilidades de resolución de problemas 

para hacer frente a la ingente cantidad de información que llega a través de medios cada vez más variados, se trata de 

aprender a valorar la Matemática, sentirse seguros en su capacidad de hacer Matemáticas, llegar a resolver problemas 

matemáticos, aprender a comunicarse mediante las Matemáticas y aprender a razonar matemáticamente. 

Huizinga citado por Rodríguez et al. (2016) historiador del juego, éste ha existido desde comienzos de los 

tiempos de la sociedad humana en las diferentes culturas; en el siglo XIX, la actividad del juego estaba vinculada 

exclusivamente al entretenimiento y la diversión. Con el surgimiento del movimiento pedagógico de la Nueva 

Escuela el juego adquirió una nueva visión, al ser considerado como una metodología de enseñanza. 

Las matemáticas constituyen el armazón sobre el que se construyen los modelos científicos, toman parte en 

el proceso de modelización de la realidad, y en muchas ocasiones han servido como medio de validación de estos 

modelos. Por ejemplo, han sido cálculos matemáticos los que permitieron, mucho antes de que pudiesen ser 

observados, el descubrimiento de la existencia de los últimos planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, la 

evolución de las matemáticas no sólo se ha producido por acumulación de conocimientos o de campos de aplicación. 

Los propios conceptos matemáticos han ido modificando su significado con el transcurso del tiempo, ampliándolo, 

precisándolo o revisándolo, adquiriendo relevancia o, por el contrario, siendo relegados a segundo plano (Godino et 

al., 2003). 

 

Problemática 

De acuerdo a los resultados nacionales obtenidos de la evaluación de Planea 2018 para alumnos de 6º de 

primaria, el nivel de aprendizaje de las matemáticas se ubican:  59% en nivel I (dominio insuficiente); 18% en nivel 

II (dominio básico); 15% en nivel III (dominio satisfactorio); y 8% en nivel IV (dominio sobresaliente). Estos 

resultados confirman los niveles bajos de desempeño en el área de matemáticas; lo cual refleja un dominio 

insuficiente de aprendizaje de los alumnos dentro de las aulas (INEE, 2018). 

Los resultados obtenidos por entidad Hidalgo de la evaluación de Planea 2018 para alumnos de 6º de 

primaria, se ubican en nivel I 54.6%, nivel II 19.5%, nivel III 16.3%, y nivel IV 9.6%, cabe mencionar que la 

información mencionada es tanto de escuelas publicas como privadas (INEE, 2018).  

 

Preguntas de investigación 

¿Qué técnicas de aprendizaje se puede implementar para ayudarle al alumno en desarrollar su pensamiento 

lógico matemático? 

¿Qué tecnología se puede implementar aplicada en los temas determinados por el modelo educativo, para 

mejorar el aprendizaje del alumno?  

 

Objetivo General 

Proponer el desarrollo de un video juego que motive al alumno a desarrollar problemas mediante el uso de 

algoritmos de una forma mental, para facilitar el desarrollo de su pensamiento lógico matemático, logrando un 

dominio sobresaliente en el área de matemáticas.  

 

Objetivos Específicos 

• Implementar problemas matemáticos y acertijos lógicos, que el alumno pueda resolver mediante algoritmos 

por medio de niveles de complejidad. 

 

• Plantear el desarrollo e implementación de un video juego, aplicado a los estándares del modelo educativo, 

con la finalidad de reforzar el aprendizaje matemático del estudiante.  
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Marco teórico 

La SEP citada por Izaguirre et al. (2017) de acuerdo con el Plan de Estudios 2011 el sistema educativo 

nacional deberá fortalecer su capacidad para egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas; 

tomar decisiones; encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad. Además, en el campo de 

formación de Pensamiento Matemático, establece que El mundo contemporáneo obliga a construir diversas visiones 

sobre la realidad y proponer formas diferenciadas para la solución de problemas usando el razonamiento como 

herramienta fundamental. 

Piaget citado por Hernández (2014) menciona que el conocimiento lógico-matemático es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre 

un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-

matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 

complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea 

características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

R. Douady citado por Cantoral et al. (2005) saber matemáticas precisa de dos aspectos. Por un lado, se 

refiere a la disponibilidad funcional de nociones y teoremas matemáticos para enfrentar problemas e interpretar 

nuevas situaciones. En este proceso, dichas nociones y teoremas tienen un estatus de herramienta, en tanto que sirven 

para que alguien actúe sobre un problema en determinado contexto. Por otra parte, también significa identificar las 

nociones y a los teoremas como parte de un cuerpo de conocimientos reconocidos socialmente. Es ahí que se 

formulan definiciones, se establecen relaciones entre nociones mediante teoremas y se prueban las conjeturas 

adquiriendo entonces el estatus de objeto. Al adquirir ese estatus, están descontextualizados y despersonalizados para 

permitir su aprendizaje. Este proceso de descontextualización y de despersonalización participa en el proceso de 

apropiación del conocimiento. 

De acuerdo a  la teoría de Piaget citado por Zerpa (2011) el desarrollo mental general se produce mediante 

un juego constante de procesos que llevan al sujeto de un estadio de conocimiento más simple a otro más complejo, y 

ello se traduce en cambios cualitativos en sus estructuras cognoscitivas. Estos cambios en el desarrollo mental 

permitirían distinguir etapas potenciales de aprendizaje que sugieren especial interés para los programas de 

escolaridad en matemática, pues el conocer las características de cada estadio, podrá guiar la organización de ideas 

que pretendan mediar la evolución de los procesos del pensamiento en alumnos con edades comprendidas entre siete 

y trece años que cursan el nivel de educación básica. 

 

Metodología de la Investigación 

La presente investigación es de corte cualitativa, de acuerdo a Martínez (2011) La mayor parte de los 

estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 

espacios en que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta 

investigación trabaja con contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador. Una característica que tiene la metodología cualitativa de acuerdo a la investigación 

de López (2002) es que no tiene reglas de procedimiento: el método de recogida de datos no se especifica 

previamente. Las variables no quedan definidas operativamente ni suelen ser susceptibles de medición. La base está 

en la intuición y en los aspectos artísticos del producto. La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y 

recursiva.   

El estudio de la investigación es de tipo exploratorio, de acuerdo a la investigación de Cortés e Iglesias 

(2004)  los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Si la revisión de la 

literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. 

 

Resultados 

En el 2018 Planea Educación Básica se llevó a cabo la evaluación referida al Planea escuelas, cuya 

aplicación estuvo a cargo de la SEP en coordinación con las autoridades educativas estatales, así como la Evaluación 

referida al Sistema Educativo Nacional (Planea SEN), que aplicó el INEE en las mismas fechas. La prueba que 

administró la SEP (Planea escuelas) es una versión única conformada por 100 reactivos, 50 de Lenguaje y 

Comunicación y 50 de Matemáticas; las pruebas que aplicó el INEE (Planea SEN) evaluaron una mayor cantidad de 

contenidos a través de distintas versiones. Sin embargo, en ambas modalidades el número de reactivos que contestó 

cada alumno es el mismo. En el caso del Planea SEN participó una muestra representativa de escuelas a nivel 
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nacional, estatal y de diferentes estratos escolares; en tanto que en el Planea escuelas participó el resto de las escuelas 

del país. En ambas modalidades del Planea se seleccionó una muestra de alumnos en escuelas medianas y grandes 

(matrícula mayor a 35 alumnos de 6° grado). En escuelas con matrícula menor o igual a 35 alumnos en el último 

grado escolar, se aplicó a todos los alumnos. En la siguiente figura 1, muestra la información de los resultados 

obtenidos del área de matemáticas (SEP, 2018). 

 
 

Figura 1. Resultados nacionales en el área de matemáticas, Planea 2018. 

Fuente: INEE (2018) 
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Figura 2. Resultados de matemáticas del estado de Hidalgo, Planea 2018. 

Fuente: INEE (2018) 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de la investigación, es indispensable buscar nuevas alternativas de aprendizaje 

utilizando las nuevas tendencias de la tecnología para lograr que el estudiante desarrolle satisfactoriamente sus 

capacidades cognitivas en el área de matemáticas. Cabe señalar que nos encontramos con una nueva generación que 

esta creciendo bajo los avances gigantescos de la tecnología, así mismo es necesario que las formas de enseñanza 

también evolucionen, adoptando las tecnologías más utilizadas por los estudiantes de nivel básico.  

Con la propuesta de implementar un video juego, enfocado en desarrollar su pensamiento lógico matemático 

en el estudiante, mediante algoritmos, para resolver problemas matemáticos y acertijos, con la finalidad de obtener 

mejores resultados de aprendizaje dentro del área de matemáticas, además de ayudar al estudiante en desarrollar su 

pensamiento lógico, generará la habilidad de resolver problemas que se le puedan presentar durante su crecimiento 

académico y vida diaria.  
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Evaluación en el paciente con secuelas de evento cerebral vascular 

mediante el método R.U.L.A. en el C.R.E.E. Morelos (2018) 

E.F. ANDREA PAOLA SERRANO MARTINEZ, MTRO. EN S.H.O HUGO RENE HERNANDEZ GARCIA  

Resumen- Actualmente el evento cerebral vascular es una de las causas de consulta y de asistencia de servicios 

de rehabilitación, por las secuelas motoras y las alteraciones a la postura. De acuerdo con datos del I.M.S.S. 

(2010), hasta un 90% de los pacientes que padece un E.V.C., sufre secuelas que limitan sus actividades de la 

vida diaria y hacen que dependan de la familia en un 100%.  En el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial Morelos, los requerimientos de tratamientos de terapia física por secuelas de evento cerebral vascular 

necesarios para la recuperación del paciente, por lo que se decidió medir los resultados mediante el método 

R.U.L.A. que es una evaluación de los arcos del movimiento del miembro superior e inferior, además de que es 

rápido de aplicar los resultados se vieron reflejados de manera mas objetiva que utilizando el goniómetro de 

forma separada.  

Palabras clave- evento cerebral vascular, tono muscular, trastornos del movimiento.  

Introducción  

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe 

repentinamente o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a 

las células cerebrales. (1) 

Para Fernández. F. 2010 la hemiparesia espástica implica afectación en un lado del cuerpo y los primeros signos 

hallados en la extremidad superior son, la mano cerrada con tendencia a la inclusión del pulgar, aumento del tono 

flexor, y de los surcos palmares, dificultad de la movilización proximal. Cuando la intervención de terapia física no 

se presenta se inclina cada vez más hacia el uso del lado sano, olvidando el lado afectado ocasionando reacciones 

asociadas que aumentaran la espasticidad. Causando inminentemente la inmovilidad y en casos severos la deformidad 

articular de la extremidad afectada ya sea miembro inferior o miembro superior.  

El presente artículo se fundamenta, en la evaluación del paciente con secuelas de evento cerebral vascular, mediante 

el método ergonómico R.U.L.A, que es un instrumento de evaluación, que se caracteriza por medir  posiciones 

estáticas de la extremidad superior e inferior, mediante la evaluación de  los arcos de movimiento, con esto se midieron 

los avances en la recuperación del movimiento  de 30 pacientes, que asisten al CREE Morelos en el año  2018 que 

presentaban hemiplejia, al momento de ingresar al servicio de terapia física. 

Marco Teórico 

“Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe 

repentinamente o cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a 

las células cerebrales. De la misma forma se dice que una persona que sufre una pérdida de flujo sanguíneo al corazón, 

tiene un ataque cardiaco, puede decirse que una persona con una pérdida de flujo sanguíneo al cerebro o una 

hemorragia repentina en el cerebro tiene un "ataque cerebral" o sufre un accidente cerebrovascular”. (1) 

Las células cerebrales mueren cuando dejan de recibir oxígeno y nutrientes de la sangre o cuando son dañadas por una 

hemorragia repentina en el cerebro y alrededor del mismo. Isquemia es el término utilizado para describir la pérdida 

de oxígeno y nutrientes en las células cerebrales cuando no existe un flujo adecuado de sangre. La isquemia conduce 

finalmente a un infarto, la muerte de células cerebrales que con el tiempo son sustituidas por una cavidad llena de 

fluido en el cerebro lesionado. (1) 

El accidente cerebrovascular se puede diferenciar en dos, uno hemorrágico que se entiende como el riego de sangre 

sobre la materia cerebral y el isquémico que es la obstrucción de la luz del flujo de la sangre en el sistema nervioso 

central, en los dos casos el sistema nervioso comienza con daño neurológico que evidentemente traerá diferentes tipos 

de secuelas en el paciente.  

Algunas de las incapacidades que pueden resultar de un accidente cerebrovascular son la parálisis, déficits 

cognoscitivos, problemas del habla, dificultades emocionales, problemas de la vida diaria y dolor.  (2) 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2734



Una incapacidad relacionada que no es tan debilitante como la parálisis es la debilidad de un lado del cuerpo o 

hemiparesia. La parálisis o la debilidad puede afectar sólo a la cara, un brazo, o una pierna, o puede afectar a todo un 

lado del cuerpo y a la cara. (3) 

Las características mas peculiares de las alteraciones motoras que pueden presentar las secuelas de los eventos 

cerebrales vasculares clasificadas como hemiparesias, cuando afectan a un lado del cuerpo derecho o izquierdo, 

paraparesias cuando afectan a ambos pies, monoparesias cuando afectan a una sola extremidad, y cuadriparesias que 

afectan a las cuatro extremidades, las cuales limitan la función del movimiento y la contracción muscular propiamente 

dicha. 

El tono muscular es una característica de las secuelas de eventos cerebrales vasculares, la hipertonía, caracterizada 

por un patrón espástico, evaluado previamente mediante el signo de navaja, es habitualmente acompañado por patrones 

distónicos sobre todo a en la ejecución de las funciones básicas de mano, dificultad para realizar la marcha, además 

de un posicionamiento que puede generar dolor a largo plazo, algunas de las complicaciones pueden ser desde dolores 

causados por contracturas hasta deformidades estructurales y ulceras por presión al pasar demasiado tiempo en cama. 
(4) 

La isquemia cerebral es la entidad más incidente y prevalente de todas las enfermedades cerebrovasculares, siendo la 

enfermedad neurológica que más discapacidad e institucionalización origina.  

Su alta supervivencia no está pareja a una recuperación total, pues hasta el 90% sufre secuelas.  En el 30% de los casos 

incapacitan al individuo para su autonomía en las actividades de la vida diaria, generándose una demanda de cuidados 

y una necesidad de institucionalización con un considerable gasto sanitario y social.  

A nivel mundial, la EVC es la segunda causa de muerte; y el tipo hemorrágico es más letal que el isquémico. De 

acuerdo al estudio “Global BurdenofDisease 2013” (GBD-2013), la incidencia, prevalencia, mortalidad y años de vida 

saludable (AVISA) perdidos por EVC disminuyeron, entre 1990 y 2013, en el mundo. 

En Estados Unidos se ha estimado que este gasto supone unos 25000 dólares por paciente y año, donde se incluye el 

tratamiento en la fase aguda, la rehabilitación, los gastos de institucionalización y las pérdidas debidas a las bajas 

laborales y pensiones de los sujetos en edad productiva. (5) 

En México un país de ingresos medios, la EVC fue la sexta causa de muerte en 2015.  Además, aproximadamente 

56% de las personas que sobreviven a la EVC presentan discapacidad grave hasta 30 días después del evento agudo. 

(6) 

El EVC es un problema importante de salud pública. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

considerada la segunda causa global de muerte en el mundo, siendo los países de ingresos medios y bajos, los más 

afectados. En México, la enfermedad vascular cerebral ocurre en 118 personas por cada 100,00 habitantes al año. (7) 

Problemática 

Los eventos cerebrales vasculares de acuerdo con la organización mundial de la salud, se cataloga como la tercera 

causa de muerte y primera causa de invalidez en países desarrollados, las personas que la padecen adquieren déficits 

en el 30 % de los casos, en la ejecución de las actividades de la vida diaria.  

A nivel mundial, la EVC es la segunda causa de muerte; y el tipo hemorrágico es más letal que el isquémico. De 

acuerdo al estudio “Global Burden of Disease 2013” (GBD-2013), la incidencia, prevalencia, mortalidad y años de 

vida saludable (AVISA) perdidos por EVC disminuyeron, entre 1990 y 2013, en el mundo. 

En México, país de ingresos medios, la EVC fue la sexta causa de muerte en 2015.  Además, aproximadamente 56% 

de las personas que sobreviven a la EVC presentan discapacidad grave hasta 30 días después del evento agudo. 

Además de múltiples factores como la marginación y el difícil acceso a los servicios de salud aumentan las secuelas 

que podrían mejorar el pronostico de ser atendida la enfermedad a tiempo, los servicios de rehabilitación en México 

se encuentran a la vanguardia internacional sin embargo la sobresaturación de los servicios limita una intervención 

eficaz y eficiente.  

De acuerdo con datos de la secretaria de salud del estado de Morelos 2018, se dan 28 defunciones por 100 egresos 

según Tasa de mortalidad intrahospitalaria por EVC, según entidad federativa. México 2015. 
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Según la asociación mexicana de enfermedad vascular cerebral 2010, cada paciente que presenta enfermedad vascular 

cerebral, el tratamiento agudo y de la secuela representa anual mente un gasto aproximado de 468 mil pesos 

mexicanos. 

Justificación 

Las características de los eventos vasculares cerebrales dentro de los servicios de rehabilitación son variadas, sin 

embargo el tratamiento de terapia física es una de las herramientas principales con las que se atienden las múltiples 

secuelas después de que el paciente deja el periodo agudo de la enfermedad por lo que es de suma importancia delimitar 

los resultados mediante la intervención de un metodo objetivo que mida eficaz y eficientemente el servicio de terapia 

física de forma que el paciente observe las pequeñas ganancias que va obteniendo a los largo de las sesiones 

terapéuticas. 

Una de las características de los pacientes que asisten a los servicios de rehabilitación, es la deserción debido a que 

no se observan resultados, se cree que  los pacientes no entienden las características clínicas del padecimiento que 

actualmente están presentando, por lo que en algunos casos mencionan si podrán regresar a sus actividades de la vida 

diaria o incluso poder realizar la marcha.  

Objetivo general 

Evaluar al paciente con secuelas de E.V.C. mediante el método R.U.L.A.  

Objetivos específicos  

Medición de arcos de movimiento en hombro 

Medición de arcos de movimiento en codo  

Medición de arcos de movimiento en muñeca 

Medición de arcos de movimiento en miembro inferior  

Diseño del estudio 

El estudio es descriptivo y de corte transversal  

Universo de trabajo  

Pacientes con E.V.C. que asisten al C.R.E.E. MORELOS. 

Selección de la muestra  

Se tomo una muestra por conveniencia debido a horarios e intervenciones clínicas de los pacientes por lo que se llegó 

a muestrear a 20 pacientes. Los 10 restantes fueron eliminados del estudio debido a baja voluntaria del servicio de 

terapia física.  

Criterios de inclusión  

Ser paciente del C.R.E.E. Morelos 

Ser mayor de 18 años 

Presentar secuelas de evento cerebral vascular  

Gozar de todas las facultades mentales  

 

Criterios de exclusión  

Pacientes con pronóstico malo para la evolución motora por parte del médico especialista en rehabilitación. 

Pacientes con alteraciones cognitivas graves o retraso mental profundo  

Criterios de eliminación  

Pacientes que no asistan al tratamiento completo de fisioterapia 

Instrumento  
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El método R.U.L.A. es una evaluación ergonómica que mide los grados de movilidad y posicionamiento de cada una 

de las extremidades, en posiciones estáticas, se divide en grupos de trabajo es decir tablas, en el grupo A evalúa la 

posición del brazo y le asigna una calificación de acuerdo a los grados de movilidad con los que realiza el movimiento 

en esa postura, de igual forma en el antebrazo la muñeca y la pronosupinación. 

En el grupo B, se le asigna puntuación al cuello, tronco y piernas, una vez obtenidas las puntuaciones mediante la 

observación de las posturas estáticas, se procede a interpretar los resultados conforme a una tabla y tipificar el resultado 

final que se puede interpretar en el paciente con E.V.C. como el resultado del avance de una manera mas objetiva.   

Resultados  

El evento cerebral vascular, es uno de los padecimientos mas comunes de hoy en día, y una de las causas mas 

frecuentes, de servicios de rehabilitación prestados durante el año 2018, en el centro de Rehabilitación y Educación 

Especial del Estado de Morelos, A continuación, se muestran a todos los pacientes que cumplieron con todos los 

requisitos para la evaluación de la recuperación de la movilidad mediante el método R.U.L.A.   

Se puede observar en la siguiente tabla la combinación, de los grupos de evaluación a y b como lo maneja en el metodo 

la tabla 1, intenta describir de manera inicial como se comportó el grupo muestra, del lado izquierdo se puede observar 

la evaluación inicial antes de recibir sesiones de fisioterapia,  en cuanto a puntuación por la recuperación de los arcos 

de movimiento se puede observar del lado derecho de la tabla 1, sin embargo existieron casos en lo que los pacientes 

no recuperaron la movilidad como se esperaba de acuerdo con el pronóstico del médico especialista en rehabilitación, 

por lo que esos pacientes fueron canalizados para una revaloración.  

 

Tabla 1  

Fuente: instrumento R.U.L.A. aplicado en el C.R.E.E. Morelos 2018  

 

 

Como se pudo observar en la tabla 1, hay casos en que se incremento el rango de movilidad de la extremidad superior 

e inferior, por lo que después de obtener estos resultados, se procede a relacionar de una forma más sencilla la 

interpretación de los mismos de acuerdo con el instrumento y en la tabla 2 se intenta describir, el resultado en base a 

la recuperación de la movilidad. 

Tabla brazo antebrazo muñeca giros  cuello tronco piernas brazo antebrazo muñeca giros cuello tronco piernas 

Paciente 

M.P. 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

P.L. 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1

D.G. 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1

R.A 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 1

E.N 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 2 1 3 2

A.L. 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

C.C. 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

N.O. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

V. E. 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 1 1 1 1

R.R. 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

L.S. 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

M.S. 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

L. K. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

G. A. 2 2 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 2

E.V.  1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

R.J. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R.K. 4 3 2 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2

D.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F.S. 4 3 2 1 1 2 2 4 3 2 1 1 2 2

L.E. 2 2 1 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 2
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Tabla 2  

 

Fuente: instrumento R.U.L.A. aplicado en el C.R.E.E. Morelos 2018 

 

 

 

El evento cerebral vascular es un padecimiento sumamente complejo que puede presentar,  espasticidad más distonías 

que complica la intervención de los fisioterapeutas incluso con la aplicación de diferentes métodos para la 

recuperación de la movilidad, esto puede tardar más de lo esperado para que el paciente note resultados,  por lo que la 

aplicación sencilla del metodo de manera estática permite observar de forma más rápida el avance en bloques mas 

cortos de tratamiento como se muestra en la grafica 1 los pacientes no pasaban del nivel 3  de movimiento al iniciar 

las sesiones de fisioterapia 

 

 

 

Grafica 1  

Resultados

Iniciales Finales 

M.P. 3 4

P.L. 1 4

D.G. 1 4

R.A 1 4

E.N 3 5

A.L. 1 4

C.C. 1 4

N.O. 1 1

V. E. 3 3

R.R. 3 3

L.S. 3 4

M.S. 3 4

L. K. 1 1

G. A. 3 4

E.V.  1 4

R.J. 1 1

R.K. 3 4

D.A. 1 1

F.S. 3 3

L.E. 3 4
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Fuente: instrumento R.U.L.A. aplicado en el C.R.E.E. Morelos 2018 

En cuanto el número muestreado de pacientes que iniciaron con el programa de manera constante y asistieron al 

servicio de terapia física, se puede observar la diferencia en el movimiento motor reflejado tanto en el miembro 

superior como en el inferior, en la grafica 2  se observan a los pacientes que cumplieron con los requerimientos del 

estudio, mostraron un avance en cuanto a la recuperación motora a nivel 5, sin embargo en algunos casos el avance 

no fue significativo ya que solo mostraron cambios en el tono muscular.  

El tono muscular de características pasivas y activas es sumamente complejo, depende de la severidad del daño 

mostrado en el sistema nervioso central, por lo que los pacientes de acuerdo con los principios de Sherrington alteran 

el principio de inervación reciproca y ven limitada la actividad motora.  

 

 

Grafica 2  

 

Fuente: instrumento R.U.L.A. aplicado en el C.R.E.E. Morelos 2018 
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Una vez mostrados los datos finales, podemos interpretar que la intervención mediante un método estandarizado, se 

puede adaptar a las necesidades de la recuperación del movimiento, además de que se puede observar de manera mas 

eficiente y eficaz el avance de los pacientes y poder modificar de manera temprana el tratamiento, para maximizar los 

resultados motores previstos por el pronostico medico especializado.  

Es altamente confiable el metodo ya que mientras se esta trabajando con el paciente, las indicaciones médicas, se pude 

realizar un video para posteriormente editarlo y poder observar las ganancias motoras, sin necesidad de parar la terapia 

y por lo tanto las mejorías del paciente, anteriormente se evaluaba mediante el goniómetro, sin embargo, no se podía 

continuar con la intervención de neuro- terapia, lo cual restaba tiempo a la fisioterapia del paciente.  

Recomendaciones  

Esto claramente abre una oportunidad de mejora y estandarización de los avances terapéuticos en sesiones clínicas de 

pacientes con alteración motora, secundaria a evento cerebral vascular, que causan como secuela hemiparesia, o 

hemiplejia, se recomienda ampliamente para su intervención en centros de rehabilitación que traten con alteraciones 

motoras y de esta manera implementar mejores servicios de rehabilitación  
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Análisis de riesgo ergonómico en una empresa automotriz utilizando 

RFC, RULA y guías ergonómicas 
 

M.C.  María Leticia Silva Ríos1, M.C.  Jorge Tomás Gutiérrez 2, Est. I.I. Cynthia Ponce Vargas3, Est. I.I. Alondra 

Zavala Vargas 4, Est. I.I. Orlando Molinar Sáenz5, Est. I.I. Sergio Armando Rodríguez Aguirre6 

 

Resumen. El presente proyecto se desarrolló en una empresa productora de arneses. Su objetivo fue 

identificar el nivel de riesgo y los factores que estaban provocando problemas musculo esqueléticos en las 7 

líneas de producción. Se observaron los movimientos, posturas y actividades de cada operador en sus áreas de 

trabajo, analizando 453 estaciones de trabajo priorizándolas con  técnicas de evaluación ergonómica como 

análisis visual y  Checklist de Factor de Riesgo Ergonómico (RFC). Se encontraron 439 estaciones dentro de 

límites o sin riesgo ergonómico, mientras en límites de riesgo se encontraron 11 y 3 fuera de límites. Las 14 

estaciones en riesgo ergonómico, se evaluaron con el  método Rapid Upper Limb Assessment  (RULA) y las 

guías ergonómicas oficiales de la empresa, para identificar y corregir los problemas que se presentaban. En la 

estación más crítica se concluyó que la operadora presentaba mala postura y no seguía el método de trabajo, 

corrigiendo con un reentrenamiento y capacitación, logrando  disminuir los problemas de seguridad y 

producción en la línea,  aumentando el bienestar de los trabajadores y creando  una cultura de validación de 

diseños de estaciones de trabajo en función de las guías de ergonomía de la empresa. 

 

Palabras clave: Ergonomía, Riesgo ergonómico, Guías ergonómicas, RULA, RFC 

 

Introducción 

La ergonomía etimológicamente proviene del griego “ergo” que significa trabajo, actividad y de “novos” 

que significa normas, se puede decir que ergonomía  es el estudio del trabajo, encargándose de elaborar las normas o 

principios por las que debe regirse. Algunos de los objetivos de la ergonomía es analizar las condiciones de trabajo 

referentes al espacio físico del trabajo, ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, 

desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y cualquier situación o condición que ponga en 

peligro la salud y bienestar del trabajador (González Maestre. 2007) 

Los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral son alteraciones que sufren estructuras corporales 

como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o 

agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éstos se desarrollan. La mayor parte 

son trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas más o menos pesadas durante un periodo 

de tiempo prolongado (OSHA Europea, 2007). Tanto los traumas acumulativos como los movimientos repetitivos 

relacionados con el trabajo, son la causa de patologías multivariadas que tienen su asiento en cuello, hombro, codo, 

brazo, antebrazo y mano (Serrano, 2004).  

Las lesiones Osteomuscular de origen laboral son consideradas como una de las enfermedades más 

frecuentes que afectan a trabajadores de todos los sectores y de todos los oficios, estas dependiendo de la condición 

en la que se encuentre el trabajador pueden ocasionar incapacidades permanentes o temporales. Se ha evidenciado a 

lo largo de los años por medio de diversos estudios que las lesiones osteomusculares son problemas ocasionados y/o 

agravados por una series de factores ocupacionales como lo son las actividades de fuerza, los movimientos 

repetitivos, la carga muscular estática, la postura inadecuada del cuerpo. En general, estas se encuentran asociadas 
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con el uso excesivo de las diferentes partes del cuerpo y también se puede asociar a factores no ocupacionales y 

ambientales (Alfonso Vargas et al 2017). 

La empresa busca aumentar la seguridad y bienestar de los trabajadores,  mejorando el proceso ergonómico,  

diseño de estaciones y métodos de trabajo. El mejoramiento del proceso debe ser capaz de crear una cultura de 

validación de diseños de estaciones de trabajo siguiendo las guías de ergonomía, y utilizando técnicas como RULA y 

RFC. Una correcta aplicación de técnicas y la implementación de mejoras evitan  enfermedades y riesgos laborales, 

un mayor confort en el área de trabajo, reduciendo incapacidades, fatigas, renuncias, logrando mayor seguridad, 

productividad y calidad en los productos. Su utilización se da en base a necesidades y condiciones específicas de la 

actividad que se desarrolla y es evaluada, donde se eligen factores específicos y relevantes del trabajo.  

Las listas de revisión, comúnmente conocidas como “checklist” por su denominación en inglés, son el 

instrume nto más común y primero que se utiliza para revisar las condiciones de riesgo ergonómico a los que se 

somete un usuario al desarrollar una actividad. Presentan la ventaja de que son rápidas y fáciles de utilizar, y 

proporcionan información preliminar que permite identificar las principales áreas o condiciones de riesgo a evaluar 

con mayor detalle.  
RULA fue desarrollado en 1993 por McAtamney y Corlett, del Instituto de Ergonomía Ocupacional de 

Inglaterra y la Universidad de Nottingham. El método de evaluación RULA se basa en la observación y utiliza 

diagramas de posturas del cuerpo a las que asigna una puntuación que refleja la exposición a los factores de riesgo 

que evalúa el método; la clasificación y puntuación de cada parte evaluada se basa en estudios de diversos autores, 

así como guías y normas de salud. Principalmente se enfoca en el análisis de tareas que se realizan con los miembros 

superiores del cuerpo, aunque correcciones posteriores a la versión inicial incluyen algunos puntos de evaluación 

muy básica del apoyo y forma de distribución del peso sobre las piernas de quien realiza la tarea. (Martínez de la 

Teja, G. 1996). 

Descripción del método 

Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que en la empresa motivo del estudio,  se han presentado algunas enfermedades 

laborales calificadas y un aumento en la sintomatología asociada a dolencias musculares, relacionadas a factores de 

riesgo ergonómico, se consideró necesario realizar una evaluación ergonómica para determinar el nivel de riesgo 

específico e identificar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores de la compañía, considerando 

como realizan las funciones a cargo y el diseño de los puestos de trabajo que permitan establecer una prevención de 

las enfermedades laborales asociadas al riesgo ergonómico, incentivar el auto cuidado e informar acerca de la 

importancia de determinados hábitos de trabajo. La evaluación ergonómica se llevará a cabo por medio de técnicas 

metodológicas, en este caso los métodos de evaluación ergonómica como análisis visual, RFC, RULA, que permitan 

identificar problemas en las prácticas y proponer acciones correctivas que beneficien a la empresa y sus empleados. 

Materiales y métodos utilizados 

Programas Utilizados 

▪ Gom Media Player ® 2.2.57.5189 (2014), es un programa que permitió  dividir videos en fotogramas, esto 

es útil al momento de realizar el análisis de tarea. Ya que  permite introducir el intervalo de tiempo en el 

que se desea obtener los fotogramas. 

Procedimiento de Evaluación Ergonómica  

Las personas en el estudio fueron  elegidas por una muestra a conveniencia. Se observaron los movimientos, 

posturas y actividades de cada operador en su área de trabajo, analizando los riesgos en base a las diferentes guías 

ergonómicas en vigencia y un analisis visual. Una vez analizada la tarea, se clasificaron según el tipo de riesgo que 

se presente en la estación para darle prioridad a los de mayor riesgo, determinando  el nivel de riesgo de desórdenes 

musculoesqueléticos y los factores que están causando problemas en la línea mediante un análisis con las técnicas de  

ergonomía, desarrollando un mapa de riesgos ergonómicos en el módulo 1,  la Tabla 1 muestra los resultados 

iniciales del análisis visual.  

Estación de trabajo Dentro límites En límite Fuera de límites Total 

Corolla 150 L2 60 2 2 64 

Floor 1 RAV4 79 2 1 82 

Floor 2 RAV4 63 2 0 65 

Corolla 150 L1 59 2 0 61 

Miscelaneos Corolla 100 1 0 101 

Miscelaneos RAV4 8 1 0 9 

SLP 70 1 0 71 

Totales 439 11 3 453 

Tabla 1. Resultados del analisis visual 
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Se encontró que la estación 29 es la que presenta la problemática mayor al encontrarse fuera de guias, las 

Figuras 1 y 2 muestran la estación 29. El análisis visual de la estación 29 se observa en la Tabla 2, para ello se 

observaron todos los pasos que realizaba la operadora al hacer su trabajo y se determinó que tenía malas posturas al 

encintar la parte posterior del tablero ya que se inclinaba mucho, motivo que determinó que la estación se encontraba 

fuera de guías.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estación 29    Figura 2. Estación 29 

 

 

 

 

 

El análisis de las tareas de la estación 29  es la parte medular del estudio, se realizó con la toma de un video 

de duración mínima de 10 minutos tomado de varios ángulos diferentes, el video se descompuso en 200 fotogramas 

mediante un programa llamado GomPlayer, para esto se necesita transformar la duración del video en segundos y 

dividirlo entre 200 para obtener el intervalo para cada fotograma, se tomó una muestra aleatoria de 100 fotogramas 

de los 200 fotogramas obtenidos, esta muestra será dividida en subtareas, las subtareas con un porcentaje mayor al 

10%  a la duración del fotograma, se les aplicará una evaluación ergonómica, con el método RFC y RULA.. En la  

Figura 3 y 4 se observa un angulo en espalda y piernas de 49° y 216° respectivamente. El analisis con RFC de las 

posturas de espalda y piernas de la estación 29 turno A, se muestran en la Tabla 3 

  

 

 

 

 

 

      Figura 3. Medición espalda            Figura 4. Medición piernas 

Tabla 2.  Análisis Visual Estación  29 
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También se analizó las posturas de cuello, y antebrazo del turno A (Figuras 5 y 6), en ellas se observa un 

ángulo de 70° en cuello y 120° en antebrazo.  La Tabla 4 muestra el análisis RFC para cuello y antebrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de analizar mediante el método RFC se determinó que donde existe un índice de riesgo 

ergonómico alto en el operador es en la postura del cuello y en las extremidades inferiores. Igualmente fueron 

analizadas las posturas de brazo, muñeca, tronco, cuello y pierna por el método RULA. El análisis con el método rula 

se presenta en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 3.  Análisis RFC piernas y tronco  Estación 29 

 Figura 5. Cuello Estación 29 Figura 6. Antebrazo Estación  29 

Tabla 4.  Análisis RFC cuello y antebrazo Estación 29 
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Comentarios finales 

Resumen de resultados 

La Estación 29 dio como resultado de acuerdo al método RULA, una puntuación final de 5 (riesgo potencial 

de medio a alto),  indica que se debe ampliar estudio y modificar pronto. En la estación más crítica se concluyó que 

la operadora presentaba mala postura y no seguía el método de trabajo, corrigiendo con un reentrenamiento y 

capacitación, logrando  disminuir los problemas de seguridad y producción en la línea,  aumentando el bienestar de 

los trabajadores y creando  una cultura de validación de diseños de estaciones de trabajo en función de las guías de 

ergonomía de la empresa. Después del estudio realizado se aplicaron las guías ergonómicas en la estación 29 

quedando en amarillo (Tabla 6). La Figura 7, muestra la modificación de las posturas en la estación 29 después de 

los cambios implementados. En la Tabla 7 se aprecian  las reducciones en ángulos de las posiciones seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nuevas posturas Estación 29 

 

 

 

 

Tabla7. Reducción en posturas seleccionadas 

Trabajos pendientes 

Se recomienda ampliar el análisis a los dos módulos de la planta, elaborando un mapa de riesgos indicando 

estaciones de trabajo consideradas críticas y su corrección respectiva. 
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 Medición en ángulos 

 Tronco Piernas Cuello Antebrazo 

Antes cambios 49° 216° 70° 120° 

Después cambios 33° 194° 46° 116° 

Reducción grados 16° 22° 24° 4° 

Tabla 6. Análisis Guías ergonómicas estación 29 

Se redujo 4°  
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Sayab: Mejorando Estilos de Vida 
 

Yaisa Anahi Silva Robledo1,  ME. Elena Mitilene Rodríguez Gutiérrez2  

y Lic. Luis Raúl Vázquez González3   

 

Resumen-La Federación de Diabetes evalúa que hay 33 millones de adultos que tienen diabetes. Desde el 

2000, la diabetes mellitus II en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los 

hombres y se ha convertido en una emergencia sanitaria.  Una complicación es el pie diabético que puede 

terminar en amputación. 

El objetivo de la propuesta alternativa de solución es una gama de productos artesanales elaborados a base de 

frutos, vegetales o semillas medicinales a bajo costo, auxiliares en el control de la diabetes mellitus tipo II 

denominado “Sayab”; los cuales permitan: 

▪ regular los niveles de azúcar en sangre  

▪ ayudar en las lesiones de los nervios periféricos 

▪ acelerar la cicatrización en lesiones leves de la piel 

Los resultados alcanzados son tres productos artesanales: pulpa, crema para lesiones de los nervios 

periféricos y pomada cicatrizante. 

Palabras clave-diabetes mellitus II, melón amargo, mahuacata y pimienta de cayena 

 

Abstract.  The Diabetes Federation evaluates that there is 33 million of adults that has diabetes. Since the 

year of 2000, diabetes mellitus II has been in Mexico the first cause of dead between women and the second in 

man. It has become a sanitary emergency.  A complication is the diabetic foot that can end in amputation. 

The objective of the alternative solution proposal is a range of handicrafts made from fruits, vegetables or 

medicinal seeds at low cost, auxiliary in the control of type II diabetes mellitus II called "Sayab"; which 

allow: 

▪ regulate blood sugar levels 

▪ help with peripheral nerve injuries 

▪ acelerate healing in minor skin lesions  

The results achieved are three artisan products: pulp, cream for peripheral nerve injuries and healing 

ointment. 

Keywords-diabetes mellitus II, bitter melon, mahuacata and cayenne pepper. 

 

Introducción 

La diabetes mellitus se debe a un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por hiperglucemia como 

resultado de defectos en la acción de insulina, en la secreción de la insulina o de ambos. Una de las complicaciones 

de la diabetes es el pie diabético, que implica un mayor gasto sanitario y con frecuencia conducen a amputación de 

las extremidades inferiores, puede producir una mayor morbilidad, mortalidad prematura y disminución en la 

calidad de vida. A menudo se desarrolla sin presentar síntomas. 

La diabetes mellitus tipo II es la novena causa de muerte entre mujeres a nivel global, causando 2,1 millones 

de muertes cada año, debido a factores socioeconómicos que dificultan el acceso a la prevención, detección precoz, 

diagnóstico, tratamiento y atención, particularmente en países en vías en desarrollo. En el mundo existen 246 

millones de personas con diabetes. 

México dobla a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la 

prevalencia de diabetes, con 15.8% de su población entre los 20 y 79 años con esta enfermedad, cuando el promedio 

entre los países miembros es de 7%. 

La Federación de Diabetes evalúa que hay 33 millones de adultos que tienen diabetes, pero no han sido 

diagnosticados. 
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Universidad Regiomontana, Monterrey, Nuevo León. yaisaanahi@hotmail.com (autora corresponsal) 
(2)La ME. Elena Mitilene Rodríguez Gutiérrez ME es catedrático de tiempo completo de la Universidad 
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Desde el año 2000, la diabetes mellitus II en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la 

segunda entre los hombres. 

Se trata de la segunda causa de muerte en el país y se ha convertido en emergencia sanitaria. Casi 6 millones 

de ciudadanos son diabéticos y lo saben, pero más del 50% de personas que padecen la enfermedad lo desconocen. 

En México, tan sólo para combatir el padecimiento crónico de la diabetes, las autoridades de salud gastan un 

total de 51 mil millones de pesos.  Anualmente, 21 mil personas fallecen por diabetes, se les amputa algún miembro 

a otras cuatro mil 500 (Foto 1); si México sigue así, tomando en cuenta el crecimiento de la población, la federación 

gastaría en 2050 alrededor de 350 mmdp.  

 
Foto 1. Amputación 

 

Tamaulipas ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de diabetes mellitus tipo II, por lo que las 

autoridades sanitarias estatales deben destinar tres de cada cuatro pesos del presupuesto para atender al alrededor de 

60 mil pacientes que tiene detectados, de los cuales solo la tercera parte se encuentra bajo tratamiento, que por año 

representa para el Sector Salud un gasto de 13 mil pesos por cada uno. 

Lo anterior fue revelado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Alejandro García 

Barrientos, quien agregó que esta enfermedad crónico-degenerativa sumó en 2016 alrededor de 16 mil nuevos casos 

en la población mayor de 20 años, asimismo, en ese año murieron aproximadamente tres mil personas. 

Actualmente, la Secretaría de Salud de Tamaulipas tiene registrados aproximadamente 60 mil pacientes, 

aunque solo la tercera parte está bajo tratamiento. 

Nuevo León ocupa el segundo lugar del país con más alta prevalencia de diabetes, aseguró la especialista de la 

UANL, Leticia Hernández Arizpe. 

Recientemente, la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes de Nuevo León (AMD), Maribel 

García Méndez, resaltó que “tres de cada 10 nuevoleoneses sufren de esta enfermedad silenciosa”. 

La diabetes mellitus tipo II es una enfermedad que se agudiza por la mala alimentación que se lleva, tener 

una vida sedentaria y el desconocimiento de que se padece de ella; es llamada “la muerte silenciosa” debido a que va 

mermando la salud y deteriorando el funcionamiento de los órganos como el corazón, el riñón, el páncreas y 

lesiones de los nervios periféricos (Foto 2). 

 
Foto 2. Neuropatía 

 

Una persona con este padecimiento físicamente presenta un deterioro constante y progresivo, por lo que 

genera dificultad para realizar sus actividades cotidianas. La salud mental y estabilidad emocional entran en 

conflicto debido a que surge un cúmulo de sensaciones e interrogantes y la resistencia al cambio de conductas y 

hábitos alimenticios. En cuanto a la relación con familiares y amigos se ve afectada por los desacuerdos o 

discusiones que surgen al no seguir las indicaciones médicas sobre la alimentación y el medicamento. 

La diabetes tiene muchas repercusiones en el aspecto biopsicosocial y espiritual del paciente.  En el aspecto 

biológico los síntomas que presentan varían de una persona a otra, la mayoría de las personas con diabetes presentan 

poliuria (orina frecuente), polifagia   (hambre   inusual),    polidipsia (sed inusual), desórdenes de la piel o 

infecciones, visión borrosa, adormecimiento de manos y pies, fatiga intensa.  

En el aspecto social la diabetes tiene consecuencias para la economía considerando que los más afectados 

son personas en edad laboral, por lo que muchas veces tienen que dejar de trabajar por asistir a sus controles y por 

las complicaciones que presentan.  

Así mismo esto trae problemas psicológicos, ya que el paciente y familia tienen que adaptarse a los 

síntomas que presenta debido a las descompensaciones que aparecen, generando gastos a su familia y al hospital. 
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El objetivo del presente trabajo es ofrecer una gama de productos como una alternativa elaborada a base de 

ingredientes naturales y colaborar en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II para mejorar la calidad de vida 

física y emocional de las personas con este padecimiento. 

 

Descripción del Método 

Desarrollando la idea 

Al tratar de encontrar una alternativa de solución, se trabajó con el método inverso para desarrollar la 

creatividad, cuestionando: 

▪ ¿Qué no puede comer un diabético? 

▪ ¿Qué ocasiona los picos de la glucosa, celularmente? 

▪ Basado en investigaciones científicas ¿Cuáles plantas y semillas medicinales ayudan en el control de la 

diabetes mellitus tipo II? 

▪ ¿Cuáles de las opciones anteriores se dan en nuestro estado? 

▪ ¿Cuáles son las consecuencias de este padecimiento cuando no está controlado ni bajo supervisión médica? 

Elección y ajuste de la fórmula 

Como resultado de la investigación documental, se determinaron hasta seis componentes para la fórmula de 

los tres productos artesanales auxiliares en la diabetes mellitus tipo II (ficus carica, cinnamomum verum, diospyros 

ebenum, momordica charantia, capsicum annuum, coriandrum sativum) y se procedió a determinar su composición 

química cuantitativa y la relación de excipientes, así como también la propuesta de presentación de la gama de 

productos, los cuales fueron presentados al Dr. Héctor Espinoza para las observaciones pertinentes. 

Muestra 

Se inició con una muestra de 10 personas que presentaban diabetes mellitus tipo II bajo la supervisión y 

seguimiento del Dr. Héctor Espinoza; quien también fue parte de la organización de brigadas para la detección y 

concientización de la diabetes mellitus tipo II, en las cuales se detectaron 827 personas con el padecimiento. 

Variable y criterios 

La variable es el nivel de glucosa en sangre por encima del valor normal que oscila entre 70-100 mg/dl. Los 

criterios de inclusión considerados son mayores de edad, ambos sexos, glucosa alta y con tratamiento o sin 

tratamiento y que conozca o desconozca su padecimiento. Los criterios de exclusión fueron pre-diabético y menores 

de edad. 

Recolección y análisis de datos 

Para la investigación aplicada, se registró una ficha médica para cada diabético de la muestra inicial de 10 

paciente, y posteriormente se fueron incorporando los expedientes de las personas detectadas con el padecimiento en 

las brigadas médicas, con la información del expediente se conforma el banco de datos. 

 Se llevó a cabo la prueba de alcaloides (negativo a veneno vegetal muy activo), toxicidad (negativo sin efectos 

adversos), así como también el perfil de aminoácidos (composición de la proteína –isoleucina 34.3%, leucina 67.8% 

y licina 62.2%-), el índice nutricional de la pulpa (tabla nutrimental para etiquetado) y, para la crema y la pomada se 

realizó la prueba de sensibilidad en piel de conejo y en humano. 

Durante las campañas de detección, se llevaron a cabo pláticas de concientización sobre el padecimiento y se 

entregaron dípticos con información relevante como: qué es la diabetes mellitus tipo II, los síntomas frecuentes 

como sed constante, hambre constante, orina frecuente, visión borrosa y fatiga; también se puede presentar 

hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos y pies, piel seca y comezón, e infecciones de la piel, encía, vejiga 

o vagina que se repiten o curan lentamente; así como las consecuencias al no controlarla como daños: en los vasos 

sanguíneos (derrame cerebral o ataque al corazón), riñones, corazón y ojos, pie diabético, neuropatía, disfunción 

sexual, ateroesclerosis y daños psicológicos y sociales. 

Medición 

En la primera muestra de estudio, se checó el nivel de glucosa tres veces al día y se proporcionaba la 

ingesta de la pulpa Sayab, 1 o 2 ves al día antes de los alimentos, de ser necesario, durante la primera semana. De la 

semana 2 a la semana 24, se checó el nivel de glucosa una vez al día con glucómetro y una vez al mes en 

laboratorio. 

Para los diabéticos que presentaban hormigueo, adormecimiento o dolor en extremidades, se les 

proporcionó la crema Sayab auxiliar en la neuropatía diabética, de aplicación tópica una vez por la noche durante un 

mes. 

A quienes presentaban heridas leves en la piel como rasguños, raspones o quemaduras, así como comezón, 

se les otorgó la pomada cicatrizante Sayab para aplicación de 1 o 2 veces al día mientras estuviera la herida 

expuesta. 
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Determinación del Mercado meta 

 Según la Federación Mexicana de Diabetes A.C., en el mundo existen 442 millones de personas con el 

padecimiento de la diabetes mellitus tipo II; a partir de la población nacional que presenta este padecimiento se 

determinó el mercado meta, configurándose como se muestra en la Tabla 1. 

Personas México Tamaulipas y Nuevo León 

Diabetes mellitus tipo II 33 millones 252000 y 915200 

Mercado potencial: 1’167,200 

Criterios de segmentación: 

Psicográfico (comportamiento por estilo de vida y costumbres) 

Beneficios (calidad y valor agregado) 

Focalización de clientes: 

Personas con diabetes mellitus tipo II de nivel socioeconómico medio-alto, con 

régimen alimenticio sano, vegetarianos, veganos o  interesados en la medicina 

alternativa y altamente preocupados por su padecimiento 

Mercado meta: 

116,720 

Tabla 1. Determinación del mercado meta para Sayab 

 

Comentarios Finales 

Resumen de Resultados 

Se logró elaborar tres productos auxiliares en la diabetes mellitus tipo II 

▪ Pulpa auxiliar en el tratamiento de la diabetes, al conjuntar las propiedades químicas de los frutos permite 

regular los niveles de azúcar en sangre y las semillas actúan como catalizadores biológicos; presentación del 

producto e ingredientes en la Tabla 2 

▪ Crema auxiliar en las lesiones de los nervios periféricos (neuropatía diabética); presentación del producto e 

ingredientes en la Tabla 3 y 

▪ Pomada cicatrizante auxiliar en lesiones leves de la piel; presentación del producto e ingredientes en la Tabla 4 

 

 
Pulpa 

   

 
 

 
Tabla 2. Presentación de la pulpa Sayab, auxiliar en el control de la diabetes mellitus II 

 

 
Crema 
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Tabla 3. Presentación de la crema Sayab, auxiliar en la neuropatía diabética 

 

 
Cicatrizante 

   

Tabla 4. Presentación de la pomada Sayab, acelera el proceso de cicatrización 

 

El nivel de maduración de la gama de productos “Sayab: Mejorando Estilos de Vida” es TRL-7, debido a 

que se ha probado con éxito en pacientes con diabetes mellitus tipo II en las personas de estudio, de las cuales sólo 

el 20% tenían tratamiento. 

 De los resultados obtenidos con la invención, de los documentos más relevantes se encontró que solamente 

presentan parte de los compuestos que tienen la gama de productos artesanales y la presentación son en cápsulas, té 

y pomadas. 

Los indicadores financieros que arroja la corrida son los siguientes para la gama de productos artesanales se 

presentan en la Tabla 5.  

C/B ROI 

2.63 314% 

VAN VPN 

1’928,990.81 1’283,660.65 

TIR TREMA 

118.50% 53.55% 

Tabla 5. Indicadores financieros de los productos Sayab 

 

Conclusiones 

 El impacto de los beneficios de la gama de productos artesanales y auxiliares en el padecimiento de la 

diabetes mellitus tipo II, se indican a continuación: 

Valor agregado: 

▪ Su fórmula es con ingredientes naturales y no se utilizan fármacos 

▪ No contiene endulzantes artificiales 

▪ Es económico 

▪ Aprovechamiento de la semilla de la región considerada como desperdicio en un 80% 

▪ Las propiedades químicas y biológicas de los componentes de la fórmula reequilibra los niveles circulantes de 

insulina, evitando su exceso 

▪ No produce efectos secundarios 

Beneficios para la Sociedad: 

▪ Generación de 30 nuevos empleos indirectos mediante la recolección de la vaina, aprovechando la mahuacata y 

el melón amargo 

Beneficios para la Salud: 

▪ Mejora la sensibilidad a la insulina 

▪ Reduce la inflamación en las articulaciones 

▪ Ayuda a mejorar la calidad del sueño  

▪ Mejora los niveles de hemoglobina glucosilada (HbA1c) lo que indica un buen control de la diabetes 

▪ Ayuda en las lesiones de los nervios periféricos 
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▪ Acelera el proceso de cicatrización en lesiones leves de la piel, reduciendo el tiempo de exposición de la herida 

al medio ambiente, previniendo que se infecte 

Beneficios emocionales: 

▪ Disminuye el estrés emocional 

▪ Mitiga la irritabilidad 

▪ Al tener energía para realizar sus tareas diarias le hace sentirse útil y no una carga para el cuidador familiar 

 

Recomendaciones 

Es importante considerar un estudio más profundo sobre el melón amargo de los estados de Tamaulipas, 

San Luis Potosí y Nuevo León ya que son de diferente variedad y se desconoce si algún componente químico pueda 

regular la glucosa en sangre para hipoglucemia (bajo nivel de azúcar) y hiperglucemia (alto nivel de azúcar).  

También recomendamos que la investigación vaya de la mano con pláticas o talleres sobre la prevención de 

la diabetes mellitus tipo II. 
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Estudio de toxicidad aguda del herbicida N-(fosfonometil) glicina a 

través del Coeficiente de Forma de Microcystis aeruginosa 

QFB Gerardo Solís González1, DC María Carmen Bartolomé Camacho2, Zaida Irazú Téllez Pérez3 y MC Alondra 

Alelie Cortés Téllez4 

Resumen—La N-(fosfonometil) glicina, denominado glifosato, es el herbicida más utilizado a nivel mundial. En México 

representa el 10% del total de plaguicidas utilizados y su empleo abusivo deriva en problemas ecotoxicológicos, en particular 

sobre organismos acuáticos. Los bioindicadores nos proporcionan información sobre el entorno físico y químico circundante 

en un espacio en particular y el tamaño de las células de algunas microalgas que se usan como bioindicadoras son muy útiles 

para monitorear las condiciones ambientales en los lagos y humedales. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto en el Coeficiente de Forma (CF), tanto en área como en volumen, de células de Microcystis aeruginosa a distintas 

concentraciones del herbicida glifosato, donde el CF ≈1 para las células control, así como también lo es para las células 

enfrentadas a las concentraciones de glifosato 72h-NOEC y CI50(72), lo cual indica que las células se mantienen esféricas, sin 

embargo, hay cambios significativos en su volumen y superficie celular que nos reflejan los peligros ecotoxicológicos de este 

plaguicida. 

Palabras clave—glifosato, toxicidad aguda, Microcystis aeruginosa, Coeficiente de Forma 

Introducción 

El deterioro de los ecosistemas debido a la contaminación es un problema crítico de nuestros tiempos. A 

medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la 

vida en sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El progreso tecnológico, por una parte y 

el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo 

tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre 

sepa armonizarlos para que no aumente la frecuencia y gravedad de los incidentes de contaminación en todo el mundo 

ni los efectos adversos sobre el ambiente y la salud (Suárez y González, 2014). 

La contaminación del agua procede de la adición de materia extraña indeseable o sustancias químicas que 

deterioran su calidad y se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las escorrentías y luego son 

transportados hacia ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares. Los principales 

contaminantes son detergentes, insecticidas, grasas, colorantes, disolventes, metales, plaguicidas, sales inorgánicas, 

fertilizantes y descargas de residuos sólidos (Solís y López, 2003). Los sistemas acuáticos son receptores de toda clase 

de desechos urbanos que, en su mayoría, son orgánicos; detectándose, además, la presencia de compuestos tóxicos 

(Fargašová, 2001), que generalmente son considerados agresivos por su persistencia en los sedimentos (Visviki y 

Rachlin, 1991). 

El glifosato [N-(fosfonometil) glicina] es un herbicida no selectivo con actividad sistémica de post emergencia 

(Barbosa y Aiassa, 2017). Fue sintetizado en 1970 por un grupo de científicos de MONSANTO dirigidos por el doctor 

J. Franz (Baird et al., 2001). 

El glifosato es una sal isopropilamina de N- (fosfonometil) glicina, con un peso molecular de 228.18 g/mol, 

el cual es un herbicida no selectivo, sistémico de acción foliar, es decir, que ingresa a la planta a través de las hojas 

para después migrar a otras partes del tejido vegetal donde será mínimamente metabolizado. El mecanismo de acción 

del glifosato es por medio de la inhibición de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en las plantas (triptófano, 

fenilalanina y tirosina) mediante la inhibición de la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato-sintetasa (EPSPS), con 
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lo que se reduce la producción de proteína y el desarrollo de la misma. El descontrol en la catálisis por la enzima 

EPSPS en el penúltimo paso en la vía del shikimato, reduce también la biosíntesis de otros compuestos tales como 

tetrahidrofolato, ubiquinona y vitamina K (Eslava et al., 2007; COFEPRIS, 2009). 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autoriza el uso de glifosato 

en acciones urbanas, de jardinería y agrícola. En este último para la destrucción de malezas de los cultivos de maíz, 

frijol, trigo, cítricos, tomate, vid, sorgo y papa, entre otros (COFEPRIS, 2009). 

El uso de herbicidas basados en glifosato afecta la calidad del agua y a organismos no diana, modificando con 

esto la estructura y funcionalidad de ecosistemas acuáticos. Dichas modificaciones dependen de la concentración de 

glifosato en agua y el tiempo de exposición (Jiraungkoorskula et al., 2002; Frontera et al., 2011; Lajmanovich et al., 

2011). Con base en esto, se sugiere que existen efectos significativos al usarlo, por lo que hay que considerar que 

pueden ocurrir cambios ecológicos graves, de ahí que se requiera estudiar los efectos de este herbicida para lo cual se 

plantea como modelo biológico de estudio a la microalga verde-azul Microcystis aeruginosa. 

Los indicadores biológicos (bioindicadores) pueden ser definidos como especies particulares o comunidades 

de éstas, las cuales, por su presencia, proporcionan información sobre el entorno físico y químico circundante en un 

sitio en particular. Además de la presencia diagnóstica de especies indicadoras, el tamaño de las células también puede 

ser usado para monitorear las condiciones ambientales en los lagos y humedales (Bellinger y Sigee, 2015). 

Como representante del fitoplancton tenemos a Microcystis aeruginosa, una microalga procariota verde-azul 

del género Microcystis de la familia Microcystaceae pertenecientes al filum Cyanobacteria.  Estas microalgas 

pertenecen a un grupo que comúnmente se denomina Cianobacterias. Las cianobacterias son los organismos 

fotosintéticos más primitivos con una larga historia evolutiva que se extiende al menos 3.5 mil millones de años en el 

pasado (Cronberg y Annadotter, 2006). 

 Las cianobacterias tienen un rol crucial como componente significante del ciclo del nitrógeno como 

productoras primarias en muchas áreas en el océano (van den Hoek et al., 1995). Algunas cianobacterias son 

observadas en muchos entornos extremos como aguas termales, lagos salados y biotopos expuestos a alta radiación 

solar (Cronberg y Annadotter, 2006). 

Ya que las cianobacterias no dependen de una fuente fija de carbono, están distribuidas ampliamente a lo 

largo de ambientes acuáticos. Sus hábitats incluyen aguas dulces, ambientes marinos y algunos suelos. De hecho, las 

cianobacterias se encuentran en los estadios tempranos de la formación del suelo, siendo asociadas con su conversión 

o descomposición. El agua estancada, los sedimentos y el suelo parecen ser los reservorios significantes de estos 

organismos. En el ambiente, las cianobacterias muestran una ventaja selectiva sobre eucariotas, debido a la habilidad 

de fijar nitrógeno bajo condiciones adversas (Percival y Williams, 2014). 

El crecimiento de Cianobacterias es estimulado por agua a alta temperatura y altas concentraciones de 

nitrógeno (N) y fósforo (P) inorgánicos. En efecto, para este fin, las cianobacterias son capaces de explotar un amplio 

rango de formas orgánicas disueltas de ambos compuestos de fósforo y nitrógeno a través de fosfatasas y 

aminopeptidasas extracelulares. Su habilidad de ser una fuente biológica de fijación de nitrógeno en suelos y agua son 

también un significante contribuidor de supervivencia a largo término y juega un rol importante en la sucesión de 

microorganismos en el ambiente (Percival y Williams, 2014). Microcystis aeruginosa resulta en un buen bioindicador 

perteneciente al primer nivel trófico como productor primario, de ahí su importancia para este estudio. 

El cálculo del volumen y superficie celular de células fitoplanctónicas es importante para el estudio de la 

ecología del fitoplancton, además de otros parámetros como el tamaño celular y sus funciones fisiológicas (Malone, 

1980; Sournia, 1981; Chisholm, 1992). Además, un cambio en la conformación de estas células evidencia una 

alteración en el ambiente en el que habitan. 

Descripción del Método 

Sustancia de ensayo 

La sustancia de ensayo utilizada fue el herbicida organofosforado glifosato con una pureza del 97% 

[C3H8NO5P] (La FAM®) con un contenido de glifosato ácido [N-(fosfonometil) glicina] no menor de 74% en 
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concentración de 480 g L-1 de sal de isopropilamina de glifosato. Se trabajó en concentraciones del herbicida referentes 

a la 72-NOEC (2.95 mg L-1) y a la CI50(72) (53.95 mg L1) de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de 

inhibición de tasa de crecimiento realizados por Solís et al. (2018).  

Medio de cultivo BG-11 

El medio de cultivo BG-11 se preparó bajo condiciones asépticas, esterilizando agua tridestilada (o destilada) 

y dejando enfriar. Posteriormente se hizo una disolución 1:100, es decir, para 1000 ml se disolvió 10 ml de BG-11 

Broth en 990 ml de agua tridestilada estéril. El pH se ajustó a 7.1 con solución de NaOH 1 M. Una vez preparada la 

solución se debe mantener en refrigeración (2-8 °C) en frascos estériles. 

Material biológico 

Microcystis aeruginosa (Ma), se mantienen en cultivo axénico a 21 ºC y periodo de luz-oscuridad de 12:12h 

a una intensidad fotónica de 60 µmol m-2 s-1, en matraces de cultivo (Greiner; Bio-One; GmbH, Germany), con 20 ml 

de medio de cultivo BG-11 (Sigma-Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, USA). 

Análisis de morfología celular 

Fue obtenido el diámetro, área, volumen y perímetro de 30 células de Microcystis aeruginosa directamente 

medidas usando un sistema de análisis de imagen por observación a 100x en microscopio óptico (Zeiss, Carl Zeiss 

Microscopy GmbH, Germany) por medio de una cámara para microscopio (AmScope Microscope Digital Camera, 

Model Number: MU1000, FMA050, 5mm, 10MP, Color CMOS) e interpretación por software (AmScope versión 

3.7.3377, United Scope LLC, Irvine CA, U. S.), del cultivo axénico, 72h-NOEC y CI50, respectivamente. 

Análisis estadístico 

Para la determinación de diferencias morfológicas en superficie y volumen celular exhibidas se evalúa a través de los 

modelos geométricos propuestos por Hillebrand et al. (1999) y Sun y Liu (2003) ( 

Tabla 1). Microcystis aeruginosa muestra una forma esférica (modelo 1H) para el cálculo de su volumen y 

superficie celular se basa de acuerdo con las siguientes ecuaciones (Ecuación 1): 

Ecuación 1. Cálculo del volumen (V) y superficie celular (A) de acuerdo con el modelo esférico (1H) (Hillebrand et 

al., 1999; Sun y Liu, 2003). 

𝑉 =
(𝑎3)𝜋

6
 

𝐴 = 𝑎2𝜋 

 

Tabla 1. Modelo geométrico esférico para la determinación del volumen y superficie celular (Hillebrand et al., 1999; 

Sun y Liu, 2003). 

Código de forma Forma simulada 

1H 

 

 

     Como medida de la forma de las células, el coeficiente de forma (CF) propuesto por Renau-Piqueras et al. (1985) 

(Ecuación 2) fue calculado por: 

Ecuación 2. Cálculo del Coeficiente de Forma (CF) (Renau-Piqueras et al., 1985). 
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𝐶𝐹 =
4𝜋𝐴

𝑃2
 

     Los cálculos estadísticos de volumen y superficie celular son realizados por medio de un ANOVA de 1 vía por test 

Dunnett en el paquete estadístico Graphpad Prism v7.0 (Graph-Pad Software Inc., USA). 

Resultados 

A partir de las cantidades obtenidas de los parámetros medidos (Tabla 2), y con el uso de la ecuación propuesta 

por Renau-Piqueras et al (1985), se obtuvo un coeficiente de forma CF ≈ 1 para las células control así como para la 

expuestas a la CI50 y a la 72h-NOEC, lo que indica que las células tienen una forma esférica. 

Tabla 2. Parámetros medidos y coeficiente de forma (CF) de Microcystis aeruginosa. 

 Control CI50 72h-NOEC 

Diámetro (µm) 2.77 ± 0.23 2.44 ± 0.18** 2.94 ± 0.18* 

Perímetro (µm) 8.74 ± 0.71 7.65 ± 0.58** 9.23 ± 0.56* 

Área (µm2) 6.12 ± 1.01 4.69 ± 0.70** 6.78 ± 0.85* 

Volumen (µm3) 11.49 ± 2.88 7.69 ± 1.69** 13.44 ± 2.56* 

CF (adimensional) 1.00 ± 0.001 1.00 ± 0.001 0.99 ± 0.001 

* diferencias significativas con una p<0.05 con respecto a las células control. 

** diferencias significativas con una p<0.0001 con respecto al control 

Además, según los datos obtenidos de las mediciones de las células de Microcystis aeruginosa, mediante 

análisis estadístico, se puede observar que los valores tanto de diámetro, volumen, área y perímetro de las células 

expuestas a las concentraciones de glifosato 72h-NOEC (2.95 mg L-1) y CI50(72) (53.95 mg L-1) (Solís et al., 2018) en 

comparación con las células control, presentan diferencias significativas en cuanto a los parámetros medidos. Estas 

diferencias se presentan en la Gráfica 1. 

D IÁ M ET R O P ER ÍM ET R O Á R EA V O L U M EN

0

5

1 0

1 5

2 0


m

C O N T R O L
IC 50(72)

7 2 h -N O E C

****

****

****

****

**

**

**

**

 

Gráfica 1. Diferencias entre el diámetro, perímetro, área y volumen de las células de Microcystis aeruginosa 

(p<0.0001 n=30) 

* diferencias significativas con una p<0.05 con respecto a las células control. 

** diferencias significativas con una p<0.0001 con respecto al control 
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En la Figura 1 se muestran células de Microcystis aeruginosa del cultivo control, expuestas a la 72h-NOEC 

y a la CI50(72). 

 

Figura 1. Células de Microcystis aeruginosa del cultivo Control (A), expuestas a la 72-NOEC (B) y a la CI50(72). 

 De acuerdo con los datos obtenidos de área, volumen, diámetro y perímetro, y al observar los gráficos y 

figuras de las células de Microcystis aeruginosa, se puede concluir que, a concentraciones bajas de glifosato, M. 

aeruginosa aumenta en todos estos parámetros, es decir, utiliza al glifosato como fuente de fósforo (P), mientras que 

al aumentar la concentración de glifosato, M. aeruginosa, disminuye tanto en área, volumen, diámetro y perímetro, 

debido al efecto tóxico del glifosato produciéndose un fenómeno de hormesis. 

Discusión 

En un estudio realizado por López-Rodas et al. (2007) utilizaron dos cepas de Microcystis aeruginosa (Ma3D 

y Ma7D) de las cuales, a su vez había dos cultivos de cada cepa, uno resistente a glifosato (Gr) y el otro sensible al 

mismo herbicida (Gs). Realizaron un análisis de la morfología celular de ambas cepas tanto de las glifosato-resistentes 

como de las glifosato-sensibles. Para la cepa Ma3D Gs obtuvieron un CF de 1.00 ± 0.01 y de Gr un CF de 0.96 ± 0.01. 

Para la cepa Ma7D Gs obtuvieron un CF de 0.99 ± 0.01 y para Gr un CF de 0.90 ± 0.002, es decir, las células glifosato-

resistentes de ambas cepas exhibieron un crecimiento significativo en comparación con las células glifosato-sensibles. 

Como ambas cepas glifosato-sensibles tienen un CF ≈ 1 es indicativo de que son células de forma esférica al contrario 

de las variantes glifosato-resistentes que tienen un valor de CF significantemente menor, lo que corresponde a células 

ligeramente elípticas. En el caso de este estudio, tanto para las células control como a las enfrentadas a las 

concentraciones 72h-NOEC y CI50(72) de glifosato, el CF ≈ 1 por lo que las células se mantienen esféricas, sin embargo, 

sí cambian en tamaño pues las células enfrentadas a la concentración 72-NOEC son significativamente más grandes 

en comparación con las células control y las células expuestas a la CI50 son significativamente más pequeñas en 

comparación con el control. 

Whitton (2002) señala que en un ambiente contaminado con glifosato las poblaciones podrían estar 

constituidas de células de tamaño menor y una ligera diferencia morfológica de las típicas células esféricas de 

Microcystis aeruginosa. 

Conclusiones 

El uso continuo de la N-(fosfonometil) glicina y la falta de una evaluación de los efectos sobre organismos 

no objetivo puede incurrir en un daño grave a ecosistemas acuáticos debido a la lixiviación del glifosato por efluentes 

de aguas subterráneas o por su vertido directo. La degradación del glifosato en el ambiente acuático provoca el 

enriquecimiento de las aguas y, con ello, desencadena cambios en la conformación de las microalgas que ahí habitan 

debido a un mayor contenido de nutrientes como el fósforo, uno de los principales productos de degradación de la N-

(fosfonometil) glicina. 
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Los resultados del coeficiente de forma de Microcystis aeruginosa indican que no hay cambios morfológicos 

en las células, sin embargo, el glifosato provoca cambios significativos en el diámetro, volumen, área y perímetro de 

las células medidas a diferentes concentraciones de glifosato debido a un proceso de hormesis. 
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PLATAFORMA CODI COMO ESTRATEGIA PARA 

TRANSFORMAR LAS TRANSACCIONES EN MÉXICO 
 

M.A. Adela Solís Martínez, Dra. Irma Amalia Méndez Castrejón,  
M.M. Evelyn Janet Zavaleta Carbajal  

 
Resumen— El uso de las TIC es más común en la vida cotidiana para optimizar y dar solución a diversas 

tareas que enfrentamos hoy en día. Gracias al desarrollo de aplicaciones y servicios tecnológicos, los procesos 

como; compras en tiendas departamentales, pago de servicios (telefonía, luz, agua); así como los bancarios, 

ahora están en la palma de la mano gracias al avance tecnológico orientado a satisfacer las demandas de una 

sociedad que evoluciona vertiginosamente. 

 

En esta tónica, el Banco de México, ha desarrollado y puesto en marcha el nuevo sistema de cobros digitales 

CoDi, con el cual se busca digitalizar las transacciones de cobro para que cualquier persona con un teléfono 

móvil y cuenta bancaria, reemplace el dinero en efectivo utilizando códigos QR. 

 

La plataforma de Cobro Digital (CoDi), tiene como propósito, propiciar el buen funcionamiento de los 

sistemas de pagos y coadyuvar al sano desarrollo del sistema financiero del país. 
Palabras clave— Código QR, Teléfonos Móviles, Programas, Transacciones, Pagos Electrónicos, Plataforma. 
 

Introducción 
 

Los distintos cambios sociales que vivimos actualmente, requieren la satisfacción de nuevas necesidades 

que se van modificando o evolucionando de acuerdo a la situación política, económica, social y tecnológica del 

lugar donde se encuentren.  

Los cambios tecnológicos, por ejemplo, están impactando a los ciudadanos en diferentes aspectos; además 

de la forma de comunicarnos entre nosotros, también han presentado fuerte injerencia sobre el manejo de las 

finanzas personales. Hace alguno años, el solicitar tarjetas de crédito y/o débito era de uso “exclusivo” para 

determinado segmento poblacional; sin embargo gracias al creciente desarrollo tecnológico, social y competitivo de 

las instituciones bancarias, el otorgamiento de créditos y servicios como el pago de nómina a trabajadores a través 

de tarjeta es de lo más común actualmente. La mayoría de las personas sobre todo en ciudades con gran 

población,  utilizan de manera cotidiana las tarjetas de crédito y débito para realizar sus pagos, además de que las 

condiciones mismas de dichas ciudades, han permitido que la mayoría de los establecimientos cuenten con 

terminales punto de venta para la recepción de pagos por tarjeta, situación que anteriormente era exclusiva de 

algunos establecimientos. Actualmente, es una necesidad para los propietarios, ya que facilita los procesos de 

compra -venta para satisfacer a sus clientes.  

Lo anterior es sólo una muestra de cómo se ha avanzado en cuestión de tendencias de compra; sin embargo 

como se mencionó inicialmente, las sociedades avanzan y cambian en formas diversas que se evidencian en su; 

comportamiento, convivencia e incluso las costumbres que adoptan de acuerdo al ritmo de la tecnología; si bien las 

compras y pagos a través de los plásticos eran ya algo común, las tendencias globales apuntan a un nuevo esquema 

de transacciones que poco a poco hemos observado gracias a que las instituciones bancarias se han adaptado al uso 

de nuevas tecnologías con la finalidad de fidelizar más clientes, generar nuevos servicios, pero sobretodo, reducir 

tiempos de espera en atención y realización de operaciones bancarias.  Un ejemplo de esto en el uso de la banca 

telefónica, banca en línea y actualmente banca móvil, proceso que ha ido evolucionando con la finalidad de tener 

más clientes y ofertar más y mejores servicios a través del uso de un aplicación instalada en los teléfonos móviles 

inteligentes.  

Tal como lo expone el sitio web oficial del Banco de México, www.banxico.org.mx los sistemas de pagos 

están constituidos por un conjunto de instrumentos, procedimientos y normas para transferir recursos financieros 

entre sus participantes. Dichos sistemas son indispensables para que el sistema financiero funcione eficientemente. 
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Algunos de ellos son especialmente críticos; ya que si su diseño no es adecuado, pueden magnificar la transmisión 

de problemas de liquidez de un participante a los demás y perturbar la estabilidad del sistema financiero. Por estas 

razones, uno de los objetivos del Banco de México es propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago del 

país. 

Por lo anterior y teniendo como referencia a las aplicaciones móviles  bancarias que facilitan la vida de los 

usuarios gracias al pago de servicios básicos y de transacciones inmediatas entre el mismo banco o terceros, surge en 

México  el lanzamiento por parte del Banco de México de la estrategia denominada: plataforma CoDi ( Cobros 

Digitales) que durante la  inauguración de la 82 Convención Bancaria celebrada en Acapulco, Guerrero, el Director 

del Banco de México y encargado de la política monetaria del país explicó que la utilización del CoDi puede apoyar 

objetivos de gran importancia social, dado que limita los riesgos de seguridad o las posibilidades de corrupción, o 

bien actividades ilícitas en el uso del efectivo. También es un vehículo útil para la dispersión de programas sociales 

en sitios con poca penetración financiera, abundó. 

Esa plataforma, se está concretando como una extensión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 

(SPEI), que constituye el mecanismo transaccional más importante del país y que, a diferencia de otras naciones, 

funciona las 24 horas de todos los días del año y realiza los pagos de manera inmediata. 

 El gobernador del Banco Central, señaló que los intermediarios y autoridades deben colaborar para 

aprovechar la tecnología en favor de una mayor inclusión financiera; fortalecer los esquemas de ciberseguridad; 

acompasar la regulación con la evolución de los productos financieros y los modelos de negocios, y promover la 

incorporación de los riesgos ambientales en las decisiones de financiamiento e inversión. 

Por lo anterior, la presente investigación tiene el objetivo de difundir las bondades de esta nueva modalidad 

de pagos para que los usuarios bancarios y la sociedad en general se familiaricen con este nuevo sistema de cobro, 

que revoluciona las actividades comerciales en nuestro país, y con ello logre adaptarse de manera más fácil y rápida 

a este cambio que sin duda genera trascendencia en nuestra cultura, poniéndonos a la par de otros países que utilizan 

sistemas de cobro digital desde hace algunos años. 

Descripción del Método 
 

La investigación aquí expuesta,  es de tipo descriptiva y en ella se explica  el surgimiento de esta 

plataforma para realización de compras y pagos, su preesentación y las entidades bancarias que en la actualidad 

están incursionando a realizar pruebas pilotos en sus usuarios para evaluar la productividad del sistema, como lo 

es  Citibanamex.  

El CoDi (cobro digital) surge como un lanzamiento de gran impacto en la celebración de la 82 Convención 

Bancaria, celebrada el pasado mes de Marzo de 2019 en el Puerto de Acapulco, Guerrero. 

Como prueba piloto se incluirá una muestra de 50 a 100 usuarios del Banco Citibanamex para determinar la 

funcionalidad del sistema. La prueba piloto del CoDi fue desarrollada por el Banco de México y las instituciones 

financieras del país, con esta muestra se pretende impulsar los pagos electrónicos y reducir el uso de efectivo  a nivel 

nacional, también se harán pruebas funcionales de la herramienta con el fin de probar las conexiones entre la 

aplicación del banco, los procesadores del Banco de México y el Sistema de Mensajería. 

Se pretende que la prueba piloto se extienda durante varias semanas para posteriormente, en junio integrar 

el sistema en una ciudad determinada por el Banco de México, donde se prevé que haya varios Bancos con 

sucursales con el fin de atender a la población. 
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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se buscará que sea una ciudad de tamaño medio, de 

aproximadamente 150 mil habitantes, y posteriormente una localidad aún menor, que carezca incluso de sucursales 

bancarias, con el fin de cambiar la cultura financiera. 

Estas pruebas, se extenderán hasta septiembre de 2019 cuando todos los bancos del país estarán obligados a 

permitir pagos a través de esta plataforma. 

La complicaciones a las que se puede enfrentar como todo nuevo sistema y sobre todo en cuestión de temas 

financieros, es la resistencia al cambio en los ciudadanos; sin embargo tengamos como precedente que en la 

actualidad hay mayor número de usuarios de teléfonos móviles con conexión a internet que clientes de instituciones 

bancarias, por lo cual, se pretende alcanzar un incremento de usuarios de estos servicios. 

Por la razón anterior diversos medios de comunicación masiva han buscado la forma de realizar la difusión 

del funcionamiento de esta plataforma de manera sencilla para los usuarios y así generar confianza y eliminar 

prejuicios que puedan surgir antes del uso de esta plataforma. Como lo muestra la figura 1, el periódico el Sol de 

México, ha publicado una infografía en la que a través de  siete sencillos pasos nos ejemplifican la forma en cómo se 

pagará con el CoDi. 

 

Imagen 1: Infografía “Así vas a pagar con el CoDi” 

 El sitio web del Banco de México www.banxico.org.mx ha sido otro importante medio de difusión, ya que 

a través de un video informativo explica la funcionalidad y ventajas realizar compra y venta mediante CoDi de 

manera sencilla, segura y rápida. Tal video se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html. Además de complementar la 

información con una infografía de requisitos y pasos a seguir que se muestra en la imagen 2. 
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Imagen 2: Información utilizada por BANXICO para difundir requisitos y 

funcionamiento de la plataforma CoDi. 
 

 

Comentarios Finales 
  

Después de haber realizado el análisis del sistema de cobro digital CoDi, mostramos algunos comentarios 

finales para conclusión de esta investigación. 
 

Resumen de resultados 
  

En este trabajo investigativo se estudiaron  las características representativas de la nueva plataforma del 

Banco de México CoDi para la implementación de cobros digitales, considerando que uno de los rasgos más 

representativos de los ciudadanos mexicanos es la resistencia al cambio; se realiza este trabajo como referente para 

difundir las bondades de la plataforma y poder generar entre los usuarios de una cuenta bancaria y sobre todo de los 

propietarios la apertura de realizar la transición de un nuevo sistema de operaciones financieras considerando que a 

lo largo de la historia hemos evolucionado desde el trueque, el pago en lista de raya, el pago en efectivo, pagos por 

cheque, hasta lo más común hoy en día que es el pago de nómina electrónica.  
Para todo lo anterior, hubo también resistencia al cambio en diferentes sectores; sin embargo el avance 

tecnológico es algo que no podemos ya detener, sino más bien aprender a adaptar a la tecnología a nuestra vida 

cotidiana y con ellos poder utilizar los beneficios que esta representa. 
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Conclusiones 

 De acuerdo a lo explicado con anterioridad,  Citibanamex es el primer banco que está realizando las pruebas 

piloto, para posteriormente todos los bancos hagan sus pruebas contando con varias semanas para llevarlas a cabo y 

estar todo listo ya que por disposiciones del Director del Banco de México, a partir del mes de septiembre  todos los 

bancos deberán incluir al CoDi en la pantalla de inicio de sus aplicaciones, en la que los usuarios se darán de alta con 

su número celular y el de su cuenta bancaria. 

 Si bien este banco ha sido pionero en el manejo de servicios bancarios sin necesidad de acudir de manera 

personal a sucursal, vemos nuevamente que sigue a la vanguardia tecnológica por la cantidad de clientes que tiene, así 

como también la infraestructura que permitirá poder ser el parteaguas de una transición de índole económica, política 

y tecnológica gracias a la aceptación que tenga el uso de la plataforma CoDi. 

 
Recomendaciones 

 Esta investigación se realiza a corto tiempo de que la plataforma CoDi, ha sido presentada oficialmente y 

lista para iniciar con sus pruebas piloto entre los usuarios de teléfonos móviles con internet  que cuentan con alguna 

cuenta de servicio bancario y han estado familiarizados con transacciones financieras a través de su equipo celular, 

por lo cual se desea que los resultados que surjan posterior a las pruebas piloto realizada por las instituciones 

bancarias implementadas sirvan para continuación de esta u otras investigaciones que puedan generar una 

evaluación de resultados respecto a la confianza, satisfacción y seguridad del uso de dicha plataforma.  
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Los imaginarios de Ambrosia Vargas y Eucaria Apreza: dos hacendadas 

entre la independencia y la revolución mexicana 
 

Judith Solís Téllez1, Sergio Sombra  Elodio2 y Gil Arturo Ferrer Vicario3, 
 

Resumen—El objetivo de esta ponencia es conocer los imaginarios que han sobrevivido en la historia oral de dos mujeres 

propietarias de haciendas, Ambrosia Vargas y Eucaria Apreza. El tiempo cuando Vargas hereda un enorme latifundio es 

posterior a la Independencia y la época de Apreza (7-Dic. 1858- 27-Oct. 1924) es antes y después de la Revolución 

Mexicana, movimiento en el que se involucró en Chilapa. Entre los resultados hemos podido observar que durante esos 

tiempos no era nada común que las mujeres heredaran debido a los roles de género que las hacían dependientes, primero 

bajo la tutela del padre y después del marido. Dentro de las conclusiones pudimos observar que el imaginario de la cacica 

Ambrosia Vargas es positivo, una mujer generosa que hereda a quien le ayuda y también a su propio pueblo Huehuetán. 

En el caso de Eucaria Apreza los imaginarios son más bien negativos, tal vez porque trataba de manera despótica a sus 

peones y porque adoptaba roles masculinos en sus haciendas de Zitlala y Ahuacuotzingo, en el actual estado de Guerrero.  

Palabras Clave—Imaginarios de Ambrosia Vargas y Eucaria Apreza, Independencia, Revolución mexicana, roles de 

género,  actual estado de Guerrero. 
 

Introducción 

 

Este texto trata sobre las situaciones excepcionales de Ambrosia Vargas y de Eucaria Apreza, dos mujeres 

propietarias, la primera de un enorme latifundio en la provincia de Huehuetlán y la otra de dos Haciendas cercanas a 

Chilapa.  

Después  de la independencia Ambrosia Vargas heredó de su padre Francisco Vargas, cacique de Huehuetlán, un 

enorme latifundio que prácticamente había pasado de unas manos a otras desde la colonia hasta el siglo XIX. En el 

caso de Eucaria Apreza, al morir su hermano le tocó ser la heredera y jugó un papel importante al involucrarse en 

Chilapa en el movimiento de la Revolución mexicana, ayudando a financiar y coordinar las campañas militares.  De 

hecho, Eucaria Apreza conocía y tuvo una participación de manera indirecta en el Plan del Zapote de 1901 (la 

primera rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz) en el cual se desconoce al régimen porfirista. 

Fue hasta 1821, cuando se firmó la independencia,  que se inicia el gobierno republicano y México empieza  su 

nuevo camino como un país independiente de España.  

La Constitución de 1917, por mucho tiempo, impidió que las mujeres de cualquier estado civil pudieran ser 

consideradas para ser dotadas de tierra u obtener una herencia. Durante este periodo, las prácticas familiares en la 

transmisión de la herencia, tenía una relación directa con los roles de género y con el sistema patriarcal, por ello  las 

mujeres enfrentaban constantemente  obstáculos para ejercer de manera apropiada sus derechos sobre la tierra. 

La ubicación del territorio, tanto de Ambrosia Vargas como de Eucaria Apreza, corresponde al actual estado de 

Guerrero que  fue conformado el 27 de octubre de 1849, con los distritos de Acapulco, Chilapa y Taxco esos 

correspondían al estado de México y Tlapa que pertenecía a México y Coyuca a Michoacán (Página Web Redes del 

Sur)  

Por otra parte, es necesario reafirmar que en la actualidad se está ponderando la importancia de los estudios 

regionales y locales por encima de las grandes historias mundiales o nacionales y, además, se están priorizando los 

estudios de historia social que tiene que ver con la población subalterna y no sólo de los grandes personajes que han 

sido privilegiados por la llamada “historia de bronce”.    

 

Descripción del método 

 

Se trata de una investigación histórica de tipo documental. Se recurre a la historia oral, a los decires de la gente y a 

la información obtenida por medio de entrevistas que permiten conocer los imaginarios sociales sobre Ambrosia 

Vargas y Eucaria Apreza. Acerca de Vargas,  por medio de una historia casi mítica, transmitida  de generación en 

generación y que hizo posible el sentimiento de legitimidad hacia las tierras ocupadas por los sannicolareños, 

quienes durante la Reforma Agraria por medio de una lucha armada y legal pidieron sus tierras por restitución ya 

1Doctora  en Ciencias Antropológicas por la UAM-Iztapalapa. Adscrita a la Maestría en Humanidades y a la Licenciatura en 

Historia (UAGro), judith.solist@gmail.com  
2 Licenciado en Historia. Estudiante de la Maestría en Humanidades (UAGro), rixzom@outlook.com  
3  Doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del estado de Morelos (CIDHEM). Adscrito a la 

Maestría en Humanidades y a la Licenciatura en Historia (UAGro),  gil_uagro@hotmail.com 
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que habían sido donadas por Ambrosia Vargas. En cuanto a Eucaria Apreza, por medio de sitios que la evocan (una 

escuela que lleva su nombre, un túnel que va de la iglesia de San Antonio a su casa) como la estatua que la 

representa en el zócalo de Chilapa lo que ha permitido ir generando imaginarios sobre ella. Iniciemos revisando 

dicho concepto.   
 

El concepto de imaginario social 

 

Desde el siglo XIX, el imaginario social ha estudiado el ámbito social-cultural que desde un inicio se refería al 

análisis de la cultura. Durante toda la historia se ha ido transformando y, hoy en día, es una de las novedades en las 

investigaciones históricas-sociales. Al respecto Castoriadis (2007 [1975]:11-12). Plantea que la sociedad crea un 

imaginario social con los elementos que cuenta, como la vida propia de las personas, el contexto histórico en la que 

vive y su vida cotidiana. Castoriadis habla sobre el magma de significaciones sociales y plantea que lo que 

conocemos y todo lo que existe, no puede ser pensado de una manera determinada; cada sociedad construye sus 

propias concepciones del mundo.  

Normalmente, asociamos el imaginario social con lo irreal, lo falso, lo inexistente, lo carente y, por supuesto, con la 

falsedad. Sin embargo, lo intangible y lo subjetivo nos permite entender y comprender el comportamiento de la 

sociedad. Una percepción que no se encuentra limitada solo por lo que nos dicen, sino por lo que vemos y sentimos. 

Por tanto, para entender el imaginario social es necesario integrar el pensamiento y el sentimiento. En ese sentido, 

somos “homos symbolycus, porque somos capaces de ir más allá del mundo tangible, más allá de las informaciones 

que nos trasmiten nuestros sentidos y de todas las experiencias que podemos efectuar a partir de tales 

informaciones” (Baeza, 2011: 14).     

 

Contexto Socio-histórico (entre la independencia y la Revolución Mexicana) 

 

El interés por la posesión y usufructo de la tierra ha sido una constante en la historia de la humanidad, en virtud de 

que en ella se encuentran los recursos que satisfacen las necesidades de las sociedades; por tal motivo, la lucha por 

la tierra ha marcado la historia mundial. 

 En el caso de México es evidente que nuestra historia no puede entenderse sin considerar la permanente disputa por 

la posesión de la tierra o territorio entre los diversos grupos sociales que han conformado a las sociedades mexicanas 

en su devenir histórico y, al mismo tiempo, ha sido la causa fundamental de los importantes procesos de 

transformación que se han manifestado en nuestro país, entre ellos la Independencia iniciada en 1810 y la 

Revolución “Mexicana”, un siglo más tarde.  

El acaparamiento de grandes extensiones de tierras continuó, a pesar de la Independencia de España. Ni siquiera la 

Reforma resolvió un reparto equitativo como lo afirma Aguirre Beltrán: “La Reforma, de tan subido tono liberal, no 

alcanzó a comprender las demandas de quienes cultivaban el suelo y aun agravó el problema al propugnar por la 

titulación individual de las tierras de comunidad. Llegamos así, en tan tensa situación, al remanso de paz que 

nuestros abuelos, y los jóvenes que miran el pasado, llaman los tiempos de don Porfirio, 30 años de dictadura 

personal que yugularon, por un momento, el estallido de la Revolución Social. (Aguirre, 1985 [1958]:49) 

 

La participación de la mujer en los espacios públicos 

 

La dominación masculina sobre las mujeres en la esfera pública y privada ha ido adoptando distintas formas a lo 

largo de la historia. Ambos sexos han ido construyendo su realidad a partir de una cultura tradicional basada en el 

predominio de los hombres sobre los roles atribuidos a las mujeres y los discursos tradicionales que colocan al 

hombre en el centro del universo. Incluso, existe un gran número de mitos que colocan a la mujer en un plano de 

subordinación, por ejemplo, a la mujer se le vincula con la naturaleza; con la luna y la tierra relacionándola con la 

fecundidad, mientras que el hombre representa el cielo, el sol o el fuego. Estas representaciones han propiciado la 

posición de inferioridad y de subordinación de las mujeres. También las divinidades femeninas juegan un papel 

fundamental para crear representaciones del rol que debe asumir una mujer. 

Asimismo, los filósofos van a manifestar que la mujer se encuentra en un nivel  inferior al hombre, tal como señala 

Simone de Beauvoir: “Montesquieu estima, paradójicamente, que las mujeres deberían estar subordinadas al hombre 

en la vida del hogar […] incluso Rousseau, que se hace aquí intérprete de la burguesía, consagra la mujer a su 

marido y a la maternidad” (Beauvoir, 1987: 47). Estas divisiones se colocaron bajo el argumento de diferenciar los 

géneros. La misma autora considera  que las mujeres han tenido un espacio limitado por estar legalmente 
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subordinadas al padre y al marido, “las cargas del matrimonio siguen siendo mucho más pesadas para la mujer que 

para el hombre” (Beauvoir, 1987: 66).  

Existía una cultura patriarcal muy remarcada, por ejemplo, es “el hombre a quien pertenecen el poder y la autoridad, 

debe guiar a la mujer y a los hijos. Esta a su vez ha de aceptar la voluntad divina, obedecer al marido y trasmitir a su 

descendencia valores religiosos y morales” (Brito, 2016: 95). 

Lo que sucedía es que las leyes de la época estaban cimentadas a favor del género masculino. En este sentido, la 

invisibilidad de las mujeres se encontraba presente dentro del mundo intelectual, artístico y por supuesto de los 

espacios públicos. 

Asimismo, la educación del siglo XIX tenía rasgos religiosos, se caracterizaba por una enseñanza  básica; una 

instrucción mínima para que los niños (as) tuvieran una alfabetización, supuestamente, elemental. Por esa razón, los 

conventos y las iglesias fueron espacios que obstaculizaron el desarrollo de la mujer, espacios que representaban una 

visión de subordinación. El convento fue un lugar donde se conservó aún más la cultura patriarcal. Aun así, los 

conventos fueron lugares en donde las mujeres recibían educación y tenían acceso a la lectura,  uno de los casos más 

conocidos del siglo XVII es el de Sor Juana pese a que después la obligan a renunciar a sus amados libros. 

La educación con rasgos religiosos se convirtió en un elemento importante para la subordinación de las mujeres. 

Desde niñas, a las mujeres se les enseñaba a ser madres a través de las canciones, los juegos y los juguetes que 

constituyen un ejercicio para el papel del rol reproductivo. En el mundo de lo cotidiano los roles de género se han 

construido basándose en los discursos tradicionales. Por ejemplo, durante mucho tiempo existieron dos principios 

que las mujeres del siglo debían tener presente a la hora de educar a sus hijos: la transmisión cultural tradicional de 

una generación a otra y los modos de convivencia entre la mujer y el marido, establecida por el patriarcado.  

Desde esta perspectiva, la participación en los espacios públicos de las mujeres está estrechamente relacionada con 

el poder de dominación de los hombres, impidiéndoles el ejercicio de la misma que a su vez forma una barrera 

invisible que limita su acceso a los espacios públicos.  

 Sin embargo, durante el siglo XX existía la herencia residual, de acuerdo con Yolanda Almeida (2012), se refiere a 

la distribución de la tierra familiar, en la que las mujeres comienzan a  obtener menor superficie o menor número de 

parcelas que sus hermanos varones, aunque eran casos excepcionales, por lo general, la herencia era transmitida de 

manera  patrilineal, es decir, de manera preferente para los hijos y nietos varones. 

 

El imaginario sobre Ambrosia Vargas en el municipio de Cuajinicuilapa 

 

 La disputa que se dio  en el municipio de Cuajinicuilapa, con los terrenos de San Nicolás y Maldonado, durante la 

reforma Agraria fue entre tres partes: Huehuetán que los reclamaba como parte de su comunal, los Miller que 

aseguraban haberlas comprado a los descendientes directos de Ambrosia Vargas y, los habitantes que pedían su 

recuperación y legislación (Manzano, 1991).  

Alrededor de 1930, cuando se llevó a cabo en la región el reparto agrario la gente de estas poblaciones disputó 

tierras a los Miller para formar sus ejidos. Lo cual no ocurrió sin violencia, ya que los antiguos dueños no aceptaban 

la expropiación de su extenso latifundio. En la historia oral de San Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa persiste una 

historia casi mítica sobre la cacica Ambrosia Vargas de Huehuetán, quien les regaló parte de sus tierras a los 

sannicolareños porque la ayudaron cuando estaba enferma. Con base en esta leyenda los de San Nicolás, pidieron 

sus tierras por restitución, ya que consideraban que la familia Miller los había despojado: “El 2 de julio de 1951 los 

ejidatarios de San Nicolás se dirigen al gobernador del Estado Alejandro Gómez Maganda solicitando la ampliación 

de su ejido. Señalan para tal efecto, terrenos afectables de la Sra. Ambrosia Vargas. El gobernador transfiere la 

solicitud a la Comisión Agraria Mixta. “(Solís, 2017: 116) 

Entre los hacendados y las poblaciones que disputaban terrenos para sus ejidos se dio una lucha frontal. Mediante 

juicios legales pero también con disputas a mano armada. Los Miller armaron a sus vaqueros de confianza y en los 

pueblos surgieron las gavillas que mataban el ganado, los míticos armeros, así es como cuenta Tobías Noyola  

(entrevistado por Hernández el 25 de julio de 1995, transcripción de JST) 
 

En 1932, mataron a un Eliseo Noyola, eran armeros, cargaban armas. Aquí en san Nicolás se formó una gente bragada, que 

era Porfirio Pastrana, cargaba como 72 hombres armados, mataban. Aquel barrio, era de Germán Miller y este barrio era de 

los agraristas de Ometepec, había unos Cisneros, Tadeo, Chico, todos de Ometepec, a esos los mataron, él los mató Don 

Germán. Creían que Porfirio era agrarista. A ese lo fusilaron los guachos, en Montecillos, hay un lugar que le dicen El 

Quelele, ahí lo fusilaron. Así es que cuando se fundó el ejido, que ya lo dieron en el [1954], yo era secretario del Consejo de 

vigilancia. Pero ya después, cuando vieron [los ejidatarios] el proyecto comenzaron a trabajar todos.  Pero Germán ya no hizo 

daño. Antes, a todo cabrón que llegaba aquí lo mataban por parte de él. Pero este terreno  lo dio a San Nicolás una 

mentada Ambrosia de Vargas, ella regaló el terreno de los Bajos a Maldonado, a San Nicolás, a Juchitán, menos a 

Cuaji. Ese terreno era de ella. (Tomado de Solís, 2017: 116)  
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 Encontramos aquí la justificación mítica del porqué tienen más tierras que Cuaji, la cabecera municipal. Por medio 

de esta historia convertida en leyenda los sannicolareños justificaron la lucha armada y legal en contra de los 

terratenientes. Durante el reparto de tierras reclamaron ser los propietarios legítimos de las tierras de las que la 

familia Miller los había despojado. Sin embargo, la versión de los habitantes de San Nicolás acerca de que la cacica 

les había regalado las tierras no pudo ser comprobada, ni refutada. Tampoco la versión de que la familia Miller 

hubiera comprado a los descendientes directos de doña Ambrosia Vargas porque --según Vázquez Añorve (1974)-- 

la cacica no tuvo hijos. (Solís, 2017: 124)  

 

El imaginario sobre Eucaria Apreza en Chilapa 

 

Un primer imaginario social que se percibe, de acuerdo a las entrevistas, es el de “villana”. De alguna forma 

representa todo lo negativo en cuanto a su forma de ser y a su participación en contra del movimiento zapatista en 

Guerrero. Recordemos que Eucaria Apreza fue una mujer que tuvo muchos conflictos por el despojo de tierras que 

hizo su padre Vicente Apreza y que, finalmente, le fueron heredadas. Por esta razón, es vista como una mujer 

despreciable que afectó a la población más vulnerable de la época que fueron los indígenas y campesinos que, en 

algún momento llegaron a pertenecer a sus haciendas, convirtiéndose en peones. 

Es uno de los imaginarios sociales más visibles dentro de la población de Chilapa que se utiliza con frecuencia para 

referirse a ella, utilizada comúnmente para justificar sus acciones fuera de los márgenes de la legalidad. En todo 

caso, lo ven como un imaginario común y normal, por lo que los ciudadanos en su mayoría utilizan esa palabra para 

referirse a todo lo malo causado por la hacendada Eucaria Apreza. Para ellos la palabra villana es un vínculo cercano 

a su vida e historia de Chilapa y de sus círculos sociales, porque de cierta forma, en su época, mucha gente formó 

parte de los círculos sociales de Eucaria Apreza y, sobre todo, los peones y es una manera de recordarla.  

¿Por qué Eucaria Apreza acabó por convertirse en villana? Es importante mencionar que, hoy día, no tiene el mismo 

significado villano que hace dos siglos. Por ejemplo, en su época se ha representado con dos visiones distintas a 

Eucaria Apreza. Por un lado, como una mujer hacendada que representa los poderes legales y, por el otro, 

representante de los poderes fácticos por el hecho de ser una cacique. Cualquier mujer que estaba en contra del 

sistema político era considerada traidora o antipatriota en este contexto de la revolución. Sin embargo, debemos de 

aclarar que hoy día, Eucaria Apreza es considerada villana por sus posiciones políticas durante la revolución, porque 

actuaba fuera de los márgenes de la legalidad, por ejemplo, cuando busca mecanismos para frenar los efectos del 

reparto agrario sobre sus haciendas y por supuesto, desde el punto de vista de cada sujeto social, es decir, tal vez 

para un peón era una villana y para un hacendado no era vista como tal. ¿Hasta qué punto se considerarían los actos 

de este personaje dignos de una villana? Hoy en día es considerada así por el hecho de que fue una terrateniente y 

opresora con los campesinos; la recuerdan como una mujer que nunca quiso devolver las tierras arrebatadas por su 

padre Vicente Apreza.  

Otro imaginario social percibido es el de “mujer temeraria”. Durante el periodo en el que vivió, la gran propiedad de 

tierras pasó a ser sinónimo de poder, con respectos a control y dominio sobre las relaciones de poder dentro de la 

hacienda, mientras que la pequeña propiedad pasó a ser sinónimo de campesino pobre y endeudado. En ese sentido, 

Ahí se definían las relaciones asimétricas de dominación y de subordinación. De esta forma, la hacendada, quien era 

la propietaria, establecía la reglamentación entre sus trabajadores, por ejemplo; el hacendado era quien decía sí los 

peones debían recibir su pago en efectivo o a través de la tienda de raya, también fijaba los horarios de los 

trabajadores. En ese sentido, ella representaba dentro de su hacienda el poder legal. Incluso, dentro de las propias 

haciendas existía dispositivos legales que eran de gran complejidad burocrática, por ejemplo, los contratos que 

debían aceptar los peones, como un requiriendo para garantizar su aplicación justa. Dentro de sus dos haciendas, 

posiblemente el contrato era verbal y dependían íntegramente de las relaciones de los campesinos con la hacendada. 

Otro imaginario social identificado a partir de las entrevistas, es el de “muñeca”; forma muy peculiar que la 

población de Chilapa tiene para referirse a Eucaria Apreza. Sin embargo, debemos comprender desde qué contexto o 

connotación se está empleando. ¿Se refieren a “muñeca” como un objeto para adornar el lugar? o en un sentido más 

amplio ¿Es hermosa, bella y una mujer frágil? Lo cierto es que este imaginario tiene un significado simbólico y una 

connotación socio-cultural que difiere de la muñeca asociada con los estereotipos. 

Si bien las forma de referirse a la “muñeca” no necesariamente tiene alguna relación en particular con Eucaria 

Apreza. Este imaginario social tiene una relación directa con el monumento ubicado en el centro de Chilapa; ver el 

monumento de una mujer y desconocer quién es y fue, por lógica, la primera palabra para referirse a ella es a través 

de la palabra muñeca, porque una muñeca es una figura de alguien que tiene la función de entretenimiento, es decir, 

asociar la palabra muñeca con Eucaria Apreza se percibe dentro de la población de Chilapa como algo decorativo. El 

monumento expresa un saludo de bienvenida a quienes visitan el zócalo y por supuesto a quienes vienen por primera 
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vez a Chilapa. Un monumento que se encuentra en el zócalo y por el hecho de estar en el centro y ser una figura 

femenina, se asocia a un adorno o un trofeo y es que la descripción no parece adecuarse a lo tradicionalmente 

esperado de su género. Sin embargo, como hemos visto en las entrevistas no todo se relaciona a su vida, sino 

también con sus monumentos ubicados en Chilapa que forma parte importante de este análisis. 

Es necesario reiterar que la población de Chilapa, en última instancia, ha pretendido dotarle de aspecto meramente 

decorativo al monumento de Eucaria Apreza.  

La muñeca es una representación de Eucaria Apreza, pero a la vez una representación de un artefacto sin vida y un 

monumento. Decir, que una muñeca es más que un juguete, tiene sentido para referirse a  ella porque seguramente 

con este término uno se puede burlar de ella y darle poca importancia cuando se utiliza este adjetivo.  

Relacionado con ese imaginario, también se le llama mona. Es necesario indicar que este imaginario no fue 

mencionado durante las entrevistas. Sin embargo, al final de las entrevistas, preguntaba si habían escuchado el 

imaginario de “La mona” para referirse a la hacendada, los entrevistados comentaban que frecuentemente habían 

escuchado tal calificativo, pero que ellos no la llamaban así. Menciona que fue asignada por personas que tuvieron 

abuelos(a) o bisabuelos(a) que habían sido tratado de manera despótica dentro de su hacienda o porque de plano han 

escuchado muchas cosas malas sobre ella. Razón por lo cual, han asignado tal calificativo. 

La mona es una forma de decirle o nombrarla para aquellas personas que no les agrada las acciones de Eucaria 

Apreza. Dado que la mención de la mona puede resultar ofensivo. En ocasiones, la utilizan para burlarse de su 

estatua, cuando dicen que la mona se encuentra en la glorieta de Chilapa. Asimismo, dentro de estos comentarios –

después de las entrevistas- se pude percibir que trataban de señalar que toda persona que no pertenecía a Chilapa, 

eran los que comúnmente la llamaban de esta manera, porque de cierta forma, existe una población que no cree que 

haya ganado a pulso la etiqueta de heroína  por el hecho de que no hizo ningún mérito. 

Es necesario mencionar que existe una estatua de una mujer en la ciudad de Tijuana, Baja California, no tiene 

ninguna relación con Eucaria Apreza. Sin embargo, también la llaman La mona. Me pregunto: ¿tendrá el mismo 

origen social?  

Por lo tanto, tiene relación con la frase “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es una frase que todo 

mundo conoce y de cierta forma la mayoría de las personas la hemos escuchado en algún lugar o incluso en los 

medios de comunicación que se menciona constantemente, ¿pero será que tiene relación con Eucaria Apreza? 

Porque este refrán tiene relación con las personas que no cambia su forma de ser o también hace referencia a que 

cualquiera puede cambiar su apariencia, pero la esencia sigue siendo la misma. De acuerdo con lo anterior, surge la 

pregunta ¿ella siempre será villana, sea cual fuera el disfraz que adopte? ¿Seguirá siendo considerada mujer déspota 

a pesar de que el Estado la haya etiquetado como una Heroína? 

 

Por lo tanto, Eucaria Apreza es considerada como una mujer autoritaria, ruda y también calificada como una mujer 

temeraria porque fue una mujer que tuvo que adaptarse al contexto masculino y adoptar roles masculinos que a su 

vez permitieron que no fuera excluida de la esfera pública. Además, ahí se concertaban las relaciones sociales y 

políticas. En ese sentido, ella fue una mujer transgresora, no solo por su participación en los movimientos regionales 

durante la Revolución mexicana, sino por el hecho de tener dentro de su vida cotidiana, una ruptura con los modelos 

tradicionales femeninos 

 

Comentarios Finales 

 

En este trabajo tuvo importancia recurrir a la historia oral para conocer los imaginarios que aún persisten  de 

Ambrosia Vargas y Eucaria Apreza. Encontramos que ambos personajes tienen un reconocimiento social por parte 

de la población, ya que le dan un sentido de identidad al personaje que, además, sigue estimulando la memoria y los 

saberes. De ahí que los imaginarios sociales forman parte de un contexto, porque existen diversas percepciones en 

torno a las dos  mujeres hacendadas.  

Hemos visto que el imaginario sobre Ambrosia Vargas es positivo y contribuyó al sentido de legitimidad sobre las 

tierras que ocupaban los sannicolareños  ante las disputas, armadas y legales que llevaron a cabo contra la familia 

Miller, dueña prácticamente de todo el municipio de Cuajinicuilapa, durante la Reforma Agraria. En cuanto a 

Eucaria Apreza, se le considera revolucionaria, pero asimismo persiste un imaginario negativo que posiblemente 

tuvo que ver con los papeles que le tocó desempeñar, como mujer hacendada y la memoria de que dio un trato 

despótico a los peones de sus haciendas.  
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Gestión de la mercadotecnia digital como apoyo a la innovación de las 

empresas del sector comercial: propuesta metodológica 
 

Dra. Paulina Solórzano Salgado1, Dr. Luis Rodrigo Valencia Pérez2 

 

La innovación crea ventajas competitivas en las organizaciones y forma parte de todo proceso empresarial. En 

esta investigación, se presenta una propuesta de gestión de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) en el área de mercadotecnia, para desarrollar actividades de innovación en las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) del sector comercial.  

Inicialmente se llevó acabo una revisión de literatura para el diseño de un instrumento cuantitativo que 

permitiera el análisis descriptivo y correlacional de las variables: tecnologías de la información y comunicación, 

mercadotecnia e innovación.  

El instrumento integra 44 reactivos, fue validado en su contenido por el método de expertos, y en su constructo, 

por el análisis de Cronbach. Posteriormente, se aplicó a 64 empresas del sector comercial de la base de datos 

“Hecho en México”.  

Con base en las correlaciones obtenidas y en el conocimiento y la experiencia de las empresas, se presenta un 

marco de referencia para gestionar las TIC de mercadotecnia que influyen positivamente en el desarrollo de 

las actividades de innovación de las Pymes del sector comercial. 

Key Words— Mercadotecnia Digital,  Innovación, Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)

Introducción 

El entorno dinámico que marca la globalización, genera un mayor nivel de competitividad entre los pilares 

fundamentales de la economía mexicana, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Estos cambios amenazan su 

futuro y se considera que para enfrentar la crisis que se vive en la actualidad, la innovación es una pieza clave (OCDE, 

2012), ya que las empresas que cuenten con niveles óptimos de calidad y excelentes estrategias de mercado 

conseguirán ajustarse y perdurar en el entorno global (García, 2016).   

Se ha observado en distintos estudios de autores como (Brynjolfsson & Hitt, 1996), (Casalet & González, 

2004), (Scheel & Rivera, 2009), que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs en la empresas 

y específicamente de mercadotecnia (Brady, M., & Tzokas, 2010), tienen una influencia en la competitividad de las 

empresas. 

Por lo que, se muestra crucial que las empresas aprendan a utilizar estrategias de mercadotecnia para 

vender sus productos (Schnarch, 2013) y buscar alternativas para que asimilen los cambios, desarrollen sus actividades 

innovativas y generen ventajas competitivas, siendo esto parte fundamental del presente estudio.  

 

Descripción del Método 

Como primera etapa, fue necesario revisar la literatura existente relacionada con la mercadotecnia digital en 

las empresas y las actividades de innovación que realizan a través de las TICs.  En segundo lugar, se diseño el 

instrumento cuantitativo que determina la correlación de las actividades de innovación con la mercadotecnia digital.  

Finalmente y de acuerdo con los resultados obtenidos, se presenta el diseño de una propuesta metodológica 

que considera las actividades más importantes de la mercadotecnia digital que cuentan con una correlación positiva 

con el desarrollo de la innovación en las empresas del sector comercial. 

 

 

Tipo de estudio 

Se seleccionó la investigación cuantitativa y explicativa por el alcance de la investigación y el planteamiento 

de la hipótesis. La investigación es de campo, debido a que la fuente de información fue el personal  de mercadotecnia 

y los encargados de las tecnologías de la información en la empresa. Es transeccional, ya que se llevó en un periodo 

1 La Dra. Paulina Solórzano Salgado es profesora de la Universidad Tecnológica de Morelia. paulina.solorzano@gmail.com 
2 El Dr. Es profesor-Investigador Luis Rodrigo Valencia Pérez de la Universidad Autónoma de Querétaro UAQ. Facultad de 

Contabilidad y Administración royvalper@hotmail.com 
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de tiempo específico. Por último, la investigación es de tipo correlacional y descriptivo, porque tiene como objetivo 

determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables.  

De lo anterior, las variables identificadas fueron las que se muestran en la siguiente figura 1.  

 
Figura1.- Variables de la investigación y dimensiones de la mercadotecnia digital 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la revisión de la literatura, se continuó con la construcción de la matriz metodológica para el 

desarrollo del instrumento (cuestionario).  El cual consta de 18 preguntas de mercadotecnia digital y 8 preguntas de 

los tipos de innovación. Así también, se incluyeron preguntas de acuerdo a (Saunders & Lewis, 2003), de tipo abiertas, 

cerradas, dicotómicas, de opción múltiple y mixtas, dando un total de 44 reactivos. 

Una vez que el instrumento fue evaluado y validado a través de la participación de expertos inmersos en el 

tema de mercadotecnia,  se procedió a su diligencia y ensayo a través de una prueba piloto con 27 empresas del sector 

comercial afiliadas a la cámara nacional de comercio CANACO, en la ciudad de Morelia-Michoacán, México.  

 

Hipótesis 

El diseño de un marco de trabajo para las pequeñas y medianas empresas, permitirá gestionar las funciones 

de  mercadotecnia digital necesarias para impulsar sus actividades innovativas. 

 

Justificación 

Se ha observado en distintos estudios de autores como (Casalet & González, 2004), (Scheel & Rivera, 2009), 

que el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs específicamente en la Mercadotecnia (Brady, 

M., & Tzokas, 2010), tienen una influencia en la competitividad de las empresas, aunque en esta área han sido poco 

estudiadas y se considera que aún faltan investigaciones por realizar (Davcik & Sharma, 2016). 

 

Marco referencial 

La pregunta de investigación se dirige a ¿cómo diseñar un marco de trabajo que permita a las empresas 

gestionar sus herramientas tecnológicas de mercadotecnia y contribuya al desarrollo de sus actividades de 

innovación?. De esta manera, se partió conceptualmente de autores como (Kotler & Armstrong, 2007), (Schnarch, 

2013) para el tema de la mercadotecnia, y de las tecnologías de la información  en (Day, 1994) , (Laudon & Laudon, 

2012) y (Davenport, 2010). Asimismo, el concepto de innovación y sus tipos se sustenta en (Drucker, 1986) y (OCDE, 

2005). 

 

Fundamentos teóricos 

Mercadotecnia Digital  

Autores como (Kotler & Armstrong, 2007), definieron a la mercadotecnia como un proceso social y 

administrativo que logra relaciones redituables con los clientes, mostrando un proceso de beneficio bidireccional entre 

cliente-empresa. La mercadotecnia ha evolucionado en este contexto y el hecho de implementar tecnologías se le 

reconoce como mercadotecnia digital (Chaffey, Mayer, Johnston, & Ellis-Chadwick, 2000). 

Hoy se reconoce la importancia de la mercadotecnia debido a que permite el desarrollo de ventajas 

competitivas en las empresas, y el ampliar sus capacidades en esta área pueden afectar positivamente su desempeño 

(Morgan, Vorhies, & Mason, 2009).  

De lo anterior y frente a la globalización, cada día es más importante que las empresas gestionen un proceso 

de mercadotecnia para acercarse a los mercados y conocer las nuevas necesidades de estos. Asimismo, el entorno ha 

integrado nuevas herramientas tecnológicas que han modificado los procesos de venta de las empresas. Es por ello 

que se considera que las Pymes desarrollen sus destrezas, habilidades y recursos, considerando a las TICs como 

herramientas de trabajo (Maldonado, Martínez, García, & González, 2010).  

 

Innovación 

La innovación se hace visible mediante el diseño de nuevos productos, servicios, procesos y sistemas de 

gestión; es decir la innovación tiene una estrecha relación con el conocimiento (Nagles, 2007) y su gestión.  
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El nivel de innovación es distinto en cada empresa y puede presentarse desde la introducción de una sola y 

única mejora, hasta las innovaciones que generan cambios progresivos y significativos.  Por ello, para hablar de 

innovación se considera a la OCDE (2005), quien la define bajo cuatro categorías: innovación de producto, innovación 

de proceso innovación en procesos organizacionales e innovaciones en mercadotecnia. 

Drucker (1954) definía que las funciones básicas que una empresa comercial debe tener son: el marketing  y 

la innovación.  No obstante, la innovación en la empresa puede ser una actividad compleja e incluso puede estar 

diversificada,  en donde pueden intervenir varios factores. Muchas veces, el proceso de innovación en las Pymes se 

caracteriza por su informalidad (Vargas, Malaver y Zerda, 2003), ya que no son procesos planeados que obedezcan a 

una gestión estratégica, ni de la tecnología, ni de la innovación.  

 

Madurez digital 

La madurez en el entorno empresarial, se define como el proceso que permite administrar, medir y 

controlar el crecimiento evolutivo de una organización (Paulk, Curtis, Chrissis, & Weber C., 1993). Una empresa 

madura, es la que mejora sistemáticamente sus procesos organizacionales de los que ha tenido buen desempeño en el 

tiempo (Hammer, 2007).  

De lo anterior, el término de madurez digital en la investigación se sitúa como el crecimiento evolutivo 

que logra una empresa al gestionar la información de las TICs y  más que tener procesos secuenciales para lograr la 

madurez y  mostrar un estado final, deben conducir a la evolución de la empresa y a su cambio para mejorar.  

Un modelo de referencia que expresa el desarrollo de la madurez en las empresas y que es un punto 

referencia para varios modelos, es el modelo CMMI, el cual integra cinco niveles en los que logra una optimización 

de los procesos de empresa (Mark, Paulk, Chrissis, & Weber, 2016).  

  

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

El envío digital del instrumento a 87 empresas en un periodo de dos meses,  dio un índice de respuesta del 

74%, siendo 64 empresas las que aplicaron el instrumento. De los resultados obtenidos y con las correlaciones 

bivariadas de Pearson de mayor influencia, se procedió a desarrollar la propuesta metodológica que toma como base 

el modelo de madurez CMMI e  integra las cinco etapas del modelo con la finalidad de generar la estructura para una 

mejor administración de las actividades de gestión. La integración de estas etapas, permite visualizar las etapas por 

las cuales pasará una empresa en su maduración. De la propuesta se consideran las siguientes etapas:  

 

 

 
Figura 2.- Elaboración propia, con base a los resultados obtenidos y al modelo CMMI 

 

Etapa 1.- Inicial  

En esta etapa la empresa tiene un proceso reactivo sin controlar. No existe un nivel de madurez en el ámbito 

digital, no existen procesos definidos y tampoco conocimientos que puedan ser repetidos y mejorados.  

 

Etapa 2.- Administrado 

 El proceso se centra en la planeación y ejecución de la mercadotecnia de acuerdo a los objetivos estratégicos. 

Las correlaciones obtenidas del instrumento apuntan a tres actividades fundamentales: 

1. Realizar inversión en mercadotecnia digital para la implementación de las tecnologías digitales más 

adecuadas. 
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2. Capacitación del personal en estrategias y tecnologías digitales.  

3. Realizar las actividades de mercadotecnia, alineadas con los objetivos de la empresa y con la creación 

de valor a los clientes.  

Etapa 3.- Definido 

 Etapa con actividades relacionadas a la elección e implementación de las herramientas tecnológicas de 

mercadotecnia.   

Etapa 4.- Cuantitativamente Gestionado 

Etapa en donde se establecen las mediciones de las actividades de mercadotecnia digital y de innovación.  

 

Etapa 5.- Optimizado 

Esta etapa considera el análisis de datos y la gestión de información para la mejora continua. Aquí se recupera 

la información y se identifica el tipo de innovaciones desarrolladas en el proceso.   

  

Conclusiones 

En la investigación inicial  no se  encontró algún marco de trabajo que relacionara a la gestión de herramientas 

tecnológicas en mercadotecnia y su influencia con las actividades de innovación  de las empresas. He aquí la relevancia 

de la presente investigación y del desarrollo de la propuesta metodológioca. 

De los resultados obtenidos del instrumento cuantitativo entre cada uno de los ítems relacionados con las 

variables de mercadotecnia digital y los tipos de innovación en las empresas, permitieron coadyuvar a generar la 

propuesta metodológica. 

 En la medida que la empresa aprende a gestionar sus tecnologías de mercadotecnia digital y obtener 

conocimiento de las tecnologías, madurará en conocimiento y experiencia para competir en los mercados actuales.  

 

Recomendaciones 

El diseño de la propuesta metodológica expresa las actividades que deberán seguir las empresas para 

gestionar la mercadotecnia digital e influya en sus actividades de innovación. Sin embargo, a elección de las 

tecnologías digitales dependerá del recurso humano de la empresa.  

Se concluye que en la medida que las empresas aprendan a gestionar su información de mercadotecnia, se 

desarrollará su innovación, la cual les permitirá integrarse a los niveles competitivos requeridos en la actualidad. 
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TUTORÍA EN EL IMPACTO FORMATIVO DE LOS FUTUROS 

DOCENTES 

Claudia Soria Hernández1, Yudith Mónica Hernández Gómez2, Joaquín Isaac Zavaleta Sánchez3 y Brenda Ortega 

Vázquez4 

Resumen--- La tutoría en nuestra profesión es eminentemente social y humanista por lo que consideramos que los docentes 

en formación en las escuelas normales deben fortalecer su autoestima, la relación con sus padres y mejorar sus técnicas de 

estudio de tal manera que en la Licenciatura de Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria se ha 

implementado un programa cíclico que lleva por nombre “Tutoría en el Impacto Formativo de los Futuros Docentes”; que 

consiste en realizar un acompañamiento a un grupo reducido de alumnos de primero a sexto semestre por cada tutor, el 

aplicarlo permite mejorar el desempeño académico de los alumnos  fortaleciendo la seguridad y confianza en su práctica 

docente con la intención de disminuir los porcentajes de reprobación y la deserción; hasta este momento los resultados han 

sido favorables debido a que se mantiene un porcentaje bajo en reprobación y se tiene apoyo de sus padres. 

Palabras clave---Tutoría, autoestima, técnicas de estudio, reprobación y desempeño académico. 

Introducción 

      El programa de Tutoría que se realiza en la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 

Telesecundaria, de la Escuela Normal Oficial “Lic. Benito Juárez” de la ciudad de Zacatlán, Puebla, fue creado para 

dar respuesta a la problemática que presentan algunos alumnos al reflejar un bajo desempeño académico, así como la 

dificultad de adaptación a la fuerte dinámica académica que implica la carrera, lo que muchas veces lleva a la 

reprobación y por consiguiente a la deserción. 

      Siendo la educación superior formadora de docentes una actividad escolar reglamentada por las diferentes 

normativas establecidas por la D.G.E.S.P.E. de la S.E.P. fundamentadas en la legislación vigente, la que señala como 

una acción necesaria la Tutoría, el presente programa cumple así con una obligación Institucional. 

       La acción tutorial entendida como una actividad propia del papel del docente, no es una actividad aislada y 

particular, sino una acción colectiva y colegiada que debe involucrar a todos los que prestan servicios en el nivel: 

Directivos, Profesores, Administrativos y personal de servicio, en su relación obligada con los alumnos y padres de 

familia. 

       El Programa de Tutoría pretende evitar el bajo aprovechamiento de los futuros docentes de la Licenciatura en 

Secundaria con Especialidad en Telesecundaria que origina la reprobación y como consecuencia  la deserción, 

implementando actividades que les permitan adquirir mejores técnicas de estudio para fortalecer los procesos de 

aprendizaje colaborativo, mejor desempeño académico, así como técnicas de autoestima y llevar a cabo talleres para 

padres con la finalidad de fortalecer las relaciones entre padres e hijos;  además a través de las acciones que los 

Tutores llevan a cabo, se fomenta una mejor convivencia, mayor comunicación, afirmación de los valores 

institucionales, una actitud positiva y creativa en la solución de los problemas del aprendizaje y avance académico, 

por lo que el Objetivo General de este Programa de Tutoría es realizar un acompañamiento efectivo a un grupo de 

alumnos, para mejorar sus hábitos de estudio, fortalecer su autoestima y la relación con sus padres con la intención 

de disminuir los porcentajes de reprobación y deserción,  
 

Descripción del Método 

      Con base a la reglamentación oficial de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, según el indicador número 33 “Servicios de Tutoría en Apoyo al Aprendizaje de los Estudiantes” era 
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Especialidad en Telesecundaria, Zacatlán, Puebla. clausdlopez@hotmail.com 
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necesario que para la acreditación de la carrera se implementara como un complemento el servicio de apoyo a los 

estudiantes a través de la tutoría.  

      Tomando en cuenta la observación que hicieron los CIEES de no contar con los servicios de tutoría, este 

programa surge en el año 2013 con la elaboración de un manual conformado por fichas de trabajo, estructuradas de 

tal manera que en orden progresivo van fortaleciendo la autoestima, técnicas de estudio y la relación con los padres a 

través de un taller que se desarrolla al finalizar cada semestre. Inició su aplicación en agosto del ciclo escolar 2013-

2014, con un diagnóstico que permitió conocer las condiciones personales, su historial clínico, familiar y académico 

de los 171 alumnos que conformaban la matrícula del primer al sexto semestre en ese ciclo escolar, participando en 

un inicio once docentes de la Licenciatura de Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, que 

fungieron como tutores de 13 a 19 alumnos hasta que finalizaron el sexto semestre, en la actualidad son quince 

tutores que tienen la responsabilidad de desarrollar las actividades consideradas en las fichas de trabajo. 

       Como punto de partida nos dimos a la tarea de buscar en distintas fuentes de información todo lo referente al 

tema citado con antelación con el propósito de conformar nuestro proyecto de investigación para definir propósitos, 

tipo de metodología de investigación que necesitábamos implementar, así como el sustento teórico que diera solidez 

a nuestra investigación, pudimos comprobar que existe mucha información acerca de Tutoría; entre los conceptos 

que más se apegan a nuestro trabajo está el que propone Manuel Álvarez González quien plantea los siguientes 

objetivos de tutoría a largo plazo …” Los objetivos para él son los siguientes: Coadyuvar en el abatimiento de la 

deserción y fracaso escolar por medio del uso de la figura del tutor como promotor en conjunto con el orientador; dar 

seguimiento y apoyo a los alumnos en relación con sus procesos de aprendizaje y con realización de su trabajo 

académico y propiciar un clima escolar favorable al aprendizaje que estimule y motive a los estudiantes (González, 

2012). La Dra. Miriam Ponce define a la tutoría universitaria “como el proceso mediante el cual un profesor experto 

en su profesión guía el aprendizaje de los estudiantes para su formación profesional”. (Ponce, 2011). Fresán Orozco 

la define como: “un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se concreta mediante la 

atención personalizada a un alumno o un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos competentes y 

formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de la 

enseñanza” (Magdalena Fresán Orozco, 2011, pág. 38) razón por la cual se ha implementado este programa como 

una estrategia que permita reducir los porcentajes de reprobación y con ello evitar la deserción, según la ANUIES “la 

deserción como el rezago son condiciones que afectan el logro de una alta eficiencia terminal en las instituciones” 

(Magdalena Fresán Orozco, 2011, pág. 19) mismas que pretendemos reducir. 
      De igual manera investigamos como se conceptualiza la autoestima, Branden en su libro “Cómo mejorar su 

autoestima” la define como “la suma de confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno 

hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y 

acerca de su derecho a ser feliz” (respetar y defender sus intereses y necesidades) (Branden, 2002). Como maestros 

formadores de docentes en formación inicial consideramos que es imprescindible que tengan una alta autoestima que 

conlleve a una buena proyección dentro del ámbito escolar, laboral, personal y familiar, asimismo se fortalecerán Los 

Rasgos Deseables de Nuevo Maestro: Perfil de Egreso en los campos de Identidad Profesional y Ética y Capacidad 

de Percepción y Respuesta a las Condiciones Sociales del Entorno de la Escuela.  

      En la introducción hemos citado nuestro propósito que es disminuir los porcentajes de reprobación y deserción, 

para ello en las fichas que integran el manual de primero a sexto semestre incluimos técnicas de estudio, mismas que 

“modernamente se entienden como un conjunto de hábitos de un trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una 

más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación y creación de valores culturales” (Cerezo, 1998), se realizan 

a través de la implementación de técnicas  innovadoras de lectura donde se optimizan ejercicios de memoria visual, 

auditiva, velocidad lectora, identificación de ideas primarias y secundarias, de redacción y de expresión oral, con el 

propósito de contribuir a Los Rasgos Deseables de Nuevo Maestro: Perfil de Egreso en los campos de Habilidades 

Intelectuales Específicas, Dominio de los Propósitos y los Contenidos de la Educación Secundaria y Competencias 

Didácticas. 

     El CAEF consideró además, que era de suma relevancia mejorar un canal de comunicación efectivo tutor-alumno-

padres que permita conocer otros aspectos relevantes de sus hijos que reditúen en un mejor desempeño académico 

por parte de los estudiantes, realizándose las siguientes actividades: un cuestionario para padres que incluye datos 

personales, familiares, de ámbitos académico y relacionales, una ficha de trabajo de acuerdo al semestre, y se finaliza 

con una autoevaluación que les permita identificar fortalezas y debilidades en el aspecto relacional con sus hijos 

consolidando así un Taller para padres, que “el sistema educacional ha experimentado importantes reformas entre las 

cuales destaca un esfuerzo por promover la colaboración entre escuelas y padres con el propósito de mejorar la 

calidad de la enseñanza, la fundamentación de este objetivo en el hecho que, investigaciones realizadas en diversos 

países, han demostrado la importancia de la familia en los logros educacionales de sus hijos, particularmente la 

relación que existe entre las variables de apoyo familiar en el ámbito pedagógico y eficacia de la escuela”. (Lidia 
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Alcalay, 2005). Al respecto Brunner,  sostiene que “la diferencia en los resultados escolares entre los alumnos se 

explica por la combinación de dos factores el entorno socio familiar y la efectividad de la escuela”. (Lidia Alcalay, 

2005); retomando estas aportaciones se implementa por primera vez en la carrera un Taller para Padres con la 

finalidad de fortalecer los lazos familiares. 

     Una vez conformado nuestro Marco Teórico elaboramos como hemos citado con antelación un manual que 

integra fichas de autoestima, técnicas de estudio y una ficha para realizar el taller para padres, cabe hacer mención 

que todas las fichas van en orden progresivo ya que el tutor que se asigne en el primer semestre será el responsable 

de ese grupo de tutorados durante los seis semestres con la idea de que pueda proporcionarle un mejor apoyo  ya que 

al no cambiar de tutores llegan a conocerse en un mejor plano; con la intención de que este programa se lleve a cabo 

con toda formalidad y responsabilidad la Dirección de la Carrera proporciona en el horario de grupo y en el 

individual una hora a la semana, por lo que cada tutor tiene el compromiso de atender a sus tutorados pidiéndoles  

que conformen una carpeta donde desarrollan las fichas correspondientes  organizándola por semestres en un espacio 

brindado por el CAEF. 

       De igual manera se establecieron las funciones que corresponden al tutor, tutorados y a los padres de familia, 

mismos que se citan a continuación: 

       Función del tutor 

       Para poder llevar a cabo todas estas actividades es imprescindible cubrir un perfil de tutor que conlleve al 

desempeño de las siguientes funciones: 

- Establecer un contacto positivo, manteniendo el respeto y consideración de las circunstancias 

particulares de cada alumno. 

- Generar un clima de confianza en la relación docente-tutor y alumno, así como con el grupo, evitando 

la excesiva camaradería y la sobreprotección. 

- Conocer los intereses, aspiraciones e ideales de los alumnos.  

- Ayudar a que cada alumno se conozca a sí mismo. 

- Apoyar a los alumnos tutorados en las cuestiones relacionadas con las técnicas de estudio. 

- Promover la comunicación y motivar a los alumnos y padres de familia para participar en actividades 

escolares y extra escolares concernientes a la tutoría. 

- Conocer la vida familiar de los alumnos. 

- Informar sobre el aspecto académico a los padres de familia. 

- Realizar una entrevista (no es competencia del tutor dar solución a los asuntos de índole personal 

expuestos por los alumnos durante la entrevista.) 

- Orientar al alumno para que se responsabilice de su conducta y enfrente las consecuencias de la misma. 

       Compromisos del tutorado 

- Asistir puntualmente a las sesiones de tutoría. 

- Participar activamente en las actividades establecidas en el manual de tutoría. 

- Integrar sus evidencias de trabajo en una carpeta. 

- Mantener una actitud de respeto en el grupo de tutoría (alumno- alumno, alumno-tutor) 

      Compromisos de los padres 

- Asistir puntualmente cuando sean convocados por parte de la dirección de la carrera para desarrollar el 

Taller para Padres. 

- Participar activamente en las actividades consideradas en la ficha de trabajo. 

Comentarios Finales 

       Resumen de los resultados 

       La evaluación de la implementación del programa de tutoría es un elemento imprescindible para la mejora de su 

calidad y debe realizarse al final de cada semestre, con el propósito de permitir su modificación en cualquier 

momento del proceso educativo. Para que el sentido de la tutoría sea viable, es importante contar con evaluaciones 

periódicas que tengan en cuenta las percepciones, sentimientos, aprendizajes y opiniones de los estudiantes, de los 

propios tutores, de otros docentes y de los padres de familia considerando que su objetivo es realizar un 

acompañamiento efectivo a un grupo de alumnos, para mejorar sus hábitos de estudio, fortalecer su autoestima y la 

relación con sus padres con la intención de disminuir los porcentajes de reprobación y deserción, por lo que también 

se vincula con el Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO 9001-2008 ya que todos los procesos y 

procedimientos están incluidos en dicho sistema; de igual manera se retroalimenta con el proyecto de Trayectoria 

Estudiantil, cuyos resultados se muestran en el cuadro 1. 
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Generación Matrícula De Inicio Matrícula De Término Eficiencia Terminal Deserción 

2009-2013 54 alumnos 45 alumnos 83.3% 16.7% 

2010-2014 50 alumnos 45 alumnos 90 % 10% 

2011-2015 70 alumnos 63 alumnos 90% 10% 

2012-2016 68 alumnos 60 alumnos 88.2% 11.8% 

2013-2017 50 alumnos 38 alumnos 76% 24% 

2014-2018 32 alumnos 26 alumnos 81.25% 18.75% 

Cuadro1. Histórico del ingreso y egreso de las últimas cuatro generaciones para corroborar lo antes citado y que 

justifican la implementación de un programa de Tutoría. 

       En la aplicación de este programa se implementó una evaluación al final del semestre consistente en una encuesta 

a los padres y a los alumnos cuyos resultados se muestran en el cuadro 2 y la gráfica 3. 

 
      Cuadro 2. Tabla donde se muestran los resultados por tutor de las fichas de evaluación del programa de Tutoría 

aplicadas al término del semestre “B” del ciclo escolar 2017-2018. 

 

Cuadro 3. Gráfica que permite visualizar los resultados obtenidos por tutor de las fichas de evaluación del 

programa de Tutoría aplicadas al término del semestre “B” del ciclo escolar 2017-2018. 

Cómo se mencionó en párrafos anteriores, este programa de igual manera se fortalece con el SGC, ya que 

éste tiene propósitos que miden la eficiencia y eficacia de nuestros procesos y procedimientos a través de Objetivos 

de Calidad que conlleva a una mejora continua. Entre éstos se encuentran dos que nos permiten constatar la eficacia 

del programa de Tutoría en el cumplimiento de su propósito general: disminuir los porcentajes de reprobación y de 
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deserción; a continuación, en el cuadro 4 se muestran dos objetivos de Calidad que impactan en nuestro trabajo de 

investigación. 

Objetivos de calidad Resultado de la métrica Estatus 

Que aprueben todas sus materias entre el 80 y el 100% 

de los alumnos en el semestre correspondiente 

94.8% Excelente 

Que entre el 80 y el 100% de los alumnos obtengan una 

calificación mayor o igual a 7 en las jornadas de 

observación y práctica docente en el semestre 

correspondiente. 

95.09% Excelente 

Cuadro 4. Resultados en el Logro de los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad referentes al Proceso de 

Formación de Docentes según la Norma ISO 9001-2008. 

Conclusiones 

      El programa de tutoría se propuso como una estrategia para mejorar las experiencias frente a grupo de los 

alumnos con la finalidad de optimizar el aprendizaje y alcanzar las competencias docentes necesarias en la actualidad 

educativa. Se determinó en el CAEF implementar acciones remediales y de mejora a través de este programa, 

organizándose en un manual conformado en fichas de autoestima, técnicas de estudio y taller para padres que se 

desarrollan por semestres. 

      Se considera que los aspectos que abarcan las fichas de autoestima mejoran el desempeño personal y social de los 

futuros docentes. 

      El desarrollo de hábitos de estudio permite alcanzar las habilidades intelectuales específicas que señala el perfil 

de egreso. 

      La participación activa de los padres de familia en este programa de tutoría contribuye a fortalecer la autoestima 

de los alumnos y la relación entre padres e hijos. 

      El programa de Tutoría se ve fortalecido con el Sistema de Gestión de la Calidad que evalúa el Proceso de 

Formación de Docentes en la actividad de jornadas de observación y práctica docente ya que establece parámetros en 

cuanto a la competencia didáctica lograda de los alumnos, de igual manera mide el porcentaje de alumnos aprobados 

al finalizar el semestre. 

      El programa de Tutoría se transversa con los CIEES, SGC y el Proyecto de Trayectoria Estudiantil mostrando 

que los porcentajes de reprobación y de deserción han disminuido 

      Por tal motivo se considera que la implementación de este programa en la formación de los futuros docentes en 

las escuelas normales permite fortalecer el desempeño profesional conforme a los rasgos del perfil de egreso. 

Recomendaciones 
     Como toda investigación que necesita realizar adecuaciones a partir de los resultados obtenidos, ésta no es la 

excepción, por lo nos hemos planteado las siguientes recomendaciones:  revisar de manera permanente el “Manual 

de Tutoría” para adecuar algunas fichas que resultan inoperantes, analizar en cada ciclo escolar en colegiado de 

tutores las diversas acciones realizadas y establecer los cambios necesarios y  evaluar en trabajo colaborativo los 

resultados que se obtienen para establecer la ruta de mejora del programa de tutoría. 
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Regulación de las instituciones de tecnología financiera 
 

M. en A. Juana Gabriela Soriano Hernández1, Dra. en A. Laura Angélica Décaro Santiago2,  Dra. en C.  María 

Guadalupe Soriano Hernández3, Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama4, Dra. Ana Luisa Ramírez Roja5 

 

Resumen. El desarrollo tecnológico ha permitido que diversos sectores de la economía se agilicen y se vayan adaptando a 

los súbitos cambios; el e-comerce surge entonces como una alternativa de consumo que en sus inicios careció de 

regulación jurídica, en el área financiera comienzan a surgir empresas que se enfocan en un sector hasta ahora 

desatendido; dichas empresas conocidas como Fintech o empresas de tecnología financiera actualmente se encuentran en 

desarrollo potencial por lo que el objetivo del presente trabajo es analizar cuál es la legislación existente que regula las 

empresas tipo Fintech. 

 

Introducción 

 

De acuerdo a información publicada por Forbes Centroamérica (2018) en Latinoamérica, Brasil cuenta con 380 

de proyectos Fintech, consolidándose como el país número uno, seguido por México con 273, Colombia obtuvo el 

tercer lugar con 148, Argentina concentra 116 y Chile tiene 84, de acuerdo a datos extraidos del informe. “Fintech 

en América Latina 2018: crecimiento y consolidación” en dicho informe se refleja un crecimiento del 66% a partir 

de la primera medición realizada en el año 2017, cabe mencionar que el estudio en comento fue presentado por 

FINOVISA y  el banco Interamericano de desarrollo BID.  Es  notar que existe un gran incremento de  empresas que 

utilizan la tecnología para ofertar servicios financieros, por ello, es que surge la necesidad de crear un marco 

regulatorio que establezca las normas y los parámetros de actuación de los entes involucrados en este sector. 

 

El crecimiento potencial de ese sector obedece a la rápida evolución de la tecnología,  a la innovación y a la 

modernización que se presenta en la forma de ofrecer servicios financieros; y es que al verificarse la existencia de un  

sector desprotegido en materia financiera,  por los prestadores tradicionales, los emprendedores no dudaron en 

ofrecer una opción viable que se adecuara a las posibilidades de este sector desamparado, optimizando las 

condiciones de la población a partir de una mejor educación financiera y accesibilidad a los productos y servicios 

financieros. 

 

Al crearse  nuevas empresas de impacto tecnológico en materia financiera, surgió la necesidad de generar 

lineamientos y normatividades con la finalidad de evitar la desprotección jurídica de oferentes y demandantes de las 

instituciones de tecnología financiera. La finalidad de generar un espacio regulatorio contribuye a que la innovación 

a través de las tecnologías de los servicios financieras pueda desarrollarse dentro de un marco legal. Y a partir de ahí 

lograr un incremento en el nivel de inclusión y a su vez el mejoramiento de las condiciones de competencia entre las 

distintas empresas que ofertan estos servicios 

 

Lo que se pretende con el presente trabajo es investigar la legislación vigente que regula el sector Fintech en 

México, a partir de la publicación e inicio de vigencia de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera 

LRITF que fue aprobada en marzo de 2018 y que inició su vigencia el 10 de septiembre de 2018. 
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Descripción del Método 

 

El presente trabajo se realiza bajo la técnica de investigación documental, con un  tipo de estudio descriptivo, 

utilizando un enfoque cualitativo- transversal.  Con lo cual queda de manifiesto que no se realizó investigación de 

campo, únicamente se hace referencia a textos, noticias y artículos científicos ya existentes. 

 

 

¿Qué es una Institución de tecnología financiera? 

 

Con tanto desarrollo tecnológico que nos envuelve en estos días, en donde existen aplicaciones prácticamente 

para todo y para todos, se ha visualizado una nueva forma de mercadeo y comercialización, dando paso a la creación 

de nuevas empresas que utilizan plataformas tecnológicas para llegar a clientes en diversos lugares y disponibles 

24/7 dando como plus el acceso a una amplia gama de productos y servicios de manera pronta  y con posibilidad de 

comparación con otros productos y servicios similares. 

 

El sector financiero no es la excepción,  las grandes ventajas que ofrecen el internet y las tecnologías han 

propiciado que en materia financiera se pueda acceder a grupos de personas que no cuentan con la posibilidad de 

obtener beneficios del sector financiero tradicional y es que los servicios que oferta el sector financiero tradicional ( 

bancos, sofomes, entre otros) son servicios poco agiles, rígidos y muy selectivos, esto quiere decir que no todo 

tienen acceso a los productos y servicios por ellos ofertados.  

 

En este punto resulta importante hacer la aclaración respecto de la forma en que se ha denominado a estas 

empresas desde su aparición; por un lado se les conoce como fintech, denominadas así a partir de la contracción de 

las palabras Financial y technologies (finanzas y tecnología en español) y algunos otros las llaman Instituciones de 

Tecnología Financiera TIF´s, lo cierto es que en ambos caso se hace referencia al mismo tipo de empresas. 

 

Las fintech o TIF´s enmarcan a todas aquellas empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo 

uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para 

celulares. De esta manera prometen que sus servicios sean menos costosos, más agiles con menor rigidez y más 

eficientes que los que ofrecen la banca tradicional. 

 

La Condusef (2018) por su parte indica que las instituciones de tecnología financiera operan como intermediarios en 

transferencias de dinero, préstamos, compras y venta de títulos financieros, así como asesoramiento financiero. Las 

áreas en las que se desenvuelven son: 

 

• Pagos y remesas. 

• Préstamos. 

• Gestión de finanzas empresariales. 

• Gestión de finanzas personales. 

• Crowdfunding (financiamiento colectivo de proyectos). 

• Gestión de inversiones. 

• Seguros. 

• Educación financiera y ahorro. 

• Soluciones de scoring, identidad y fraude. 

• Trading y mercados. 

• Aplicaciones tecnológicas para instituciones financieras 

 

Por su parte, la página fintechméxico.org (2019)  clasifica las actividades realizadas por las Fintech en las 

siguientes: 

 

• Medios de pago y transferencias. Las plataformas de pagos, comercio electrónico y transferencias 

internacionales. 

• Infraestructura para servicios financieros. Evaluación de clientes y perfiles de riesgo, prevención de fraudes, 

verificación de identidades, APIs bancarias, agregadores de medios de pago, big data & analytics, 

inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica. 
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• Originación digital de créditos. Son empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas 

electrónicas. 

• Soluciones financieras para empresas. Software para contabilidad e infraestructuras de facturación y gestión 

financiera. 

• Finanzas personales y asesoría financiera. Administración de finanzas personales, comparadores y 

distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores automatizados y planeación 

financiera. 

• Mercados financieros. Servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas. 

• Crowdfunding.  Es financiación de proyectos a través de plataformas o aplicaciones en donde la colectividad 

aporta una cantidad de dinero, bajo las siguientes modalidades: de recompensas, de préstamos, de donaciones 

y de inversiones. 

• InsurTech. Tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. 

• Criptomonedas y blockchain. Desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain, intermediarios y 

mercados de activos digitales. 

• Entidades financieras disruptivas. Bancos u otras entidades financieras 100% digitales. 

 

Las primeras empresas Fintech aparecieron hacia la segunda mitad de los 90 con la masificación del uso del 

internet y el florecimiento de la banca y el comercio electrónicos. Cabe recordar que en 1991 se lanzó la World 

Wide Web (www), que facilitó el intercambio de información a través del internet, básicamente una de las 

principales características de las Fintech consiste en saber “escuchar” al cliente para responder a sus necesidades con 

servicios de valor agregado (Fundef, 2017) 

 

Normatividad vigente que regula las Instituciones de Tecnología Financiera 

 

Como breve antecedente es necesario comentar que la primera etapa de las ITF´s  sucede a partir  en 1994 

cuando se fundó la compañía de comercio electrónico Amazon y un año después la compañía eBay. En 1998 se 

fundó la empresa Confinity que posteriormente se transformaría en PayPal, para atender las crecientes necesidades 

de servicios de pago por internet mediante tarjetas bancarias, pero con servicios adicionales que proporcionaban 

valor agregado al usuario;  a la aparición de las primeras fintech, no había en existencia un marco normativo que se 

encargara de regularlas, situación que dejaba en estado vulnerable a los sujetos que participaban en las actividades 

que se relacionaban con las finanzas a través de la tecnología; la segunda etapa en la evolución de las empresas 

Fintech se puede fechar en 2008 con el desarrollo de la tecnología digital y el lanzamiento de los smart phones, es a 

partir de 2014 cuando se registran las tasas de crecimiento más altas de esta actividad tanto en las economías 

desarrolladas como emergentes (Fundef, 2017);  es apartir de esta segunda etapa que se empieza a visualizar como 

imperante la necesidad de crear un marco legal que le brindara certeza jurídica a los oferentes y los demandantes de 

este tipo de instituciones, a sabiendas de que por su naturaleza el sector es bastante dinámico y en muchos de los 

aspectos hasta inédito, el reto entonces será lograr la manera de regularlas sin que la burocracia afecte su 

funcionamiento, para que las normas y las leyes expedidas sean aplicables de manera efectiva e inmediata. 

 

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera en México 

 

En marzo de 2017 se presenta el anteproyecto de lo que ahora se conoce como la ley Fintech, para su 

elaboración, las autoridades tomaron en cuenta el modelo utilizado en otros países, sin embargo, muy poco se pudo 

replicar, pues la mayoría se encontraba en las mismas condiciones de incertidumbre por ser un sector naciente. 

 

Un año después, en marzo de 2018 fue aprobada la denominada Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera misma que  fue publicada el  9 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación DOF, La 

reglamentación de este sector colocó a México a la vanguardia en términos de normatividad y lo consolidó como un 

país pionero en el tema al ser México el primer país de Latinoamérica en regular estas instituciones en cuanto a lo 

siguiente:  

• Funcionamiento 

• Operación  

• Organización 
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La ley Fintech se encuentra constituida por 139 artículos y once transitorios, divididos en siete títulos que a su 

vez se componen de capítulos quedando su estructura  tal y como se especifica en la tabla marcada con el número 1, 

siendo aplicación de esta ley de manera general para toda la República mexicana. 

 

Tabla 1.  Estructura de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 
TITULO  CAPÍTULOS  

PRIMERO  
disposiciones preliminares 

 

SEGUNDO  

De las ITF y sus operaciones 

I. De las instituciones de financiamiento colectivo 

II. Delas instituciones de fondos de pago electrónico 
III. De las operaciones con activos virtuales 

 

TERCERO 
Disposiciones generales 

 

I. De la autorización 
II. De la operación de las ITF 

III. De la suspensión y la revocación  de la autorización para operar como ITF 

IV. De la inspección, vigilancia e intercambio de información 
V. Asociaciones gremiales 

CUARTO  

De las autorizaciones temporales y 
operación con activos virtuales 

I. De la autorización de modelos novedosos 

II. De los modelos novedosos en entidades reguladas 
III. De la Operación de Entidades Financieras con Activos Virtuales 

IV. Otras Obligaciones y de la Revocación de las Autorizaciones Temporales 

QUINTO 
Grupo de Innovación Financiera 

 

SEXTO 

Sanciones y delitos 

I. Sanciones Administrativas 

II. De los Delitos 

 Fuente: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera 

 

La ley en comento es de orden público y de observancia general para toda la República Mexicana, y tal y como 

se aprecia en la tabla marcada con el número 2, 3entre los puntos que regula la ley se encuentran los requisitos de 

entrada, es decir para que pueda constituirse una fintech, los requisitos de operación para que pueda realizar sus 

actividades, puntos de protección al consumidor con la finalidad de que se encuentren legalmente protegidos, así 

como lo relacionado a la supervisión y verificación de que las empresas en activo cumplan con los lineamientos. 

 

Tabla 2.  ¿Qué regula la ley fintech? 

Requisitos de entrada • Solicitar autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) para comenzar a operar. 

• Presentar a sus accionistas y administradores el aviso de operaciones. 

• Contar con capital mínimo para operar y por activos sujetos a riesgo. 

• Deben constituirse legalmente como sociedades anónimas (S.A.). 

 

Requisitos para operar: 

 

 

• Controles internos y administración de riesgos. 

• Seguridad de la información y continuidad de la operación. 

• Límites de operación por cada cliente. 

 

Para protección al consumidor: 

 

 

• Divulgación de riesgos y responsabilidades. 

• Confidencialidad de la información. 

• Separar los recursos propios de los ingresados por sus clientes. 

 

De supervisión: 

 
• Las instancias encargadas de su supervisión serán la CNBV, Banxico 

y la CONDUSEF. 

• Deberán de cumplir con un marco de prevención de lavado de 

dinero. 

• Se establecen sanciones, delitos, multas, suspensiones y 

revocaciones. 

• Se deberá contar con auditores externos independientes 
FUENTE: Elaboración propia tomado de la página web oficial de la  CONDUSEF  
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•Son empresas que se 
encargan de poner en 
contacto a solicitantes e 
inversionistas con el fin de 
obtener financiamiento 
para proyectos

CROWFUNDING

•También conocidas como 
wallets o monederos 
electrónicos, permiten 
hacer pagos, compras y 
envíos de dinero de 
manera digital a través de 
teléfonos móviles.

FONDOS DE PAGO EN 
ELECTRÓNICO

• También conocidas como 
criptomonedas, son utilizadas como 
medio de pago electrónico. Sólo se 
podrá operar con los activos virtuales 
que sean autorizados por el Banco de 
México, pero ¡ojo!, no son 
reconocidos como moneda de curso 
legal y no están respaldadas por el 
Gobierno Federal.

USO DE ACTIVOS 
VIRTUALES 

(CRIPTOMONEDAS)

Las figuras contempladas en la Ley Fintech son: las ITF de financiamiento colectivo; las ITF de fondos de pago 

electrónico y las operaciones con activos virtuales, acorde a lo manifestado en la figura siguiente: 

 

 

Figura 1. Figuras jurídicas contempladas en la ley que regula las instituciones de tecnología financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.  

 

Conclusiones 

 

Como se puede observar, La regulación del sector Fintech ha sido reactiva, esto quiere decir que se ha 

desarrollado después de que las instituciones han maniobrado por cierto tiempo. La regulación lo que ha hecho 

principalmente es ir acotando los riesgos que podrían derivarse de la operación de las ITF´s. transparencia financiera 

y sanas prácticas, con la finalidad de supervisar que los modelos de contratos de adhesión, comprobantes de 

operación, publicidad y páginas de Internet de las ITF, brinden información clara y oportuna sobre los derechos y 

obligaciones de los usuarios, los costos y comisiones que se generen, así como los riesgos en la contratación y 

operación de los productos y servicios que ofrecerán.  
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Capital humano en la microempresa familiar rural 

María Guadalupe Soriano Hernández1, Juana Gabriela Soriano Hernández2,  Laura Angélica Décaro Santiago3, Ana 

Luisa Ramírez Roja4, Juan Pedro Benítez Guadarrama5 

 

Resumen.  Los integrantes de la familia se convierten en su principal capital humano, al respecto  Navarro 

(2005:4) cita a Boiser (2002) para indicar que “capital humano corresponde al valor que generan las 

capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de 

perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás”. El objetivo de la presente investigación 

es demostrar si la actitud del integrante de la familia que se relaciona directamente con la parte afectiva, más 

los conocimientos que la persona ha adquirido a lo largo de su vida  conforman la parte elemental en el logro 

de los objetivos de la organización. El método que se siguió para la obtención de los resultados fue inductivo 

apoyado de la entrevista semiestructurada. Los resultados apuntan a la necesidad del trabajo colaborativo y 

la unificación de los integrantes de la familia en las actividades de la microempresa familiar rural. 

Introducción  

La familia es un grupo social primario, es la primera instancia donde el individuo tiene a bien pertenecer y 

socializar, su importancia radica en que esta institución se ha posicionado como la base de la sociedad al permitir a 

la persona  la socialización y educación  para su incorporación en la vida social y la transmisión de valores 

culturales. 

La familia es el núcleo donde el individuo adquiere identidad y pertinencia. El desarrollo de la identidad es un 

concepto socialmente construido relacionado con el buscar ser valioso para los demás, el concepto de identidad  

permite que la persona tenga una imagen y opinión de sí mismo a partir de la valuación, coordinación e integración 

de  las percepciones de diversos elementos. La pertinencia para un integrante de la familia refleja la idea de ser 

apropiado a algo, de esta forma el ser se siente incluido y aceptado en el contexto familiar del cual forma parte. 

La familia se integra de varios miembros, con diferentes roles, características y competencias, es en la familia donde 

se establecen vínculos afectivos y recíprocos lazos de dependencia. Los integrantes de la familia se relacionan a 

partir de intereses afines y sus vínculos afectivos les dan la principal motivación para afrontar situaciones de diversa 

índole. 

La organización familiar en razón de alcanzar la subsistencia, se puede generar desde varias vertientes. En el 

presente, se analiza la organización del capital humano desde dos entes, cabe aclarar que aun cuando tienen relación 

entre ellos, presentan características diferentes. Observamos entonces a la unidad de producción familiar, que es 

cuando la familia desarrolla algún producto o servicio no procesado el cual es resultado  del cuidado de su 

producción de traspatio, o bien, cuando la familia decide aceptar a otras personas amistades y/o conocidos para el 

inicio de algún negocio. Los resultados de la investigación apuntan a la necesidad del trabajo colaborativo y la 

unificación de los integrantes de la familia en las actividades de la microempresa familiar rural. 

Metodología 

El método que se siguió para la obtención de los resultados fue inductivo apoyado de la entrevista semiestructurada.  
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Resultados 

El capital humano en las unidades de producción 

En el ámbito rural las unidades de producción se orientan hacia actividades de explotación de la naturaleza para la 

obtención de recursos no procesados, así pues de manera enunciativa y no limitativa se encuentran  las unidades de 

producción lecheras, cuyo fin es la venta de leche y queso; las unidades de producción porcina, donde la producción 

y venta de cerdos y lechones es su principal objetivo; las unidades de producción de legumbres, que se encargan de 

producir legumbres en producción de traspatio; unidades de producción centrados en la producción y venta de 

forrajes, etc. En estas entidades es importante recalcar que su fortaleza principal  se centra en su capital humano 

cuyas características se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Características principales del capital humano en una unidad de producción. 

Clasificación acorde con su 

capacidad de: 

Característica principal del capital humano  

 

Interés común  
• La unidad familiar basada en su afectividad y su interés por el 

bien común  

• La atención inmediata al jefe de familia, atendiendo a la 

jerarquización de su estructura (un solo mando)  

 

 

 

Talento de sus integrantes  

• La posibilidad de diversificación en atención al talento de cada 

uno de los integrantes, que posibilitan la diversidad en el 

ingreso.  

• La capacidad de respuesta que tienen los integrantes ante 

cualquier eventualidad, ejemplo de ello es la atención a los 

animales cuando enferman. 

 

 

Diversificación de ideas  
• La posibilidad de iniciar nuevas ideas sin necesidad de 

consultarlas previamente a fin de lograr la sostenibilidad. 

• Hacer uso sustentable de los recursos naturales en favor del 

crecimiento de la unidad de producción. 

 

Sinergia entre sus integrantes • La acción conjunta de los integrantes para contribuir con 

nuevas ideas en la operatividad del negocio. 

• La acción conjunta en cuanto a la solución de problemas. 

Crecimiento y sucesión  • El inicio de una nueva idea generadora de entes más 

complejos. 

• La herencia del conocimiento a través de la enseñanza de las 

técnicas a todos los integrantes de la familia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observan las características que presenta el capital humano cuando se desempeña en una unidad de 

producción cuyos integrantes pertenecen a la familia,  entre dichas características destacan las múltiples 

posibilidades que presentan los integrantes en relación con su talento y desempeño sinérgico cuyo fin último es la 

subsistencia. 

En el ámbito rural la organización de una familia tiene como núcleo central su subsistencia y en razón de ello se 

construye el apoyo, de tal forma que al iniciar un negocio no es de extrañar el ver que todos los integrantes se 

desarrollen en rededor de un solo producto, es decir, si la unidad de producción se dedica a la crianza de vacas, 

entonces cada uno de sus integrantes buscara la forma de colaborar con dicha actividad y de ahí veremos que algún 

integrante cuida a los animales y se encarga de su salud y condiciones idóneas de crianza, otro se encargará de la 

ordeña, quizá otro más se encargue de la venta o de la producción del queso (en caso de proceder), al respecto vale 

la pena aclarar que en este sentido el trabajo colaborativo de este tipo de organización no hace distinción de género, 

dado que al interior de la familia todos han establecido un objetivo común. 
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Reconocida la unidad de producción también como una famiempresa  SAGARPA (2006:11) menciona que “La 

famiempresa rural se caracteriza a partir de la unidad de producción rural familiar, que integra los recursos de tierra 

disponible en propiedad o usufructo en manos de una familia rural, con capacidad de absorber y aprovechar 

eficientemente la capacidad de trabajo de la misma, pudiendo ser altamente competitiva en la producción, aunque 

con desventajas en la interrelación con el mercado, la transformación y el acceso a los insumos físicos, financieros o 

de servicio” 

El capital humano en la microempresa familiar rural 

La microempresa familiar rural definida por Parra (2000:9) como “Aquella unidad permanente de producción de 

bienes y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado en la que el empresario y su familia participan 

directamente en el proceso de producción, existe una escasa división técnica del trabajo y se labora en pequeña 

escala para el mercado, introduciendo sistemas y equipos modernos de producción de tecnología intermedia”  

Al hacer referencia al concepto de microempresa se hace una clara distinción respecto del concepto de unidad de 

producción, dado que este último término se relaciona directamente con la economía sustantiva y el término de 

microempresa se asocia con el capitalismo moderno. La unidad de producción coloca sus productos primarios 

elaborados con apoyo de tecnología tradicional y los coloca en un mercado inmediato; la microempresa adiciona a 

su producción actividades que transforman la materia prima y la comercializa en el mercado nacional. 

En la tabla 2 se  presentan las características principales que distinguen al capital humano que integra a la 

microempresa. 

 

Tabla 2. Características principales del capital humano en una microempresa. 

Clasificación acorde con su 

capacidad de: 

Característica principal del capital humano  

 

Interés común  
• El personal que la conforma no responde a lazos familiares, 

aunque pueden existir lazos de amistad 

• El bienestar individual se coordina con el bienestar colectivo 

• El personal atiende las instrucciones de un jefe designado y en 

ocasiones al liderazgo del creador de la idea.  

 

Talento de sus integrantes  
• Se contrata personal acorde a las actividades requeridas 

• La capacitación cruzada puede ser una buena opción para 

aprovechar el talento de todos los integrantes. 

 

Diversificación de ideas  
• El líder o un encargado genera nuevas ideas destinadas a la 

apertura de nuevos mercados.  

• Se establece relación y alianzas con entes externos a la 

microempresa 

 

Crecimiento y sucesión  
• La organización queda a cargo de un nuevo integrante que 

puede o no ser integrante de la familia. 

• Por ser un ente pequeño los integrantes operan en cualquier 

puesto con alta efectividad. 

Se logra la herencia del conocimiento a través de la enseñanza 

de las técnicas a todos los integrantes 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se observan las características que presenta el capital humano cuando se desempeña en una 

microempresa familiar, una de las diferencias respecto a la unidad de producción es que los integrantes pueden o no 

pertenecer a la familia y adicionalmente se puede invitar a amistades y a conocidos a formar parte del negocio,  entre 

dichas características destacan las múltiples posibilidades que presentan los integrantes en relación con su talento y 

la diversificación de ideas aplicables, así como la herencia del conocimiento. 

La microempresa es un ente social por naturaleza, pues en ella confluyen personas de diferentes características y con 

diferentes necesidades, así pues, su capital humano es generador de capital social, en atención a este último término 

se hace referencia a las relaciones sociales, es decir,  a las redes y movilidades que genera la vida en sociedad. 
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Navarro (2005) al citar los diverso tipos de capital considera lo dicho por Coleman en 1990 para referir que el 

capital social también es un constructo de señales y normas de contenido cultural, que contribuyen a generar un 

clima de confianza y un conjunto de constructos simbólicos que facilitan la interacción entre las personas. 

Los integrantes de la familia se convierten en su principal capital humano, al respecto  Navarro (2005:4) cita a 

Boiser (2002) para indicar que “capital humano corresponde al valor que generan las capacidades de las personas 

mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de 

relacionarse con los demás”. La actitud del integrante de la familia que se relaciona directamente con la parte 

afectiva, más los conocimientos que la persona ha adquirido a lo largo de su vida   conforma la parte elemental en el 

logro de los objetivos de la organización. 

Conclusiones 

La familia es generadora de bien común para sus integrantes y en función de esa idea se integran sus miembros, de 

esta manera, surge la necesidad de subsistir e integrarse a la vida económica del país, es por ello que desde su nicho 

albergador surgen nuevas ideas de negocios capaces de solucionar necesidades de la sociedad. Ideas que van desde 

el ámbito rural hasta la creación de microempresas.  

Cada familia es diferente y su diversidad se basifica en relación del número de integrantes y de capacidades de cada 

uno de sus miembros, su principal fortaleza está representada por sus integrantes y eso le da una connotación de 

movimiento continuo dado que la integración de la familia a la sociedad le obliga a adaptarse a los diferentes 

contextos que la rodean de manera coordinada e integrada, así pues la familia posee una estructura jerárquica 

dinámica y funcionamiento sistémico, donde el jefe de familia se encarga de la dirección y apoyo directo para los 

demás integrantes, quienes a su vez se subordinan siempre a favor del logro de objetivos familiares. 

En esa idea de bien común, la unidad de producción tiene como uno de sus fines posibilitar la subsistencia familiar, 

sin embargo, no se descarta su carácter emprendedor, dado que al poner en marcha una idea innovadora surgen 

nuevas oportunidades para el inicio de nuevos proyectos; una idea blindada es el inicio de un nuevo ente, que se 

convierte ahora en una microempresa familiar rural y que no necesariamente se centra en actividades de explotación 

de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, sino más bien se amplifica su diámetro de actuación y 

la forma de ofertar sus productos y servicios.  

Las características que se han presentado en esta investigación, mismas que han sido captadas mediante las 

entrevistas, permiten detectar que la parte afectiva es de suma importancia en tanto a alcanzar los objetivos de la 

organización. Cuando el objetivo se  centra en la subsistencia familiar, los lazos de afectividad permiten que los 

conocimientos y las obligaciones se compartan y se herede además el conocimiento.  
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RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y PERFIL 

MOTIVACIONAL EN MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR 

MANUFACTURERO DE LA PLAZA DE IRAPUATO: CASO 

ESTUDIO BODE VIDRIO S.A. DE C.V.  

 
Miguel Angel Soriano López 1  

 

Resumen—Actualmente en las organizaciones se han suscitado problemas internos debido a que el perfil motivacional de 

los empleados se ha visto afectado, presuntamente por el clima organizacional. El objetivo es analizar la relación entre 

ambas variables en la empresa Bode Vidrio S.A. de C.V. con base en la aplicación de dos instrumentos de evaluación al 

personal, de clima organizacional por (Dávila y Núñez, 2017) basado en el modelo de Litwin y Stringer, así como uno de 

perfil motivacional por (Martínez, 2004) el cual elaboró con base en la encuesta escala de motivación de Steers R. y D. 

Braunstein. La investigación es mixta comenzando con el análisis descriptivo y que finalizó con un estudio correlacional y 

causal. Los resultados obtenidos reflejan si el clima organizacional incide o no en el perfil motivacional, concluyendo que es 

vital la evaluación para conocer el estado actual del empleado y prever futuros conflictos.    

 

Palabras clave—Clima organizacional, Perfil motivacional, Instrumento, Evaluación.   

 

Introducción 

En la actualidad, se propone que el clima organizacional incide en el perfil motivacional, Chiavenato (2000) 

quien afirma: 

El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 

estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional, aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos 

de motivación entre los miembros (p. 86).  

Las empresas están sumergidas en un mundo globalizado en donde a diario se ven los constantes cambios 

tecnológicos, y con ello el surgimiento de nuevos sistemas de gestión cuales exigen un ambiente de trabajo sano.  

 “A las empresas modernas de este siglo les interesan estudios acerca del Clima Organizacional” (Pérez, 2013, 

p.12). Medir el clima organizacional que día a día se propicia a través de la interacción mutua entre el capital 

humano es tan importante debido a que refleja como incide en el perfil motivacional.  

La herramienta más empleada para una evaluación es el cuestionario debido a que en su mayoría los ítems 

están organizados por dimensiones, mismas que conforman a la variable estudio facilitando determinar la causa 

principal que afecta, en este caso al clima organizacional y por ende al perfil motivacional. García y Bedoya (como 

se citó en García, 2009) afirman:  

Dentro de una organización existen tres estrategias para medir el clima organizacional; la primera es observar el 

comportamiento y desarrollo de sus trabajadores; la segunda, es hacer entrevistas directas a los trabajadores; y la 

tercera y más utilizada, es realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de uno de los cuestionarios 

diseñados para ello (p.48).  

Objetivo General 

Analizar la relación entre el clima organizacional y perfil motivacional en la empresa Bode Vidrio S.A. de 

C.V., con base en la aplicación de un instrumento que evalúe variables.  

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo es la relación entre el clima organizacional y el perfil motivacional de los trabajadores de las 

medianas empresas del sector manufacturero de Irapuato caso estudio Bode Vidrio S.A. de C.V.? 
 

Marco teórico 

Clima organizacional 

El concepto se origina a mitad del siglo XX aproximadamente, los investigadores se centraron en estudiar el 

efecto de este sobre las organizaciones, más no en su definición, a excepción de algunos. A partir de su inserción, las 

1 Miguel Angel Soriano López es estudiante de la licenciatura de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico 

Superior de Irapuato, ubicado en el estado de Guanajuato, México.  
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descripciones del término de las cuales quedó registro se reducen en su mayoría a relacionar a los individuos con el 

concepto, ya que dentro del contexto laboral son quienes generan el ambiente, aunado también que el mismo centro 

de trabajo es el que lo propicia, esto se clarifica a través de Espinosa (2014) quien afirma que “Las condiciones 

físicas del lugar de trabajo (instalaciones), así como en el tamaño, la estructura y las políticas de recursos humanos 

repercuten directa o indirectamente en el individuo” (p.42).  

Con base en esto se deduce que las variables que conforman el clima organizacional se reducen a definir al 

mismo, esto a través de los empleados, que son quienes describen las variables y forman el concepto de clima que se 

vive en la organización, transversal a la empresa.  

 

Perfil motivacional  

Se entiende que dependiendo del perfil motivacional o bien, como se conoce generalmente motivación, 

producto de las necesidades que tenga el individuo o entorno en el que se encuentre, será su comportamiento.  

La motivación entonces es resultado de la interacción del individuo con la realidad. De manera que, al analizar el 

concepto de motivación, se debe considerar que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los mismos 

individuos en momentos diferentes (Chang, 2010, p. 06).  

Existen investigadores que dan razón de trabajos que involucran la motivación como variable principal para 

ser evaluada.   

 

Descripción del Método 

Diseño de la investigación  

La investigación es mixta comenzando con el análisis descriptivo y que finalizó con un estudio correlacional 

y causal. Los resultados se interpretaron a través del programa informático IBM SPSS versión 25 empleando la 

correlación de Pearson entre clima organizacional de manera global y por dimensión respecto al perfil motivacional, 

así como a través de la tabla de frecuencias, media, mediana, moda y desviación estándar de las dimensiones que 

conforman el clima organizacional; a la par se ejecutó la validación del cuestionario.  

 

Muestra 

Se utilizó una muestra de 75 individuos (100%), los cuales laboran en la empresa Bode Vidrio, S.A. de C.V, 

el estudio sociodemográfico revela que 61 personas son hombres (81.3%) y 14 personas son mujeres (18.7%). 

Respecto a la edad 19 personas se sitúan entre 18-24 años (25.3%), 19 personas entre 25-30 (25.3%), 12 personas 

entre 31-35 (16.0%), 15 personas entre 36-45 (20.0%), y 10 personas mayor de 46 años (13.3%).  

Respecto a los puestos que las personas ocupan, 3 son gerentes (4.0%), 8 supervisores (10.7%), 1 contador 

(1.3%), 1 cuentas por pagar (1.3%), 4 auxiliares administrativos (5.3%), 1 de compras (1.3%), 3 diseñadores gráficos 

(4.0%), 6 vendedores (8.0%), 4 técnicos (5.3%), 37 operadores (49.3%), 5 choferes (6.7%), y 2 de seguridad (2.7%).  

El número de personas por área corresponde a 3 de recursos humanos (4.0%), 1 de ventas mostrador (1.3%), 

2 de instalación (2.7%), 5 de fábrica (6.7%). 15 de almacén (20.0%), 5 de ventas templado (6.7%), 4 de 

mantenimiento (5.3%), 3 de contabilidad (4.0%), 20 de producción (26.7%), 3 de diseño (4.0%), y 14 de logística 

(18.7%).  

 

Instrumento de evaluación  

Doris Jazmín Dávila Guevara y Jhefferson William Nuñez Chávarry, quienes con base en el modelo de 

Litwin y Stringer validaron y delimitaron el cuestionario que se empleó en la presente investigación. El instrumento 

de clima organizacional evalúa las nueve dimensiones de Litwin y Stringer: estructura corresponde a la percepción 

que tienen los empleados respecto la forma en que se ejecutan los procesos (ítems 20, 8. 16, 25), responsabilidad 

refiere a la ejecución correcta de las actividades laborales (ítems 1, 13, 23), recompensa define el grado de relevancia 

de los incentivos (ítems 9 y 14), Desafíos mide los retos personales que han enfrentado los trabajadores dentro de la 

empresa (ítems 2 y 11), Relaciones refiere al tipo afecto entre los empleados (ítems 3 y 19), cooperación es la 

percepción de los empleados respecto la exigencia que los directivos aplican para ejecutar el trabajo (25, 15, 4), 

Estándares es la que mide si la persona se siente respaldada por sus compañeros y jefes (ítems 17, 10 y 5), conflicto 

evalúa la reacción de los empleados ante una anomalía (ítems 6 y 21), e identidad mide sentido de pertenencia (ítems 

7, 12, 24, 18). Se utiliza escala de Likert cual va de 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo).   

Investigadores como Steers R. y D. Braunstein han centrado su investigación en crear la encuesta escala de 

motivación misma que elaboraron a través de la teoría motivacional de David McClelland, esta teoría describe los 

motivos humanos necesidad de logro, necesidad de poder, y necesidad de afiliación. La autora Norma Martínez 

Álvarez con base a la encuesta escala de motivación crea la propia la cual fue utilizada en esta investigación, con el 

objetivo de medir en general el perfil motivacional de los empleados. El perfil motivacional es evaluado por medio 
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de 17 preguntas, esto a través de la escala de Likert cual va de 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de 

acuerdo). La variable perfil motivacional se evalúo de forma general a través del total de preguntas. 

 

Validación del cuestionario 

Para validar el cuestionario lo primero que se realizó fue un análisis estadístico de validación, el alfa de 

Cronbach el cual debe de ser superior a 0.70, correspondió a 0.933 por lo que estadísticamente fue fiable el empleo 

de la encuesta, la medida KMO por las siglas del autor Kaiser Meyer Olkin cuyo valor debe superar 0.60, resulto de 

0.703, y la prueba de esfericidad de Bartlett cuyo valor fue 0.000, infirió que el análisis factorial fue exitoso.  

  

Resultados  

La correlación de Pearson entre las dimensiones Perfil Motivacional (PM) y Clima Organizacional (CO) es 

de .666***, es decir positiva debido a que el valor es cercano a la unidad, considerando que los valores de Pearson 

van de -1 a 1.  El nivel de significación de 0.05 refiere a que al asegurar o no la relación entre dos variables, hay un 

5% de probabilidad de equivocarse, por lo que los valores iguales o menores a 0.05 refieren que existe relación entre 

un determinado par de variables. En este caso, el valor es de .000 menor a 0.05 y 0.01, por lo que se asume que la 

correlación existe y es fuerte.  La pregunta de investigación queda resuelta a través de la valoración de la relación 

entre ambas variables, por lo que en la empresa el clima organizacional incide en el perfil motivacional de los 

trabajadores. La información al respecto se presenta en cuadro 1. **La correlación es significativa en el nivel 0.01 

(bilateral). 

 

  PM CO 

PM 

Correlación de Pearson 1 .666** 

Sig, (bilateral)  .000 

N 75 75 

CO 

Correlación de Pearson .666** 1 

Sig, (bilateral) .000  

N 75 75 

Cuadro 1. Correlación entre el Perfil motivacional y Clima organizacional. 

 

Por otro lado, se realizó una correlación entre las dimensiones que conforman el clima organizacional, 

Estructura (ET), Responsabilidad (R), Recompensa (RE), Desafíos (DE), Relaciones (RL), Cooperación (C), 

Estándares (ES), Conflicto (CF), Identidad (I), respecto el Perfil Motivacional (PM), debido a que es importante 

conocer la que influye más y atender especialmente tal dimensión; según los resultados que se obtuvieron, se analizó 

la correlación entre el Perfil Motivacional (PM) y Cooperación (C), la cual resulto más positiva entre las demás 

debido a que el valor .609 ** que reflejó es el más cercano a la unidad, considerando que los valores de Pearson van 

de -1 a 1.  La cooperación refleja que los trabajadores se sienten comprometidos a realizar el trabajo con rendimiento 

y conscientes de que siempre se puede mejorar, por lo que la presión de ello afecta el clima organizacional 

repercutiendo en el perfil motivacional. La información se presenta en el Cuadro 2. **La correlación es significativa 

en el nivel 0.01 (bilateral).  

  

  ET R RE DE RL C ES CF I PM 

PM 

Correlación 

de Pearson 
.531** .386** .455** .475** .411** .609** .477** .455** .503** 1 

Sig, 

(bilateral) 
.000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Cuadro 2. Correlación entre las dimensiones de clima organizacional y perfil motivacional.  

 

Por otro lado, se realizó un análisis de las dimensiones de clima organizacional a través de sus respectivos 

estadísticos, mostrados en el Cuadro 3. La dimensión con menor puntaje fue la de Relaciones (RL), con una media 

de 6.69 y moda de 7.00, lo que refleja que además de atender la dimensión de cooperación es necesario poner énfasis 

en tal dimensión para que no afecte significativamente en el clima organizacional y por ende el perfil motivacional. 

La dimensión refiere que los trabajadores asumen que la organización en la que trabajan no se caracteriza por tener 

un clima de trabajo agradable, además de que las relaciones con la gerencia no tienden a ser agradables.  
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 ET R RE DE RL C ES CF I 

Media 13.81 9.57 7.59 6.75 6.69 10.47 9.31 7.31 12.93 

Mediana  14.00 10.00 8.00 7.00 7.00 11.00 10.00 8.00 13.00 

Moda  16 10 8 7 7 11 11 8 14 

Desviación  3.017 2.132 1.787 1.853 1.747 2.653 2.205 1.852 2.723 

Cuadro 3. Estadísticos de las dimensiones de clima organizacional.  

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

La correlación entre las dimensiones perfil motivacional y clima organizacional es positiva, existe y es 

fuerte entre ambas, por lo que en la empresa caso estudio el clima organizacional incide en el perfil motivacional de 

los trabajadores, las dimensiones que más propician esto es cooperación, la cual es la que más se relaciona 

fuertemente respecto perfil motivacional, así como relaciones, por obtener la calificación más baja estadísticamente.  

 

Conclusiones 

 La investigación realizada demuestra que mientras el ambiente laboral sea deficiente los trabajadores no se 

sentirán motivados al ejecutar sus actividades. La importancia de haber implementado una evaluación se refleja en 

identificar el origen del problema, en este caso la dimensión con mayor impacto en el clima organizacional recae en 

cooperación y por ende en perfil motivacional, así como también la más dañada es la dimensión relaciones.  

 

Recomendaciones 

Se sugiere tomar la variable con más correlación que es cooperación como principal y a través de un estudio 

de investigación se reflejen las dimensiones que la conforman o bien correlacionarlo con perfil motivacional y tener 

un panorama más amplio de cómo específicamente afecta al empleado. Finalmente se recomienda elaborar un plan 

estratégico que sane clima organizacional y/o perfil motivacional cuando sea necesario. 
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Apéndice 

Instrumento empleado en la investigación para evaluar el clima organizacional  

La aplicación del presente cuestionario es con el objetivo de evaluar el clima organizacional. La información recabada 

se tratará absolutamente con seriedad, confidencialidad y confiabilidad, por lo que le pedimos encarecidamente se 

conteste de la manera más honesta posible, y así los resultados sean certeros. De antemano se agradece su valiosa 

participación.  

Datos del evaluado  

Género: (M) (F) (Otro) 

Edad: () 18 - 24 años () 25 – 30 años () 31 – 35 años  () 36 - 45 años () Mayor de 46 años   

Puesto:  

() Gerente () Supervisor () Contador () CxP () Auxiliar administrativo () Compras () Diseñador gráfico () Vendedor     

() Técnico () Operador   () Chofer     () Seguridad 

Área: () R.H. () Ventas mostrador     () Instalación () Fábrica () Almacén () Ventas templado () Mantenimiento  

          () Contabilidad                         () Producción                 () Diseño    () Logística 

Instrucciones: Lea detenida y cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas, cada una tiene cinco opciones. 

Favor de marcar con una X solo una opción, la que usted considere refleja mejor su situación actual dentro de la 

empresa. Las cinco opciones y lo que significa cada una, son las siguientes: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En 

desacuerdo 3 = Indiferente (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo.  

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 A mis jefes les gusta que haga bien mi trabajo sin tener que estar verificándolo con él.            

2 Esta organización ha tomado riesgos en los momentos oportunos.             

3 Esta organización se caracteriza por tener un clima de trabajo agradable y sin tensiones.            

4 Me siento orgulloso de mi desempeño.            

5 La filosofía de nuestros jefes se enfoca en el factor humano, cómo se sienten las personas, etc.      

6 
En esta organización se causa buena impresión si uno se mantiene callado para evitar 

desacuerdos.       
7 Las personas se sienten orgullosas de pertenecer a esta organización.       
8 En esta organización existen muchos papeleos para hacer las cosas.       

9 
Las recompensas e incentivos que se reciben en esta organización son mayores que las 

amenazas y críticas.       
10 Mi jefe y compañeros me ayudan cuando tengo una labor difícil.      

11 
En esta organización tenemos que tomar ocasionalmente grandes riesgos para estar delante de 

la competencia.       

12 Siento que soy miembro de un equipo que funciona bien.      

13 
Mis superiores solo trazan planes generales de lo que debo hacer, del resto yo soy responsable 

por el trabajo realizado.      

14 Aquí las personas son recompensadas según su desempeño en el trabajo.       

15 La gerencia piensa que todo trabajo se puede mejorar.      

16 
El exceso de reglas, detalles administrativos y trámites impiden que las nuevas ideas sean 

tomadas en cuenta.       

17 Si me equivoco, las cosas van mal con mis supervisores.       

18 En esta organización cada quien se preocupa por sus propios intereses.      

19 Las relaciones de la gerencia con los empleados tienden a ser agradables.      

20 En esta organización las tareas están claramente definidas.      

21 Siempre puedo decir lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con mis jefes.      

22 En esta organización se exige un rendimiento bastante alto.      

23 En esta organización cuando alguien comete un error siempre hay una gran cantidad de excusas.      

24 Existe lealtad por parte del personal hacia la organización.       

25 
Nuestros jefes muestran interés porque las normas, métodos y procedimientos estén claros y se 

cumplan.      
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Instrumento empleado en la investigación para evaluar el perfil motivacional  

La aplicación del presente cuestionario es con el objetivo de evaluar el clima organizacional. La información recabada 

se tratará absolutamente con seriedad, confidencialidad y confiabilidad, por lo que le pedimos encarecidamente se 

conteste de la manera más honesta posible, y así los resultados sean certeros. De antemano se agradece su valiosa 

participación.  

Datos del evaluado  

Género: (M) (F) (Otro) 

Edad: () 18 - 24 años () 25 – 30 años () 31 – 35 años  () 36 - 45 años () Mayor de 46 años   

Puesto:  

() Gerente () Supervisor () Contador () CxP () Auxiliar administrativo () Compras () Diseñador gráfico () Vendedor     

() Técnico () Operador   () Chofer     () Seguridad 

Área: () R.H. () Ventas mostrador     () Instalación () Fábrica () Almacén () Ventas templado () Mantenimiento  

          () Contabilidad                         () Producción                 () Diseño    () Logística 

Instrucciones: Lea detenida y cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas, cada una tiene cinco opciones. 

Favor de marcar con una X solo una opción, la que usted considere refleja mejor su situación actual dentro de la 

empresa. Las cinco opciones y lo que significa cada una, son las siguientes: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En 

desacuerdo 3 = Indiferente (Ni de acuerdo, ni en desacuerdo) 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo.  

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1 Me esfuerzo mucho por superar mi propio rendimiento en el trabajo.           

2 Disfruto la competencia y me gusta ganar.           

3 Con frecuencia me descubro charlando con mis compañeros acerca de asuntos ajenos al trabajo.            

4 Me gustan los desafíos difíciles.            

5 Me gusta estar a cargo de las personas.       
6 Deseo contar con la simpatía de los demás.       
7 Me agrada saber cuales son mis progresos al terminar cada tarea.       
8 Me enfrento a las personas que hacen cosas con las que no estoy de acuerdo.       
9 Tiendo a cultivar estrechas relaciones con mis compañeros de trabajo.       
10 Me gusta establecer y alcanzar metas realistas.       

11 Me complace influir en otras personas para que las cosas se hagan como yo digo.        

12 Me agrada pertenecer a grupos y organizaciones.       

13 Disfruto la satisfacción de llevar a buen término una tarea difícil.       

14 Con frecuencia me esfuerzo por tener más control de lo que ocurre a mi alrededor.       

15 Me agrada más trabajar con otras personas que trabajar sólo.       

16 El ambiente laboral influye en la calidad de mi trabajo.      

17 Estar a gusto en el trabajo me hace sentirme feliz.       
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LA ÉTICA PROFESIONAL COMO PARTE DEL CURRÍCULO 

UNIVERSITARIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN 

EDUCATIVA EN LA LICENCIATURA DE RELACIONES 

COMERCIALES MODALIDAD ESCOLARIZADA EN EL IPN 

 
Mariana Sosa Arias 1, Carlos Ugalde León2 

 

Resumen—En este artículo se presentan los hallazgos de una investigación documental que se lleva a cabo para identificar 

los principales elementos que facilitan la formación en ética profesional dentro del currículo universitario, los elementos 

encontrados se revisan y se articulan desde la perspectiva de la gestión educativa, poniendo a los líderes educativos como 

los principales promotores de una cultura ética institucional que favorezca el desarrollo de la organización y la formación 

integral de los estudiantes. Como parte de la investigación, los elementos identificados son estudiados dentro del 

programa académico de Relaciones Comerciales, modalidad escolarizada, que se imparte en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional, a través de cuestionarios dirigidos a 

estudiantes, profesores y egresados. 

 

Palabras clave— gestión educativa, ética profesional, formación integral, valores, currículo universitario  

 

Introducción 

 

La formación de los futuros profesionistas debe contemplar, además de saberes y técnicas especializados, la 

formación del carácter (ethos) que sirva como directriz en el uso de estos conocimientos, que beneficie al 

profesionista que ejerce, pero también que considere el desarrollo de la sociedad en la que vive. Es una realidad que 

en esta época los intereses individualistas y económicos han ido por encima del bienestar de los seres que habitan el 

planeta, poniendo en peligro su propia existencia, por lo que resulta necesario profundizar en qué se hace desde la 

universidad para formar estudiantes especializados en un campo disciplinar a partir de un enfoque ético, 

considerando el desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y justo, que permita tomar decisiones que 

potencialicen y resguarden la dignidad humana y la protección del planeta y los seres vivos. 

La educación integral considera formar al individuo como ser humano, como profesional y como 

ciudadano, es decir, la formación de un ethos, que toma en cuenta el desarrollo de la persona como un todo. El logro 

de la formación ética del profesionista se puede llevar a cabo a partir de la conjunción de tres elementos principales: 

la deontología profesional, la ética profesional y la cultura institucional (Bolívar, 2005), mismos que exigen de esta 

formación, que sea intencionada, explicita y particularizada (Arana en Almeida, 2017), es decir, que la formación 

en ética profesional sea un objetivo claro de la institución educativa, que existan pautas y directrices de cómo 

llevarlo a cabo desde el planteamiento formal de la universidad, que en los contenidos curriculares se expresen 

temas relacionados con ética y valores, no de manera aislada, sino como parte fundamental en la ejecución de 

saberes instrumentales y toma decisiones; el reconocimiento de las necesidades de cada individuo para su desarrollo 

ético y profesional y fundamentalmente la congruencia entre los principios y valores que las autoridades educativas 

y profesores deben promover y los que realmente practican como líderes del proceso formativo. A partir de lo 

anterior, el desarrollo de la investigación se realiza desde la perspectiva de la gestión educativa, al considerar a las 

autoridades institucionales y académicas como principales promotores de una cultura ética que fortalezca el 

desarrollo de la organización y la formación integral de los estudiantes, propiciando las condiciones necesarias: a 

nivel normativo, curricular y en el desarrollo personal y profesional de quienes integran la comunidad educativa. 

A continuación se muestran los principales hallazgos de la investigación, contemplados en dos partes: la 

primera se refiere a la revisión teórica y definición de los elementos para la formación en ética profesional en el 

currículo universitario, vistos desde la gestión educativa y la segunda parte describe el estudio que se lleva acabo 

para analizar estos elementos dentro de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, modalidad escolarizada, en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, en el Instituto Politécnico Nacional. 

 

1 La Lic. Mariana Sosa Arias es estudiante de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación en el 

Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México marianasosa.lrc@gmail.com 
2 El M. en C. Carlos Ugalde León es Profesor Investigador de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la 

Educación en el Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México ugalde33@hotmail.com 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2797



Descripción del método utilizado  

 

Esta investigación es de tipo exploratoria descriptiva (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) y se 

sustenta en el método de análisis documental (Maya, 2014); su enfoque es cuantitativo apoyado en técnicas 

cualitativas, lo anterior con el objetivo de enriquecer el análisis teórico a partir de su estudio en el programa 

académico de Relaciones Comerciales en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás 

del IPN. Para efectos de este artículo, se reportan algunos hallazgos de la prueba piloto que se aplicó para determinar 

los ajustes necesarios a los cuestionarios dirigidos a los actores de la investigación: alumnos, profesores y egresados. 

Para las autoridades educativas se plantea la realización de entrevistas a profundidad, mismas que se desarrollaran 

una vez analizados los resultados obtenidos de los instrumentos ya mencionados. 

 

Análisis teórico sobre los elementos para la formación en ética profesional vistos desde la perspectiva de la 

gestión educativa 

 

La formación profesional integral en el IPN y la gestión educativa para el logro de la misión institucional 

 

El Instituto Politécnico Nacional plantea en su misión ser la “Institución educativa del Estado que forma 

integralmente profesionales a través de programas pertinentes en diversas áreas del conocimiento…” (Instituto 

Politécnico Nacional, 2018), el Manual de diseño y rediseño de planes y programas en el marco del Nuevo Modelo 

Educativo y Académico de IPN (Instituto Politécnico Nacional, 2004), define la misión institucional como un 

“postulado que refleja la esencia de la institución, describe su naturaleza, su razón de existir y valores que la guían”, 

asimismo, indica que la misión de los programas académicos del IPN deberán estar cimentados en la misión del 

Instituto. Con la finalidad de evaluar el diseño de los planes y programas, a partir de su misión, el Manual propone 

que ésta deba considerar, entre otros elementos: “asegurar la formación integral de los alumnos” y “estrategias que 

aseguren la formación en valores señalados en la misión institucional”. 

De acuerdo con algunos expertos, la formación integral se refiere al desarrollo del individuo como un todo, 

es decir, considera la formación de aspectos cognoscitivos, técnicos, valorales y actitudinales para hacer frente a los 

desafíos actuales y del futuro (Fandiño, 2011; Ibarra, 2005; Bolívar, 2005; Cázares et al en Almeida, 2017), con 

base en lo anterior, para el desarrollo pleno del estudiante es necesario poner énfasis en la formación de éste como 

persona y posteriormente como un especialista de un campo disciplinar determinado, incidiendo en la manera de 

actuar consigo mismo y hacia los demás en la búsqueda de una convivencia armoniosa en su interacción con los 

otros. Una de las características más relevantes es la relación que existe entre la formación del individuo y su 

contextualización, formar integralmente requiere de situar al estudiante en su realidad, concientizarlo de las 

necesidades sociales y profesionales a las que éste podría enfrentarse; ya que, en la medida en que el individuo 

comprenda su entorno y sus desafíos, podrá ser la capacidad de incidir en él de manera positiva. 

En relación con la formación integral a partir del planteamiento del currículo en las escuelas, Álvarez 

(2002) indica que éste “se entiende como la suma de experiencias que se ofrecen a los educandos bajo los auspicios 

de la escuela, planeadas por ésta, sea que sucedan individualmente o en grupos, dentro o fuera de la escuela”. De 

acuerdo con el autor, el currículo resume lo más relevante de la “cultura institucional” y de la sociedad en la que se 

desempeñarán los futuros profesionales. Ya que la educación debe responder a las necesidades de formación de la 

sociedad del futuro, el diseño curricular deberá ser congruente con en esa orientación. Entre los elementos que 

componen la estrategia para el desarrollo del Currículum Profesional Integral, se encuentran el marco general de 

referencia: valores, finalidades y objetivos que sustenta el modelo educativo en relación con los futuros problemas o 

necesidades sociales que se propone resolver, la gestión y liderazgo institucional: comunicación e interacción entre 

la institución responsable de un programa de educación superior y las organizaciones que determinan la estructura y 

organización de las carreras profesionales y la cultura, valores y ética profesional. 

Las condiciones y directrices para el logro de la misión institucional, es decir, la formación integral de los 

estudiantes, son propuestas y promovidas por las autoridades institucionales, su consecución es posible a partir de la 

gestión educativa que ejercen en el centro escolar, entendida ésta como la conjunción de los procesos 

administrativos con la organización como estructura, conducidos por un liderazgo de gestión eficaz orientado a la 

misión institucional (Álvarez, en Miranda & Cervantes, 2015), en el que los líderes institucionales y académicos 

pasan a ser eje fundamental de la promoción y preservación de una cultura organizacional con un sentido ético que 

ponga por delante la dignidad, el respeto, la equidad y la justicia en el trato de todas las personas que conviven en la 

comunidad y que, a su vez, se manifiesta en la sociedad a la que sirven y de la que son parte. Álvarez, Ugalde y 

Casas (2007) mencionan que existe un cambio significativo en el concepto de gestión educativa, ya que “pasa de 

entenderse como una función puramente técnica, administrativa contable, centrada en la persona individual del 
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director o directora, a una función centrada en la cultura organizacional y la acción educativa y social de las 

escuelas”. Asimismo, Pozner (en Álvarez et al, 2007), afirma que la gestión educativa “no es una construcción 

arbitraria y aislada; pertenece a un ámbito social específico; se reconoce como una organización social que le da 

sentido y fuerza como proyecto de transformación de los seres humanos”. Se ha dado por entendido que la función 

directiva más que sustantiva es asistencial, sin embargo, es a ésta a quien se le debe exigir las condiciones propicias 

para la formación de los estudiantes y el desarrollo personal y profesional de todos los que llevan a cabo esta 

formación, si la política que ejercen los funcionarios dentro de la institución no es para impulsar y mejorar estas 

condiciones, se está cayendo en una simulación de sus principales funciones y un claro incumplimiento de la misión 

institucional. 

La gestión educativa contempla cuatro grandes dimensiones: institucional, se refiere a la forma en que se 

organiza la institución, el diseño de políticas y pautas a seguir, así como las relaciones formales e informales dentro 

de la misma. En esta dimensión, se reconoce la importancia de “promover y valorar el desarrollo de habilidades y 

capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera 

autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y 

cambios del contexto social”; pedagógica, que conlleva todo el proceso de enseñanza aprendizaje, contenidos 

académicos y formación de profesores; comunitaria, en el vínculo universidad – sociedad, comprendiendo sus 

condiciones, necesidades y demandas y, administrativa, en el modo de conducción de los recursos materiales y 

económicos, así como de las personas (Unesco, 2011).  
 

Elementos para la formación en ética profesional dentro del currículo universitario 

 

En el desarrollo de esta investigación, el estudio de la ética profesional se ha dado a partir de un enfoque 

ontológico más que deontológico, interpretando su significado apoyándose en lo más profundo de lo que la ética es, 

por ello, antes de pasar al concepto de ética profesional, es necesario primero definir qué es la ética y en qué difiere 

de la moral.  

De acuerdo con Paulina Rivero (s/f), la moral es entendida como “un conjunto de costumbres que han sido 

elevadas a nivel de normas, y que se asumen como el marco regulativo de una sociedad”, misma que es relativa, ya 

que cambia según el contexto histórico y social en el que se encuentre. Rivero, citando a Nietzsche, menciona que la 

moral se origina en “el deseo de un grupo social de imponerse a otro”, todos nacen dentro de una moral, en la que, si 

se desea pertenecer, se deberán acatar las reglas establecidas, vivir moralmente requiere de obediencia y pasividad. 

En contraste, con base en la misma autora, la ética se encuentra en el terreno de la desolación, pues irrumpe toda 

creencia para cuestionar si ésta es como debe ser. La ética es absoluta y es personal. Con base en Platón (en Rivero, 

s/f), para ser ético son necesarias tres condiciones: 1. Pensamiento crítico; 2. Autonomía; 3. Ser correctos (justos). 

La ética, por lo tanto, se encuentra en el plano de la libertad y la responsabilidad, partiendo del pensamiento 

autónomo, racional y razonal. 

Con base en lo anterior, el análisis de la ética profesional parte de entender a ésta como la acción de ejercer 

la profesión en el ámbito de la libertad para la realización plena del profesionista y el desarrollo de la sociedad en la 

que vive a partir de su contribución profesional. De manera más técnica e integrando la percepción de algunos 

expertos (Ibarra, 2005; Bolívar, 2005; Cortina, 2014; Moreno et al, 2010), la ética profesional se define como el 

modo de actuar en el que el profesionista domina los saberes y técnicas de su campo profesional y los aplica con un 

sentido ético, es decir, a partir del pensamiento crítico y deliberativo, la autonomía y el manejo adecuado de las 

emociones donde prevalezca la razón, en la que toma decisiones y resuelve dilemas éticos anteponiendo el bienestar 

de todos los implicados sobre los propios intereses, con base en un marco de orientación compuesto por principios, 

valores y deberes profesionales. El profesionista sabe cuál es el fin de su profesión y lo pone al servicio de su 

comunidad, ejerciendo de la mejor forma posible como manera de realización de sí mismo y de potenciar la calidad 

de vida de en quienes incide. 

Tomando en consideración el concepto de ética profesional antes expuesto, existen elementos sustanciales 

al formar a los estudiantes en esta dimensión como lo son el desarrollo del pensamiento crítico, la inteligencia 

emocional, la autonomía y la internalización de principios y valores, sin embargo, resulta ser más complicado que la 

formación de saberes y técnicas especializados, pues en este proceso incurre la parte afectiva de los individuos, tanto 

de quienes forman, como de los que son formados. Aún existen dificultades para lograr una formación valoral y 

ética, de acuerdo con Schmelkes (1996), los fundamentos teóricos de la formación socio afectiva se han desarrollado 

en menor medida que la de los aspectos cognoscitivos, los docentes no reciben una capacitación o apoyo en esta 

materia, reproduciendo lo que ellos creen que es correcto, incluso siendo autoritarios, ya que ellos fueron formados 

así y, la manera en que se organizan las escuelas, en donde no se vive un auténtico ambiente democrático. Por su 

parte, Latapí (en Almeida, 2017), habla acerca de la simulación y la incongruencia entre los valores proclamados y 
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los que realmente se practican, dando un doble mensaje a los estudiantes y que al final también forma su carácter. 

De acuerdo con Almeida (2017) y con base en el modelo de Análisis de objetivos institucionales y análisis de 

valores y antivalores del autor Gabriel Gyarmati, se definen tres tipos de valores: a) explícitos e intencionados, que 

se expresan en el currículo formal de los programas educativos; b) no explícitos e intencionados, se encuentran 

dentro del currículo oculto de manera consciente, sin embargo, no se expresan abiertamente porque se considera que 

no son percibidos como correctos para la mayoría de la gente y c) no explícitos y no intencionados, por su carácter 

inconsciente son los más difíciles de detectar. De tal forma que, “frecuentemente los valores explícitos e 

intencionados, son diferentes e inclusive, en ocasiones opuestos a los que no son explícitos, de ahí la dificultad de la 

formación en valores, pues se genera un ambiente lleno de contradicciones”.  

Abordar estas cuestiones requiere en principio, que los líderes educativos consideren la dimensión de la 

ética profesional como un objetivo claro de la institución que contribuirá a la formación integral de los estudiantes, a 

partir de ello se deberán crear normas y políticas que guíen y refuercen el compromiso con esta formación, definir 

contenidos curriculares que apoyen los temas vistos en clase desde un enfoque transversal, en el que exista claridad 

sobre la importancia de actuar con ética profesional y dar las pautas de cómo es posible lograrlo, a su vez, capacitar 

a los docentes para que desarrollen y potencialicen su propio marco de referencia valoral, congruente con los 

principios éticos que promueve la institución y, sin duda, fundamentalmente el ejemplo con el que actúan directivos, 

docentes, personal administrativo y alumnos, en un ambiente en donde las reglas se respetan y se invita de manera 

participativa a denunciar lo que produzca daños, generando una cultura de denuncia, pero sobre todo de 

congruencia, en donde no existe simulación, ya que no basta con establecer las reglas, sino seguirlas y sancionar a 

quienes falten a ellas, sin importar nivel o cargo del que se trate. Al hablar sobre la función directiva y su 

responsabilidad de generar las condiciones para la formación en ética profesional, se refiere a que no basta con 

contar con las mejores instalaciones o personal capacitado, sino de brindar la seguridad de que los individuos que 

asisten convivan en un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad, la responsabilidad y su desarrollo como 

personas íntegras. 

La inserción de la ética profesional en el currículo universitario se da en dos principales niveles, institucional: el 

ambiente que se respira en la vida universitaria, impregnado de valores, principios y modos de actuar intencionados 

y no intencionados y, a nivel curricular, que contempla los contenidos académicos, las estrategias didácticas, el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de profesores, intencionada y específicamente en relación con ética 

y valores (Bolívar, 2005). La gestión educativa, desde la perspectiva de sus dimensiones: institucional, pedagógica y 

comunitaria, considera una serie de elementos que debe propiciar para generar las condiciones necesarias para la 

formación en ética profesional. Con base en la revisión de diversos expertos en la materia (Bolívar, 2005; Latapí, 

2001; Ibarra 2005; Alcántara et al, 2016; Resnik, 2012), se identificaron estos elementos, mismos que fueron 

clasificados dentro de las diferentes dimensiones, según su campo de acción y agrupados por categorías, en relación 

con el proceso al que se referían. Las categorías consideran seis apartados: a) cultura institucional: los líderes 

educativos se encuentran al principio de la escalera, de ellos dependerá qué cultura desean promover y fortalecer, su 

relación con los otros será determinante en el despliegue de valores como el respeto, la integridad y la 

responsabilidad o una cultura de simulación, conveniencias e individualidades; b) normativa: las autoridades 

definen las normas y lineamientos que dirigirán al instituto, las promueven y son los primeros en seguirlas y 

respetarlas, son ejemplo de su cumplimiento y por ello sancionan a quienes no las ejercen; c) docencia: una de las 

funciones sustantivas de la dirección es la contratación de docentes capacitados para su labor, así como el desarrollo 

de los mismos, apoyando con las herramientas necesarias para potencializar la formación de los estudiantes, el 

cuidado de sus docentes y la supervisión de su desempeño en beneficio de toda la comunidad; d) proceso de 

enseñanza – aprendizaje: el trabajo conjunto entre los directivos y los docentes para determinar las estrategias de 

formación de los estudiantes, en donde, el ejemplo refuerza lo expresado en palabras, una comunidad que desarrolle 

el pensamiento crítico, la autonomía, la democracia, el trabajo en equipo, fortaleciéndolo desde las aulas; e) 

contenidos académicos: definición y revisión de los programas de estudios, establecer pautas para contar con 

contenidos sobre ética y valores que hagan explicita la intención de esta formación, no de manera aislada, sino 

transversal, en donde toda unidad de aprendizaje converge con un enfoque ético; f) compromiso con la comunidad 

externa: la función directiva da cuentas del trabajo universitario y su contribución social a partir del vínculo que 

establece con la comunidad y la manera en la que, a través de sus profesionistas, resuelve las necesidades del mundo 

actual y del futuro, a nivel social y profesional (ver cuadro 1). 
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Dimensiones de 

la gestión 

educativa 

Categorías para 

la formación en 

ética profesional 

Elementos para la formación en ética profesional dentro del currículo universitario 

Institucional: 

Modo en que se 

organiza la 

institución, 

pautas y 

normas, 

relaciones 

formales e 

informales entre 

la comunidad 

Cultura 

institucional 

● Liderazgo ético: guiar con el ejemplo 

● Congruencia entre los valores anunciados y las acciones que se realizan en la 

comunidad educativa 

● Fortalecimiento de la convivencia respetuosa, pacífica, participativa, equitativa y justa 

● Democracia y participación como forma de organización de la institución 

● Flexibilización de los procesos de gestión 

● Revisión de los valores presentes en contraste con los que se buscan promover 

Normativa 

● Establecimiento de los valores deseados en documentos formales de la carrera 

● Elaboración de normas, principios y pautas mínimas a considerar, mediante consenso 

de la comunidad educativa 

● Seguimiento al cumplimiento de las normas por medios persuasivos no coercitivos ni 

restrictivos 

● Sanción y señalamiento en el incumplimiento de las normas pactadas 

Pedagógica: 

Proceso 

enseñanza 

aprendizaje, 

formación 

docente y 

contenidos 

académicos 

Docencia 

● Formación docente para la formación ética y de valores en los estudiantes 

● Congruencia entre los valores que el docente enuncia y las acciones que realiza en la 

comunidad educativa (guiar con el ejemplo) 

● Ética profesional docente 

● Dominio del campo disciplinar y los principios y deberes profesionales 

● Ejercicio docente crítico, autónomo, responsable y libre (libertad de cátedra) 

Proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

● Desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, analítico, flexible, abierto, empático, 

racional y argumentativo 

● Aprendizaje autónomo, responsable, colaborativo y centrado en el alumno 

● Consideración del alumno como sujeto activo en la construcción de sus propios 

valores mediante experiencias significativas 

● Didáctica para la formación ética y de valores (dilemas éticos, estudio de casos, 

clarificación de valores, discusión de malas prácticas profesionales) 

● Motivación del comportamiento ético a través de la discusión y análisis de los 

principios y deberes profesionales 

Contenidos 

académicos 

● Contenidos sobre ética y valores en todas las asignaturas, no como elementos aislados, 

sino como eje fundamental en la aplicación de los conocimientos 

● Revisión de los principios y deberes específicos de las prácticas profesionales 

● Desarrollo de investigaciones con enfoque ético y social 

Comunitaria: 

Relación entre 

la comunidad 

educativa y la 

atención a las 

necesidades 

sociales 

Compromiso con 

la comunidad 

externa 

● Consideración de la formación universitaria como respuesta a las necesidades 

profesionales y sociales 

● Proyectos multidisciplinarios con enfoque ético y social 

● Vínculo entre universidad y comunidad externa (principalmente con los grupos 

vulnerables) 

● Extender el conocimiento más allá de la comunidad académica 

● Dar cuentas del trabajo universitario y que éste contribuya al desarrollo de una mejor 

sociedad 

Cuadro 1.  Elementos para la formación en ética profesional desde la perspectiva de la gestión educativa 

 

Prueba piloto para el análisis de los elementos para la formación en ética profesional en el programa 

académico de Relaciones Comerciales 

 

El programa académico de Relaciones Comerciales, modalidad escolarizada, que se imparte en la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, plantea en su perfil de egreso la ética profesional 

como parte de sus valores, con base en la revisión teórica, la ética profesional, más allá de ser una cualidad 

apreciativa, es una dimensión de la formación integral, que requiere de ser explicita e intencionada dentro del 

proceso formativo, en la que la gestión de los directivos tiene especial injerencia a fin de propiciar las condiciones 

necesarias para su desarrollo. Partiendo de lo anterior, se lleva a cabo una investigación en el programa antes 

descrito, que tiene como finalidad analizar algunos de los elementos revisados en el cuadro 1; a través de una prueba 

piloto con estudiantes, docentes y egresados dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Santo Tomás; por temas de espacio, dentro de este artículo, en el cuadro 2, solo se mencionan algunas conclusiones 

que se consideran relevantes. 
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Categorías Alumnos Docentes Egresados 

Definición de ética 

profesional 

Los valores que se ejercen en 

la profesión, hacer lo correcto 

y actuar con honestidad.  

El comportamiento de la 

persona influenciada por sus 

valores y de acuerdo con su 

contexto. 

Las normas y valores para el 

buen desempeño de la 

profesión y hacer las cosas de 

manera correcta. 

Importancia de la 

ética profesional 

Formar profesionales 

honestos, evitar malas 

prácticas como la corrupción 

y para tener conocimiento del 

comportamiento laboral. 

Los alumnos carecen de valores 

y para que se conduzcan con 

base en valores como la 

fidelidad, la honestidad, la 

confianza y el respeto. 

Mejorar el ambiente laboral, el 

desarrollo profesional y para 

cuidar la confidencialidad de la 

empresa. 

Actividades para la 

formación en ética 

profesional 

(profesores) 

El ejemplo, las experiencias 

profesionales y consejos que 

da el profesor y la forma en 

que conduce la clase. 

Mención de contenidos sobre 

ética y valores dentro de las 

asignaturas. 

Ejemplo de los maestros, los 

valores que eran promovidos en 

clase y los proyectos escolares. 

Acciones para la 

formación en ética 

profesional 

(directivos) 

La mayoría no ubica alguna 

acción por parte de los 

directivos, entre las que sí, 

resalta el mantenimiento de 

las instalaciones escolares. 

La mayoría no reporta alguna 

acción por parte de los 

directivos. Como capacitación 

refieren un curso intersemestral 

de ética. 

La mayoría no recuerda alguna 

acción de los directivos. Entre 

los que sí, están dirigirse a los 

alumnos con respeto y carteles 

con valores. 

Malas prácticas que 

permean en la 

cultura institucional 

La mayoría reporta venta de 

calificaciones y acoso sexual 

por parte de profesores. 

Plagio por parte de estudiantes 

y compra de trabajos escolares. 

Así como venta de 

calificaciones y acoso sexual. 

La mayoría no recuerda haber 

visto alguna mala práctica. 

Entre los que sí, está 

principalmente la venta de 

calificaciones. 

Cuadro 2.  Principales conclusiones de la prueba piloto del programa académico de Relaciones Comerciales 

 

Comentarios Finales 

 

 En el proceso de incluir la formación ética como un elemento explícito e intencionado del currículo 

profesional, es fundamental la participación activa de los líderes institucionales y académicos, que ejemplifiquen y 

refuercen a través de su discurso y su orientación persuasiva, no coercitiva, acciones en los que prime el bienestar de 

la comunidad educativa, de verdadera convivencia democrática, armoniosa y justa, no solo a manera de simulación, 

sino de entero compromiso con quienes componen a la institución, en el que se toma en cuenta a las personas por lo 

que son y por su capacidad de transformar a los estudiantes en mejores personas, eliminando una cultura 

individualista en la que impera la corrupción, el compadrazgo, el nepotismo, el hostigamiento sexual, entre otros 

problemas que actualmente viven las universidades y que no son ejemplo de cómo vivir en sociedad, de ahí, que 

exista como objetivo claro y fundamental: la formación de profesionales, de ciudadanos y sobre todo de seres 

humanos que potencialicen la dignidad humana y de todos los que habitan el planeta. 
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TECNOLOGÍA E ILUSTRACIÓN NARRATIVA Y 

CONCEPTUAL: HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DE LA 

ENSEÑANZA EN PUBLICIDAD 
 

Georgina Sotelo Ríos1, Martha Patricia Domínguez Chenge, Manuel2  

Ignacio Martínez Acuña3 y Luz María García Panes4   
 

Resumen- Una de las funciones sustantivas de la educación es la de promover el desarrollo dinámico y progresivo 

del individuo. Quienes escribimos, estamos interesados en concebir a la educación como el proceso para formar 

disposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza del hombre. Para ello contamos 

con numerosas herramientas didácticas, entre ellas la ilustración que realizada mediante el uso de la tecnología 

puede, incluso potenciar la educación y fortalecer los procesos cognitivos de los estudiantes, creando nuevo 

conocimiento gracias a métodos novedosos de enseñanza. La ilustración como complemento de la profesión del 

estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas es una herramienta que resulta de gran utilidad en la práctica 

cotidiana, pues recordemos que la publicidad toma herramientas del arte.  

 

Palabras clave- Educación, desarrollo tecnológico, ilustración, publicidad,   

 

Introducción 

Para ser publicistas, a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales se les enseña pintura, 

diseño, teoría del color y dibujo, porque sabemos que deben tener desarrollado un alto grado de sensibilidad 

que solamente el arte logra despertar. La publicidad puede llegar a desarrollarse tanto, que en ocasiones ha 

logrado considerarse como arte, de hecho son numerosos los publicistas que llegan a convertirse en artistas – y 

a la inversa – incluso importantes marcas y empresas recurren a los artistas del momento para dar a conocer sus 

productos y atraer a más clientes5. Por ello es que a continuación presentamos sólo algunos ejemplos de cómo 

la ilustración se vuelve un detonante básico del proceso creativo, ejemplos que no sólo son atractivos sino 

funcionales.  

Marco teórico 

Como manifestación artística, la ilustración es tan vieja como la humanidad y nos ha acompañado siempre. En 

su desarrollo ha adquirido muchas formas de expresarse sin abandonar las que le dieron origen. Es a la vez 

consecuente y antecedente de otras manifestaciones o especialidades de representación visual y aunque es una 

expresión artística de gran importancia en sí misma, de acuerdo a sus cualidades estéticas y comunicativas, 

puede elevar o no la calidad del soporte gráfico donde es utilizada. Tal es el caso de la publicidad, pues su 

aporte a una especialidad como ésta la convierte en un medio expresivo de gran importancia La Ilustración ha 

sido y es un arte vital en la historia de la Humanidad y constituye una parte reconocida de nuestra experiencia 

cultural; es un hecho social que nos ha acompañado siempre, pues desde siempre el hombre ha necesitado 

imágenes para comunicarse.  

Desde las pinturas rupestres de las Cuevas de Altamira, cuya aparición se remonta a siglos o como 

complemento narrativo de manuscritos y libros en el pasado, hasta las digitalizaciones de nuestros días, la 

comunicación gráfica se basa en la lectura de imágenes, en la que también incluimos las letras. La Ilustración 

1 Georgina Sotelo Ríos: ginasotelo@hotmail.com tel: 8421700 ext: 19115. Es doctora en Educación Relacional y Bioaprendizaje por la 

Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Es docente de tiempo completo en la Universidad Veracruzana.  
2 Martha Patricia Domínguez Chenge: pdchenge@hotmail.com, es Doctora en Tecnología Educativa por la Universidad de las Islas 
Baleares, en España. Profesora universitaria con perfil PROMEP; responsable del cuerpo académico Comunicación, cultura y 
organizaciones. 
3 Manuel Ignacio Martínez Acuña: jajabyebye@gmail.com. Cuenta con estudios de posgrado en Tecnología Educativa e Informática. Es 

tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana.  
4 Luz María García Panes luz_pg@hotmail.com es doctora en Alta dirección y tiempo completo en la facultad de Ciencias Administrativas 
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5 En 1969 Salvador Dalí diseñó el logotipo de la paleta Chupa-Chups, Rob Janoff rediseñó el logotipo de Apple, en 1970 John Pasche diseñó 

el logo de los Rolling Stones, mientras que Elvin Storm Thorgerson fue el encargado de diseñar la mítica portada del Dark Side of the 

Moon de Pink Floyd, además está detrás de portadas de grupos como Led Zeppelin, Black Sabbath, Scorpions, Dream Theater, The 

Cranberries, The Mars Volta, Muse, entre muchos más.  
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siempre ha existido tanto como arte o como artesanía. Lo mismo para adornar una pieza de alfarería, un 

manuscrito del siglo XVII, o una imagen de un vehículo espacial. Consideramos que, la “Buena Ilustración” 

debe encarnar siempre una visión muy personal y una técnica perfecta. La calidad de un profesional de la 

ilustración reside en la combinación de estos dos requisitos para la elaboración de sus imágenes. 

El significado original de la palabra “ilustrar” es “dar luz” y como expresión creativa se encuentra es 

un permanente estado de cambio y evolución, por lo que intentar cualquier forma de definición estricta, sería 

incorrecto y limitaría su potencial creativo, pues en su tránsito y desarrollo ha adquirido muchas formas de 

expresarse sin abandonar a las que le dieron origen. 

En un ilustrador siempre hay un comunicador, pues la Ilustración es un reto de traducir conceptos 

literarios, intelectuales o ideas en general, a un lenguaje visual que pueda ser captado de la manera inmediata 

por el observador. De nada nos sirve una Ilustración “bonita” si no resuelve el problema de la comunicación y 

no le proporciona la esencia de la idea al receptor, por tanto el ilustrador es artista, pero también es diseñador, 

ya que muchas veces tiene que sintetizar una cierta información en una sola imagen que traduzca con eficacia 

el mensaje, concepto o idea que puede ser el “motivo” para un cartel o la portada de un libro. 

En el ilustrador, como creador que es, está presente el artista y el diseñador. Y su trabajo puede ser tan 

personal e imaginativo que puede llevar su sello distintivo como las obras de los artistas plásticos que exponen 

en las galerías o el crédito de una obra para cartel u otro soporte del Diseño Gráfico. 

La Ilustración es una disciplina de gran importancia en la formación del diseñador gráfico y podemos 

hablar de un ilustrador/diseñador o de un diseñador/ilustrador, en la búsqueda de un producto gráfico total. De 

una unión absoluta entre imagen y texto. 

Las ilustraciones para que sean buenas no tienen que tener un estilo definido, tenemos muchos artistas 

que han sido pintores, pero también ilustradores. Desde maestros como Leonardo Da Vinci, Velásquez, Goya, 

Andre Frabcois, Rufino Tamayo, Diego Rivera y otros clásicos o contemporáneos como Peter Blake y Andy 

Warhol que  fueron artistas gráficos antes de dedicarse a la pintura. También podemos señalar a Marshall 

Arisman, una de las principales figuras de la ilustración contemporánea y Milton Glaser, maestro en numerosos 

estilos y probablemente, uno de los ilustradores actuales más universales.  

En México tenemos a Vicente Rojo, cartelista pintor e ilustrador. Sería muy amplia la lista de 

artistas/ilustradores/diseñadores a mencionar. Ellos han transitado por tantos estilos como infinita puede ser la 

imaginación del verdadero creador. Y en sus obras están representadas las técnicas artísticas más tradicionales 

o los procedimientos tecnológicos más avanzados. 

Las especialidades como Diseño Básico, Tipografía, Color, Composición, Fotografía, entre otras, nos 

sirven como antecedente para crear ilustraciones con un mayor grado de calidad, todas estas disciplinas nos 

desarrollan al máximo los conocimientos y las habilidades para utilizarlas como herramientas de trabajo en la 

Ilustración, la cual es también un gran instrumento de trabajo para su aplicación en otras manifestaciones como 

Cartel, Diseño Editorial, Imagen Corporativa, etc. Por tanto la Ilustración es una disciplina de gran importancia 

en sí misma, pero a su vez es consecuente y antecedente de otras. Por tanto el desarrollo de esta disciplina no 

es algo aislado, se nutre de otras, pero tiene vida propia y es a su vez el apoyo de otros discursos que emanan 

de la creatividad.  

Tanto si dibuja o pinta para un libro infantil o alguna forma de envase, para una marca, un cartel, etc., 

el ilustrador profesional tiene la misión de crear y de ejecutar: una imagen adecuada, para un encargo 

determinado. La Ilustración es la imagen gráfica que representa “algo” y su calidad no depende sólo de sus 

cualidades estéticas, es muy importante que comunique con eficacia un determinado mensaje. 

Podemos decir entonces que en la Ilustración hay arte; pero a diferencia de la pintura en que sólo puede 

existir forma o expresión, en la Ilustración siempre debe existir una función concreta. Pero los ilustradores no 

deben limitarse a proporcionarles a sus clientes lo que ellos quieren, sino lograr - y este debe ser el auténtico 

objetivo de un ilustrador - ofrecerle al cliente lo que jamás soñó conseguir. 

Y aquí es donde la publicidad tiene un gran aliado, pues la importancia de la ilustración como forma 

de arte es: que comunica una información concreta o sirve para apoyar un texto específico, de ahí su vinculación 

con otras manifestaciones creativas, como ésta fundamentalmente. El papel del ilustrador profesional consiste 

en acompañar, explicar, adornar o ampliar una idea de una manera visual. Es una profesión en sí misma y 

recurso de apoyo a otras. Está relacionada con la comunicación efectiva de ideas, utilizando todas las técnicas 
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y los medios que el artista visual tiene a su alcance. A esto se le debe añadir el parámetro de que el trabajo del 

ilustrador, casi siempre, se reproduce de alguna manera y no se conoce en su forma original. 

No hay una única respuesta con respecto a la comunicación efectiva en la ilustración actual, con lo 

diverso que son sus aplicaciones y sus reproducciones. Por el contrario, deberíamos hablar de soluciones 

ilustrativas que satisfagan las comunicaciones determinadas de un encargo, de una manera imaginativa y 

precisa. Hay muchos tipos de ilustraciones, no solamente por su técnica expresiva: collage, lápices de colores, 

carbón, tintas, fotografía, acuarela, creyones de pastel, gouche, acrílicos, óleo, digitalización, escultura en papel, 

etc., o por su función: técnicas, de modas, viñetas, médicas, para revistas, periódicos, científicas, publicitarias, 

etc. Pero fundamentalmente este gran campo de acción se divide en dos grandes grupos: la Ilustración Narrativa 

y la Ilustración Conceptual, ellas nos comunican su contenido en dos formas distintas: 

• Ilustración Narrativa: representa de forma detallada el contenido del texto y sirve de apoyo o 

puntuación al mismo es parte integrante de la narración, donde las palabras a veces juegan un papel 

secundario. Las narraciones cobran vida gracias a las ilustraciones. Sin embargo siempre es posible 

separar las imágenes y dejar intactas las narraciones, aunque empobrecidas. 

• Ilustración Conceptual: que concibe el espíritu o esencia del texto en forma creativa y aclara las 

características del tema, más que transmitir su información concreta. Se trata, se puede decir del campo 

más interesante de la Ilustración. Pues el ilustrador tiene la misión de proporcionarle una forma visible 

a conceptos a veces abstractos y hacer que esta expresión gráfica resulte esclarecedora, desafiante, 

entretenida y seductora. Es manejar ideas difíciles y complejas dando que pensar. Ilustrar un concepto, 

no es igual que  transmitir la información comprendida en un texto. 

 

                                  

 

Descripción del método  

Las ilustraciones arriba presentadas son carteles publicitarios elaborados a mano alzada y finalizados gracias a 

la tecnología. Los ejercicios se realizaron en la Experiencia Educativa “Corrientes estéticas aplicadas a la 

publicidad” en el tercer semestre por estudiantes de Publicidad en el mes de noviembre del 2018. Los ejercicios 

– así lo creemos – son acordes a la era de la información digital que habitamos; una era multidimensional y 

cambiante.  
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Aspirar a transformarnos en sociedades del conocimiento es ahora el quehacer educativo. Y es que, lo que 

resaltan quienes han estudiado la tecnología y su vínculo con la educación es que no basta la sola presencia de 

recursos multimedia en el ámbito educativo para asegurar una auténtica revolución (Carrier, 2001).  

En nuestro país, disponemos de una diversidad de materiales multimedia como una forma de facilitar 

y motivar el aprendizaje; de este modo, por ejemplo, las escuelas que desean “innovar” consideran que al contar 

con esos recursos automáticamente están mejorando su forma de enseñanza. No obstante, hemos de considerar 

que la interactividad debe estar mediada por habilidades, conocimientos y actitudes requeridas por el 

aprendiente para “comunicarse” de manera efectiva con el material y construir así su aprendizaje, “pero no 

tenemos que supeditar la educación a la tecnología, sino que la tecnología tiene que estar, en el caso que nos 

ocupa, al servicio de la educación” (Duart y Sangrá, 2005, p. 17).  

En este orden de ideas, reconocernos involucrados en el uso de ciertos medios digitales no anula 

nuestra coexistencia en/con la virtualidad; no concebir la educación en este espacio sería una ceguera del 

conocimiento. Al respecto, podemos mencionar que hoy los alumnos, gracias al uso de la tecnología, tienen la 

oportunidad de hacerse de una gran cantidad de datos, a tal grado que muchos de ellos poseen más información 

acerca de un tema que el maestro; ello confunde acerca del conocimiento y la reflexión sobre éste, pues en la 

realidad cotidiana se articulan un sinnúmero de personas en “nuevos espacios que están cambiando la forma 

con la que pensamos, la naturaleza de nuestra sexualidad, la forma de nuestras comunidades, nuestras 

verdaderas identidades. Estamos aprendiendo a vivir en mundos virtuales” (Turkle, 1997, p. 15).  

En la actualidad, como profesores, no basta que impartamos la teoría y apliquemos medidas 

disciplinarias en el aula, sino que debemos replantearnos estas funciones; por ejemplo, necesitamos dejar de ser 

transmisores de conocimientos para transformarnos en diseñadores de ambientes de aprendizaje que incluyan 

niveles más complejos del pensamiento como la auto-conciencia, la auto-indagación y la auto-reflexión (Parra 

et al., 2007). En consecuencia, los profesores requerimos nuevas competencias no sólo para seleccionar la 

información, sino también para elegir la manera adecuada de socializarla con nuestros grupos.  

En este sentido, es necesario entender que el proceso educativo no es individual y en el diario vivir 

habrá de hacerse posible la relación educador-aprendiente-entornos virtuales, donde la tecnología siempre debe 

ser un recurso al servicio del aprendizaje. Es responsabilidad de quienes intervenimos en el proceso educativo 

formal favorecer el desarrollo de las competencias necesarias para que los estudiantes se “relacionen” con las 

tecnologías y hacer de éstas un apoyo para el logro de lo que Carrier llama “los tres principios en los que se 

basa la escuela democrática: la igualdad de oportunidades, la formación crítica de los futuros ciudadanos y la 

adaptación de los niños a la sociedad, en especial en términos de inserción profesional” (2001, p. 74).  

Es evidente que la tecnología se ha convertido en una herramienta de indiscutible valor y efectividad 

para el manejo de la información con propósitos didácticos. Su incorporación a la vida escolar debe asumirse 

como una oportunidad para transformar la docencia, para hacer posibles nuevas formas de enseñanza-
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aprendizaje. Es pues una enseñanza que requiere una metodología abierta y flexible y que, a la vez, da una 

formación universitaria de calidad y herramientas para la formación continuada. De esta manera permite cubrir 

un abanico mucho más amplio de estudiantes y de objetivos. 

Pero, ¿en qué medida los profesores hemos entendido la influencia de estas tecnologías en la vida de 

los aprendientes y de nosotros mismos si -como hemos expresado- la incorporación de la tecnología al espacio 

áulico no es suficiente para alcanzar mejores niveles de calidad en la educación?  

No sólo se trata de dotar a las escuelas de computadoras y dispositivos técnicos, sino también de 

desarrollar conjuntamente capacidades y actitudes para llevar a cabo un proceso de aprendizaje autónomo y 

para mantener una relación dinámica entre los actores involucrados. Sin embargo, no podemos obviar que “las 

lecciones de informática en la actualidad tienen poco que ver con el cálculo y las reglas, más bien se interesan 

por la simulación, la navegación y la interacción” (Turkle, 1997, p. 28).  

En los tiempos actuales, la computadora ha pasado de ser un instrumento para el trabajo a ser el 

vehículo a través del cual nos comunicamos con el mundo exterior y rebasamos fronteras, ya que con frecuencia 

nos interrelacionamos únicamente de esta manera. Asimismo, en nuestra práctica docente, la tecnología es ya 

un recurso necesario.  

A menudo, hacemos uso de las redes sociales conjuntamente con nuestros estudiantes -

acompañándonos- para generar interés o motivación y para facilitar el aprendizaje. Los más utilizados como 

vías digitales con ese objetivo son Facebook, WhatsApp, Skype.  

Necesitamos considerar las tecnologías como un medio que promueva además otras formas de pensar, 

sentir y ser; hacer un cambio profundo de las estructuras tradicionales de la universidad; todo ello requiere crear 

nuevas formas de organizar el aprendizaje (Parra et al., 2007), tomando en cuenta que la educación actual 

supone detonar nuevas competencias en los alumnos, como desarrollar un aprendizaje cognitivo auténtico, 

estimular la creatividad y el pensamiento crítico, y, en el caso del profesorado, trabajar en redes y equipos que 

promuevan el aprendizaje profesional continuo, la solución de problemas y la práctica creativa. 

 

Resultados de la experiencia 

Tras la experiencia vivida en el transcurso del semestre podemos afirmar que se logró el desarrollo de la 

habilidad de ilustrar a través de la exploración y el estudio del arte. Sería aventurado hacer una precisión 

cuantitativa pues los grados de desarrollo varían de estudiante a estudiante y de situación a situación. Pero vale 

la pena enunciar sólo algunos aspectos donde se observaron cambios:  

- Se logró el desarrollo de capacidades simbólicas y de abstracción. Este tipo de competencias aparecen 

como elementos transversales en la educación y se desarrollan mediante el trabajo con símbolos. 

Recordemos que el desarrollo de diversas habilidades y capacidades de utilización de símbolos es muy 

valorado en el arte.  

- Bajo un enfoque experimental se logró el desarrollo de habilidades artísticas. Las artes implican 

emociones y mueven sentimientos; las emociones funcionan de un modo cognitivo, bien al individuo 

en la elaboración de determinadas distinciones, en reconocimiento de afinidades, en la construcción 

de expectativas y tensiones que luego se solucionan.  

- Los universitarios aprendieron a decodificar mensajes – artísticos y publicitarios – a  “leer” diversos 

vehículos simbólicos propios de su cultura.  

- A través de la elaboración de piezas artístico publicitarias, los estudiantes aprendieron a “representar 

con” a la vez que pudieron hacerse con el dominio de determinados conceptos artísticos fundamentales.  

- Aprendieron también a “leer” y “escribir” en los diversos lenguajes de las artes con lo cual pudieron 

detonar la expresividad, la formulación de metáforas, la transmisión de significados y evocar estados 

de ánimo. 

- Los jóvenes pudieron también desarrollar su capacidad de mirar (alfabetidad visual), distinguiendo 

entre el ver, percibir y observar para el disfrute estético de lo apreciado. Reconociendo la importancia 

que tienen las formas, los colores, los detalles, las texturas, las intenciones de los autores y demás lo 

que exige una actitud receptiva, participativa e intelectual.  

- Se logró detonar la creatividad pues a lo largo del semestre los estudiantes idearon, reflexionaron, 

resolvieron, pensaron, planearon, proyectaron, diseñaron, crearon, mostraron, expusieron piezas 

publicitarias – carteles – que además de cumplir una función práctica – comunicar un mensaje – 

tuvieron un carácter artístico.  

- Según los testimonios de los propios alumnos, pudieron también descubrir y desarrollar sus 

competencias estéticas, que son aquellas capacidades que se tiene para poder apreciar, valorar, 
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reconocer y disfrutar de objetos estéticos. Esto gracias al estudio, comprensión y experimentación de 

corrientes y técnicas estéticas diversas.   

- Sin más podemos decir que todo ello enriqueció la experiencia educativa en el aula y fuera de ella. 

Como personas somos un entramado de complejidades; una nueva racionalidad - la nuestra -  deberá 

ser intuitiva, pero sobre todo libre y partiendo de que todo ser humano tiene la capacidad de 

autotransformarse.  

 

 

Comentarios finales 

Como se puede observar en los trabajos presentados, la ilustración auxiliada por la tecnología es una 

herramienta invaluable que enriquece la profesión del publicista. Es a la vez consecuente y antecedente de otras 

manifestaciones o especialidades de representación visual y aunque es una manifestación artística de gran 

importancia en sí misma, de acuerdo a sus cualidades estéticas y comunicativas, puede elevar o no la calidad 

del soporte gráfico donde es utilizada. Pues su aporte a otras especialidades, como medio expresivo, es de gran 

importancia.  

La pertinencia de realizar la presente trabajo fue la Observación del Desarrollo de una experiencia 

estético-publicitaria en la UV, pues se partió de la premisa que el arte y la publicidad son lenguajes distintos, 

con fines diferentes pero ambos comparten algunos elementos. 

En la publicidad, la finalidad que tienen las imágenes no radica en la imagen plástica por sí misma, 

sino en el efecto comercial que estas imágenes producen. Sin embargo, con el tiempo las condiciones cambian, 

pues las imágenes publicitarias con el tiempo pierden su oportuna función de vender y adquieren un sentido 

estético, y es que en carteles y revistas vemos información que caduca y se transforma en imágenes cuya función 

es exclusivamente icónica. De este modo las imágenes publicitarias se ponen al nivel de las artísticas y con ello, 

se abre la posibilidad de que se puedan analizar conjuntamente.  

En la práctica cotidiana, la publicidad toma herramientas del arte, se beneficia de él. Para ser publicista 

a los estudiantes de la FCAS se les enseña pintura, diseño, teoría del color y dibujo, porque se debe tener un 

grado de sensibilidad que solamente el arte logra despertar.  

Hoy en día, en una era en la que los medios y la tecnología hacen posible una comunicación más 

dirigida y orientada hacia públicos específicos, el arte como la publicidad tienden a ser más personales, esto es, 

más íntimos e individuales, complementándose una disciplina con la otra. El arte aporta sus conocimientos 

sobre la belleza, la forma, la proporción, la armonía, su sensibilidad y sus técnicas y, de igual forma, la 

publicidad facilita su conocimiento de la sociedad, la semiología, la psicología, y los efectos que producen los 

mensajes en los consumidores, espectadores y públicos.  

Estamos en una época de búsqueda de nuevos caminos de comunicación en la que se vive una continua 

exploración de herramientas como el video, la multimedia y la animación, lo mismo sucede con los artistas 

contemporáneos quienes sin dejar de lado la esencia que ofrece el arte, han utilizado estas herramientas en la 

producción de creaciones artísticas más modernas.  

El arte produce y la publicidad reproduce, retoma, imita y copia para fortalecer sus propuestas y 

volverlas estéticas. El arte crea sus propios mundos siempre sorprendentes y siempre visionarios. El arte – sin 

una definición que lo constriña – sigue viviendo la plenitud de la libertad derivada del descubrimiento de su 

propia esencia. 
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 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

EDUCACIONALES ATENDIENDO LINEAMIENTOS DE CACEI 
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Resumen—El Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) es una asociación civil sin fines de lucro. Su 

objetivo primordial es garantizar que las Instituciones de Educación Superior (IES) de México ofrezcan educación de 

calidad a los futuros egresados, mediante la acreditación de los programas educativos en este campo del conocimiento. El 

proceso de acreditación que realiza es de carácter voluntario por parte de los Programas que los solicitan, y toma en cuenta 

los criterios internacionalmente aceptados por organismos similares y los establecidos por el (COPAES). Se realiza con la 

participación activa de pares evaluadores provenientes de los sectores académico y productivo, los tres párrafos anteriores, 

de acuerdo a la siguiente fuente electrónica (CACEI 2015). El nuevo marco de referencia de CACEI, deja de enfocarse en 

los procesos y ahora se enfoca en los resultados,  lo cual empata con los objetivos de acreditadores internacionales de 

ingeniería. La intención de la presente investigación es detallar como se llevó a cabo el desarrollo de los instrumentos de 

evaluación para los alumnos de la carrera de Ingeniería civil de la UMSNH   

 

Palabras clave— instrumento, acreditación y objetivos educacionales.  

 

Introducción 

  ELa evaluación y la acreditación han tenido un breve y sinuoso camino dentro del sistema de educación 

superior en México.  Se llegó tarde frente a lo que, con frecuencia, se erigen como paradigmas: los  sistemas  que en  

ese mismo ámbito tienen  establecidos  Estados  Unidos  y Canadá (Pallan 1999).  La celebración del Tratado de Libre 

Comercio con ambos países y su vigencia, a partir de 1994, estimuló notablemente los acercamientos que permitieron 

observar con mayor detalle el funcionamiento  de  esos  sistemas  y  las  comparaciones  fueron  inevitables.  Para  

muchas instituciones y directivos la sincronía en  materia de comercio con  ambos países debía de corresponderse con  

algo semejante en  educación  superior.  De hecho, buena parte de los planteamientos  que  con  enorme  profusión  se  

hicieron  en  los  años  de  1993  y  1994, recomendaban  transitar  hacia  la  implantación  de  sistemas  semejantes  

en  materia  de evaluación  y  acreditación (Pallan 1992). 

La acreditación universitaria es el resultado de un proceso de evaluación y seguimiento sistemático y voluntario del 

cumplimiento de las funciones universitarias de una institución de educación superior (IES), que permite obtener 

información fidedigna y objetiva sobre la calidad de las instituciones y programas universitarios que desarrolla. 

Permite certificar ante la sociedad, la calidad de los recursos humanos formados y de los diferentes procesos que 

tienen lugar en una institución educativa. La acreditación es el reconocimiento formal y público otorgado a una 

institución académica en virtud del grado en que dicha institución o dentro de ésta, una o más de sus unidades, carreras 

o programas han logrado avances significativos en el cumplimiento de su misión y objetivos declarados, y satisface 

un conjunto acordado de criterios, indicadores y estándares de pertinencia y calidad. 

El concepto clave para resguardar, en un mundo globalizado y de mercados abiertos y competitivos, la autonomía, 

la libertad de cátedras y los principios esenciales que caracterizan el quehacer universitario, tal como hasta ahora lo 

hemos conocido, es el criterio proclamado por la aludida Declaración Mundial sobre la Educación Superior, que 

nítidamente define la educación superior como un bien público y el conocimiento generado en ella como un bien 

social al servicio de la humanidad (Borroto & Salas 2004).  

El Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) es una asociación civil sin fines de lucro. Su 

objetivo primordial es garantizar que las Instituciones de Educación Superior (IES) de México ofrezcan educación de 

calidad a los futuros egresados, mediante la acreditación de los programas educativos en este campo del conocimiento 

(CACEI, 2015).  

 CACEI es el primer organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura en México. Opera desde julio 
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de 1994 y está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C (COPAES). El proceso 

de acreditación que realiza es de carácter voluntario por parte de los Programas que los solicitan, y toma en cuenta los 

criterios internacionalmente aceptados por organismos similares y los establecidos por el COPAES. La necesidad de 

sistematizar el proceso de diseño de los planes de estudio en las escuelas de ingeniería civil ha sido señalada y es 

igualmente válida para planes de estudio de otras ingenierías. Se ha propuesto un esquema según el cual, partiendo de 

la determinación de necesidades de la sociedad y de los alumnos, se definen las funciones del personal a formar, los 

objetivos educacionales del programa expresados en términos de comportamiento, las actividades o experiencias 

curriculares para alcanzarlos, y la estrategia según la cual se ordenan y llevan a cabo las mismas (Tünnermann 2008).  

Actualmente, el CACEI promueve la acreditación de programas con el Marco de referencia 2018 tomando en cuenta 

criterios y estándares internacionalmente aceptados por organismos acreditadores que pertenecen al Washington 

Accord. Estos criterios y estándares se enfocan primordialmente en los resultados de los programas. Esto conduce 

precisamente a la necesidad de contar con modelos de valoración de procesos y evaluación de resultados. 

 

 

Descripción del Método 

Para el presente trabajo se consideró como eje rector el desempeño de los alumnos del Programa de Licenciatura de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, toda vez que en anteriores 

ocasiones se ha valorado el desempeño del plan curricular, instalaciones y personal docente  

 

 Con la finalidad de incorporar al Programa de Licenciatura de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a un proceso de mejora continua, a través del diagnóstico y búsqueda de 

alternativas de solución a diversas problemáticas de su quehacer educativo. Una adecuada valoración, evaluación y 

retroalimentación en los procesos y resultados educacionales de un programa educativo, deberá contribuir en una 

mejor calidad de los servicios del mismo, y por consecuencia, fortalecer la formación y desempeño de sus egresados. 

 

Para la determinación del instrumento de evaluación se siguió la siguiente metodología: 

 

Revisando desde las diferentes perspectivas, que personajes participan en la recepción de los egresados. Se determinó 

que los empleadores son la principal fuente de captación, sin olvidar que existe un porcentaje importante que decide 

continuar con su preparación académica (posgrados) y en un número menor algunos de los egresados tienen que 

laborar en áreas ajenas a la ingeniería civil. Es importante mencionar que dentro de los Objetivos educacionales 

además de lo comentado en el párrafo anterior se siguió la Misión y Visión de la UMSNH además de los quehaceres 

fundamentales de un ingeniero civil.   

 

Se realizó Diagnóstico mediante consultas entre la comunidad de la dependencia para reconocer la realidad de los 

procesos evaluativos y oportunidades de mejora que resultan de estos. Esto sirvió de referencia para plantear el 

escenario pretendido. 

 

Se Investigación y se realizó un estudio analítico-sintético, a partir de fuentes documentales, para contar con los 

marcos teórico y metodológico, que permitieron establecer conceptos, criterios, indicadores e instrumentos 

 

Se definieron de los ejes prioritarios sobre los cuales se basará el programa, con base en las recomendaciones del 

CACEI: 

a. Evaluación del logro de objetivos educacionales. 

b. Valoración de los atributos de egreso. 

c. Índices de rendimiento escolar. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se definieron los Objetivos Educacionales, de manera conjunta entre miembros de la 

Comisión de Valoración y Mejora Continua (CVMC) y cuerpos colegiados, entre ellos el Consejo Técnico. Los 

Objetivos Educacionales definidos son los siguientes: 

 

1. Los egresados se desempeñan adecuadamente, aplicando conocimientos, técnicas y habilidades propios de 

su disciplina, en instituciones públicas, privadas y/o de manera independiente, dando respuesta a demandas 

de diversos sectores sociales 

2. Los egresados se conducen con la práctica de valores y con un sentido de responsabilidad social. 
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3. Los egresados participan de manera eficaz y eficiente, colaborando con grupos inter y/o multidisciplinarios,  

en el desarrollo, en cualquiera de sus fases,  de proyectos de ingeniería civil, aplicando la normatividad 

vigente y haciendo uso óptimo de los recursos disponibles. 

4. Los egresados realizan permanentemente actividades para la actualización de su capacitación con la finalidad 

de mejorar su desempeño profesional.  

 

Una vez determinados los objetivos educacionales, se definieron los instrumentos de evaluación de los egresados 

desde el punto de vista de la mejora continua, y la trascendencia que tienen los egresados con los empleadores. Los 

instrumentos de evaluación son el medio a través del cual se puede observar y medir el logro de un criterio de 

desempeño y se seleccionan de acuerdo con el indicador que se pretende evaluar. Las técnicas de evaluación son los 

procedimientos utilizados para obtener información acerca de los procesos y resultados de un sistema; cada técnica de 

evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines 

específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los objetos 

de evaluación. Dada la diversidad de instrumentos que ayudan a obtener información, es necesario seleccionar 

cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea. Cabe señalar que no existe un instrumento mejor 

que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue; es decir, el sujeto de evaluación 

y qué se quiere saber de este sujeto. Algunas de las técnicas de evaluación más empleadas son: observación, 

desempeño, análisis del desempeño, e interrogatorio. Existe una gran cantidad de instrumentos de evaluación, entre 

los que se encuentran las pruebas escritas, las rúbricas y las listas de cotejo. 

 

Pruebas escritas 

Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno 

una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o una respuesta breve. Las preguntas constituyen 

una muestra representativa de lo que se pretende evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas: 

 

1. De opción múltiple: La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde sólo una es la correcta. 

2. De base común (multireactivos): Se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, 

generalmente un texto o un recurso gráfico. 

3. De ordenamiento: Proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados; la tarea es 

secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. 

4. Verdaderas o falsas: La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La 

tarea es identificarlas. 

5. De correlación: Se conforman por dos columnas con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es 

señalar dichas relaciones. 

6. Para completar ideas: Se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé 

coherencia y sentido a la idea planteada. 

7. Abiertas de respuesta única: Requieren de una respuesta específica. 

 

Rúbricas 

La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de 

desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores, en una escala determinada. El diseño de la 

rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro 

alcanzado. Generalmente, se presenta en una tabla que, en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en el 

horizontal, los rangos de valoración. 

 

Listas de cotejo 

Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las 

actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que sólo considera los 

aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de realización. 

 

 

Comentarios Finales 

  Los instrumentos son aplicados en las muestras definidas (alumnos de los semestres 3, 6 y 9) y los resultados 

se capturan en el Sistema de Información (desarrollado por la Comisión de Valoración y Mejora Continua). Ya que 

se tienen los datos capturados en el sistema, estos son procesados y los resultados son comunicados a las instancias 
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correspondientes a través de un informe. En la Figura 1, se esquematiza los pasos seguidos para la determinación y 

aplicación del instrumento. 

 

 
 

 

 

Figura 1. Proceso de evaluación general.  
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Tabla 1. Proceso de evaluación general. 

 

ETAPA EVALUACIÓN GENERAL 

OBJETIVO: 
Obtener los resultados de la evaluación de los objetivos educacionales, mediante la aplicación de 

instrumentos 

META: Informe de resultados  
Plazo o 

periodo 

semestre 

lectivo 8 

Producto 

entregable o 

evidencias 

Informe de 

resultados, 

Actas 

ACCIONES 
Plazo o 

periodo 
Responsables 

Insumos o 

Instrumentos 

Producto 

entregable o 

evidencias 

OE.6.1 

Aplicación de 

instrumentos 

(evaluación final) 

Mes 3 / 

semestre 

lectivo 8 

CVMC 
Anexo: I-OE-01, I-

OE-02, I-OE-03 

Anexo: I-OE-

01, I-OE-02, 

I-OE-03 

OE.6.2 
Recopilación y captura 

de datos en el sistema 

Mes 3 / 

semestre 

lectivo 8 

CVMC 
Anexo: I-OE-01, I-

OE-02, I-OE-03 
Reporte 

OE.6.3 

Procesamiento 

estadístico de la 

información 

Mes 4 / 

semestre 

lectivo 8 

CVMC 
Anexo: I-OE-01, I-

OE-02, I-OE-03 

Reporte 

estadístico 

OE.6.4 

Análisis de resultados de 

las evaluaciones del 

logro de los objetivos 

educacionales 

Mes 5 / 

semestre 

lectivo 8 

Cuerpos 

colegiados, 

CVMC 

Informe de 

resultados y áreas 

susceptibles de 

mejora: Objetivos 

educacionales 

Actas de 

reuniones 

OE.6.5 
Identificación de áreas 

susceptibles de mejora 

Mes 5 / 

semestre 

lectivo 8 

Cuerpos 

colegiados, 

CVMC 

Informe de 

resultados y áreas 

susceptibles de 

mejora: Objetivos 

educacionales 

Actas de 

reuniones 

OE.6.6 

Emisión de 

recomendaciones y 

elaboración de informe 

Mes 6 / 

semestre 

lectivo 8 

Cuerpos 

colegiados, 

CVMC 

Informe de 

resultados y áreas 

susceptibles de 

mejora: Objetivos 

educacionales 

Informe de 

resultados, 

Actas de 

reuniones 

  

La tabla 1, muestra de manera resumida los resultados desarrollados para el plan de mejora continua, misma que 

se nutre de los instrumentos desarrollados y aplicados en la FIC de la UMSNH. 

 

Conclusiones 

 La creación de los presentes instrumentos, fueron desarrollados siguiendo las recomendaciones de CACEI, 

además que se revisó el estado del arte relativo a los temas en comento. Es importante destacar que dichos instrumentos 

se aplicaron de una manera exitosa, misma que tendrá impacto en la siguiente acreditación que buscara la FIC de la 

UMSNH. 
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SÍNDROME DE BURNOUT EN CUIDADORES NO 
FORMALES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Dr. Eliseo  Suarez Munguía1, LSP. Juanita Angélica Suarez Lemus2,  

MCE. María Guadalupe Miguel Silva3, MSP. Ana María Oviedo Zúñiga4  MAP. Alejandro Mendieta Vargas5  

Resumen— Este trabajo muestra las etapas y los aspectos más relevantes por los que pasa el cuidador no formal a 
cargo del enfermo de Alzheimer, describe su interacción y como causa un efecto desgastante en el cuidador y 
enfermo. Las etapas que conforman la enfermedad y sus características, con el propósito de que el lector descubra con 
los problemas que se enfrenta el cuidador y vea porque cada etapa de la enfermedad es importante.  Así mismo describe 
el síndrome Burnout a causa del cuidado diario, en qué consiste y como el cuidador expresa este síndrome; nos hace ver los 
efectos directos en el cuidador, qué características tiene según las estadísticas y detalla por qué corre el riesgo de sufrir 
desgaste al cuidar del enfermo.   
Palabras clave— Alzheimer, síndrome de Burnout, cuidador no formal, desgaste. 

Introducción 

El envejecimiento humano es parte de la vida diaria, un proceso de deterioro que se va presentando a lo largo 

del tiempo, una etapa progresiva, caracterizada por la disminución del equilibrio del organismo para mantener un 

funcionamiento correcto (Secretaría de Salud, 2015), en un mundo industrializado donde la esperanza de vida crece y 

nos abre un mayor paso hacia la atención de esta etapa final.   

Entonces, claro está, es un apartado de la vida que crece junto con padecimientos crónico-degenerativos, 

siendo importantes los síndromes demenciales, destacando por su prevalencia, el Alzheimer, enfermedad 

neurodegenerativa, progresiva e irreversible según Fuente (2011) esta propicia el desarrollo a investigaciones sin duda, 

así mismo el desarrollo de medicamentos paliativos que permiten el retraso de la misma, todo esto con el fin de que 

el paciente esté lo mejor atendido y proporcionarle la mejor calidad de vida.  

¿Quién cuida, atiende y vela por el paciente con Alzheimer? Tenemos en claro que la enfermedad una vez 

diagnosticada nos depara un futuro con nuevos esfuerzos, direcciones que desembocan a voluntades con eficacia. En 

América Latina (Organización Panamericana de Salud, 2015) del total de la población entre el 6,5% y 8,5% de las 

personas mayores de 60 años tienen algún tipo de demencia. No se tiene registrado el número exacto de cuantos 

cuidadores primarios no formales hay, pero se cree que es la mayoría, ya que son atendidos principalmente en casa 

tomando este cargo alguien allegado al paciente. 

Entendemos al cuidador no formal como aquella persona a cargo del enfermo que tienen lazos de 

consanguinidad o no pero que no tiene una preparación profesional anteriormente, recalcando que en su mayoría el 

cuidador directo es miembro de su familia. 

Sabemos que la población con síndromes demenciales crece constantemente según De la Fuente (2011), nos 

permite darnos cuenta de que más cuidadores no formales se unen día con día a esta labor paciente y extensa.  

¿Quién en sus planes de vida tiene cabida para enfermarse?  Más aún, ¿quién tiene planes para hacerse cargo 

de un enfermo? y ¿quién, con anticipación, se prepara para atender a alguien con Enfermedad de Alzheimer? Vivimos 

en un mundo donde la rapidez es sinónimo de efectividad, donde la premura marcha al compás del tiempo, todo sigue 

girando así sin lograr percatarnos que en un mundo donde el tiempo es el mismo para todos no corre igual para algunos; 

más aún para aquellos que dedican su vida al cuidado de otros, otros que casi nadie ve, casi nadie menciona, que casi 

nadie habla, pero todos saben que están ahí. Bañar, cambiar, dar de comer y velar por otra persona suena sencillo, 

pero entonces ¿que enfrentan los cuidadores de enfermos de Enfermedad de Alzheimer? representa un nuevo desafío 

1 Dr. Eliseo Suarez Munguía Profesor del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. esuarezmu@uaemex.mx (autor corresponsal)   
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Universidad Autónoma del Estado de México. mis2529@yahoo.com.mx 
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una vez diagnosticada la Enfermedad de Alzheimer, tareas diarias fáciles de manejar, pero con el día a día se 

convierten en un reto por el patrón de conducta del paciente con Alzheimer.  

Disponer de recursos efectivos para el enfermo, adaptabilidad constante al patrón de conducta y evolución 

de la enfermedad, afrontar tensiones con conductas adecuadas a diario, auxilio médico y todo lo que engloba el trabajo 

de cuidador, si no es superado de manera acertada llevará al cuidador a una sobrecarga de trabajo y a desarrollar una 

serie de alteraciones psicológicas, físicas y sociales conocidas como síndrome de Burnout, situación estresante y que 

nos preocupa, si permitimos que se desborde este síndrome, el cuidador puede pasar a ser enfermo también.   

Esta investigación da a conocer que es el síndrome de Burnout en cuidadores no formales de enfermos de 

Alzheimer, porque se presenta en estos cuidadores ya mencionados, que fracciones de la vida de un cuidador afecta 

este síndrome y la importancia de cuidar al cuidador 

 

Descripción del Método 

 Las demencias se desarrollan como resultado del proceso de una enfermedad, se hace el diagnóstico adecuado 

y pertinente por que la persona presenta señales claras de problemas con la realización de tareas, recordar episodios 

recientes y la dificultad que presentan tareas cotidianas, la enfermedad de Alzheimer es la más común de las demencias 

según la revista Scientific American (Schneibel, 2015) más de 3.4 millones de personas en América Latina y el Caribe 

sufren hoy Alzheimer, en México, según la Secretaría de Salud (2010) hay más de 350,000 personas afectadas por 

esta enfermedad y anualmente fallecen 2,030 pacientes. Según la probabilidad de estas estadísticas 1 de cada 3 

enfrentaremos esta enfermedad en algún familiar OPS (2015).  

Según la OMS (1992) el Alzheimer se define como “una enfermedad degenerativa cerebral primaria de 

etiología desconocida que presenta rasgos neuropatológicos y neuroquímicos característicos.” Es de inicio insidioso, 

hay deterioro de la parte cortical del cerebro, principalmente afecta el estado cognitivo del paciente, es decir ataca 

aquellas partes del cerebro que se encargan del lenguaje, memoria y pensamiento.  

El hacer hincapié en que la enfermedad lleva su curso, signos y síntomas, pero que a cada persona afecta de 

manera diferente, según la OMS (2016) el impacto de esta enfermedad depende en gran medida de cómo era la persona 

antes de la enfermedad, su personalidad, condición física y estilo de vida, aun así, se pueden definir fases que permiten 

ver el momento de la enfermedad.  

En la Enfermedad Alzheimer se definen generalmente como tres según Gonzáles (s.f.): Etapa temprana: es 

difícil de saber cuándo comienza esta etapa ya que la enfermedad es gradual, en esta etapa la persona tiene escasas 

dificultades de lenguaje, perderse en lugares conocidos, dificultades para toma de decisiones, desorientado en el 

tiempo, señales de depresión y agresión, alteraciones de sueño, descuido en su higiene, pérdida significativa de 

memoria reciente.  

  Etapa intermedia: los síntomas se hacen más evidentes y restrictivos, necesita ayuda para su higiene personal, 

vestirse, bañarse, no puede salir ya, ni cocinar, hay afasia, apraxia, agnosia avanzados, comienza a deambular, no hay 

orientación en la casa, requiere de vigilancia y supervisión las 24 horas.  

Etapa tardía: no reconoce a familiares, amigos y objetos, presenta dificultad para entender e interpretar lo 

que se le dice, esta postrado en silla de ruedas o cama, hay incontinencia urinaria y fecal, dificultad para comer, 

únicamente emite ruidos.   

Clínica de la enfermedad de Alzheimer: El paciente se ve afectado principalmente en las siguientes áreas 

Cruz (2013):  Agnosia: incapacidad de reconocer objetos. Apraxia: incapacidad de realizar actos como vestirse, 

escribir, etc. Desorientación en tiempo y lugar: no reconocen el espacio en el que se encuentran. Alteración del 

lenguaje: hay limitaciones en la capacidad de comprender y expresarse, les es imposible comunicarse. Pérdida de 

atención: no hay concentración. Alteración de la memoria: las demencias abren paso a que las estructuras de lóbulos 

frontales e hipocampo se encuentren deteriorados, así hay pérdida de memoria. Trastornos de conducta: los cambios 

que se presentan en el enfermo influyen en la vida del paciente y familia, aparecen rasgos psiquiátricos en algunos 

casos, los cambios de personalidad varían dependiendo de paciente, también existen alteraciones en el estado de ánimo 

como apatía, depresión, ansiedad, agitación, comportamientos obsesivos y repetitivos, trastornos de alimentación, 

sueño e incontinencia urinaria y fecal.    

La pérdida de memoria es progresiva y se asocia al comportamiento, el lenguaje se hace más difícil de 

interpretar, las actividades diarias lentamente se hacen más difíciles de realizar, con todo esto podemos notar entonces 

que la EA hace que la persona se deteriore lentamente aumentando la dependencia hacia el cuidador; la mayor parte 

del tiempo cuando se atiende este tipo de demencia se concentra solo al paciente, no se toma en cuenta el ámbito 

familiar donde se desarrollan los cuidados y atenciones para el enfermo, se pasa por alto el número de cambios que 

hay en la familia y la salud emocional que hay en esta misma.  

Síndrome de Burnout: Maslach y Jackson (1981) lo definieron como un síndrome psicológico, que abarca 

exposición prolongada a estresores interpersonales crónicos derivados del trabajo que se realice, para saber que se 
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presenta debe de tener estas tres dimensiones: desgaste emocional o agotamiento, despersonalización o ceticismo e 

incompetencia profesional o reducida realización profesional (UNAM, 2015). En la incompetencia profesional o 

reducida realización de esta misma no solo se enfoca al estrés laboral sino abarca el significado que la persona le da 

al trabajo que realiza. Es un síndrome meramente psicológico de agotamiento emocional pero que puede desencadenar 

consecuencias físicas y sociales.  

El síndrome se caracteriza por la pérdida de interés en relación a su actividad laboral los eventos que se 

presentan dejan de tener relevancia, le pierde importancia al esfuerzo personal, hay actitudes negativas e insensibilidad 

afectiva, sentimientos de insatisfacción personal, existe una disminución de la eficiencia y desempeño para la 

realización de tareas, hay presencia de depresión; la persona que sufre de este síndrome hace referencia a que la 

situación que le genera sentimientos negativos se presentan a un nivel de “no poder dar más” según Gonzáles A. & 

Izaola (2005), existen sentimientos y conductas cínicas hacia otras personas que son los usuarios del servicio o del 

cuidado, los sentimientos de incompetencia y no lograr nada son muy pronunciados porque el trabajo que se lleva a 

cabo no permite realizar nada mas o la persona se siente estancada. El cansancio mental es el síntoma disforico presente 

todo el tiempo y que lo hace característico de este síndrome, se ha desarrollado un cuestionario para detectar el 

síndrome en base a las características que dieron Maslach y Jackson (1981), llamándole Maslach Burnout Inventory 

(MBI) es el más utilizado en el mundo tiene alta confiabilidad del 90% y está constituida por 22 ítems.  

Síntomas asociados al síndrome Burnout: Según Álvarez G. y Fernández R. (1991) citado por Aja M. y 

Villanueva N. (1998) describe que el cuidador puede experimentar síntomas tanto psicosomáticos como conductuales: 

Psicosomáticos: Fatiga crónica, dolores de cabeza frecuentes, problemas de sueño, ulcera u otros desordenes 

gastrointestinales, pérdida de peso, hipertensión, asma, dolores musculares. Conductuales: ausentismo laboral, abuso 

de drogas, aumento de conducta violenta, desinterés.  

La familia y allegados con el cuidador y enfermo: La enfermedad de Alzheimer no solo afecta a quien la 

padece ni al cuidador principal, son los más afectados sí, pero una parte de la enfermedad la vive la familia entera, 

unos en mayor escala que otros, mucho depende la unión familiar que exista, los patrones de interacción, pronto se 

van estableciendo roles de quienes o quien cuidara, quien dará apoyo económico y aun los familiares que se sitúan a 

la periferia y optan por no aportar con algún tipo de ayuda; el cambio que existe dentro de la familia comienza desde 

que se diagnostica la Enfermedad de Alzheimer , el enfermo ya no puede dirigir el hogar o las responsabilidades que 

tenía a su cargo y entonces otros familiares irán adquiriendo esas responsabilidades, es la mayor parte del tiempo 

donde se generan roces, estas nuevas tareas alguien de la familia las tiene que cumplir y es que la estructura familiar 

siempre está en constante cambio pero este cambio se da a nuestra elección, a diferencia, cuando se presenta el 

Alzheimer las modificaciones y estructuras familiares se cambian sin previo aviso tratando de ayudar a la persona 

enferma, estos reajustes estructurales en la familia pueden abrir paso a confrontaciones entre los miembros familiares.  

La fase por la que este atravesando la familia en el momento que llegue la enfermedad afectara tanto el 

enfermo como al cuidador principal, hay familias donde la llegada de la enfermedad viene a reforzar los lazos 

emocionales que existen, otras familias la sobrellevan con más dificultades, es cierto que los conflictos ante situaciones 

de estrés se exacerban más, afectando en su mayoría al cuidador, mucho depende de la manera en como la familia 

resuelve los conflictos.  

 Los allegados a la familia, al cuidador o al enfermo, también suelen sobresalir en estas situaciones, muchas 

veces para cuidar del enfermo o ayudar al cuidador, dándole a la familia un soporte. En sí, cada individuo perteneciente 

a la familia y cada cuidador hace un esfuerzo para sobrellevar la enfermedad y conforme avanza es entonces cuando 

siempre sobresale un integrante que cuidará al enfermo o se emprende la búsqueda para contratar a alguien que cuide 

al enfermo.  

Burnout en cuidadores no formales: La realidad de esta situación detrás del paciente es que los cuidadores se 

abren camino con los conocimientos que van obteniendo, opiniones que les dan sus conocidos, conforme a las 

características del paciente muchas veces adivinando. Es un mundo de cuidados lleno de perseverancia, prueba-error 

ellos enfrentan a una gama de contingencias donde se necesita flexibilidad y resiliencia, se crea un lenguaje entre el 

enfermo y cuidador que fortalece y hace más fácil la convivencia.   

La mayoría de los cuidadores no fueron avisados con anticipación sobre lo que vivirían, difícilmente hay 

aprendizaje anticipado sobre cuidados que se deben de tener, se vive una génesis del cuidador; la falta de conocimiento 

sobre la patología genera confusión y si el cuidador no recibe apoyo alguno lo hace más receptivo a que viva periodos 

de estrés más fuertes y prolongados.  

  Es difícil tener que adaptarse al ritmo de otra persona, todo esto que sucede entre ambos mundos tratando de 

acoplarse genera roces, conflictos y vivencias que hacen más vulnerable el estado emocional del cuidador. Motivo por 

el cual muchos llaman al cuidador principal, el paciente oculto ya que se centra la atención solo en el enfermo, se hace 

énfasis claro en las actividades que tiene que hacer el cuidador, pero no hay atención en el equilibrio emocional con 

que se estén manejando los esfuerzos de este.  
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Las actividades que realiza un cuidador hacen que se sumerja completamente en las necesidades de otra 

persona y no en las suyas, muchos cuidadores mencionan que las relaciones sociales disminuyen porque se apegan 

tanto al enfermo que pasan a segundo plano y las horas que absorbe su trabajo no deja cabida para socializar ni salir, 

la toma de decisiones importantes sobre la salud del enfermo genera niveles de estrés muy altos, cuando el cuidador 

principal no recibe ayuda y dedica las 24 horas al enfermo la carga de trabajo es fuerte permitiendo que contribuya a 

sentimientos negativos, los tipos de tareas que se realizan son también factor desencadenante del síndrome si no se 

cuenta con una preparación anticipada y el nivel de cooperación del enfermo junto con el grado de avance de la 

enfermedad. Existen distintos manuales enfocados al cuidador principal donde marcan que se tenga horarios 

establecidos para que sea más fácil el manejo del enfermo generando una rutina, lo cual abre paso a que el cuidador 

pueda sentir monotonía y aburrimiento; incluso hay cuidadores que han mencionado que el estrés emocional es más 

fuerte porque cada una de las decisiones que se toman son opinadas por los integrantes de la familia.  

El cuidador en la mayoría de los casos se encuentra solo en esta grande tarea, pero cuando ocurre algún acto 

de importancia la familia se concentra para decidir u opinar que es lo mejor para el enfermo mas no para el cuidador 

o corregir algún acto del mismo pero sin saber la dificultad en la que este se llegara a encontrar, sin una preparación 

profesional anticipada el cuidador principal se encuentra solo en esta labor con riesgo de provocar daños involuntarios 

al enfermo, todo esto mencionado crea un ambiente fácil de tensión y estrés, sumado a esto existen enfermos que 

generan demandas excesivas de atención y tienen comportamientos agresivos, si el cuidador no sabe canalizar estas 

actitudes y sobrellevarlas habrá un comportamiento agresivo de ambas partes y crea más posibilidad de desarrollo del 

síndrome.  

Un factor importante es que no solo existen problemas emocionales propios del cuidador sino también 

problemas económicos, que involucran medicamentos para el enfermo, atención especializada ya sea neurólogo, 

geriatra y gerontólogo y también problemas externos relacionados con sus familiares pero que no tienen relación 

directa con el enfermo, todas estas situaciones que van desde el tipo de alimentación, medicación, baño, familia, 

información, accidentes, comunicación y hasta apoyo emocional crean una  fuente pareciera ilimitada de estrés y 

angustia, es ahí cuando la presencia de sobrecarga de trabajo afecta el bienestar del cuidador. Recordemos que el 

paciente se hará cada vez más dependiente y se generarán más demandas hacia el cuidador.  

Depende mucho este síndrome también de la manera en como afrontamos las situaciones, no todos somos 

iguales y las adversidades las tomamos de manera distinta, hay que tomar en cuenta también el grado de control sobre 

las actividades que soporta cada individuo, no por eso entre más nivel de adaptación tienen algunos se le dará más 

trabajo, existen cuidadores que no presentan el síndrome aun así lleven años, ¿pero entonces que diferencia existe y 

que los hace ser más vulnerables a unos de otros? La diferencia radica en la conducta ante el estrés que mucho tiene 

que ver con los patrones de personalidad, por supuesto algunos son más propensos a presentar Burnout, el ser cuidador 

no significa estar solo ni contar con nadie como apoyo económico, psicológico y social, también tiene que ver que 

tanto soporte se le brinde al cuidador y que tanto se comparta la responsabilidad con la familia, así como la manera de 

adaptarse y manejar las situaciones que se presenten. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el síndrome de Burnout es más frecuente en cuidadores no formales cuando el cuidado del 

enfermo se acompaña de conflictos psicológicos, económicos, familiares, abandono de tareas u actividades del propio 

cuidador, donde el cuidador se siente solo, con baja autoestima, existe poca o nula consideración de parte de sus 

allegados, repercutiendo que el cuidado hacia el enfermo sea ineficiente acompañándose de conductas agresivas, 

negativas y de desinterés, afectando el autoestima del cuidador y pudiendo desarrollar depresión.   

Este tema de vital importancia es un fenómeno que cada día se hace más grande y es un tema de interés para 

la salud pública, ya que tan solo en los Estados Unidos se halló que 22 millones de adultos son cuidadores informales 

según The National Institute of Nursing Research (2001) y en el Reino Unido los cuidadores según James (1998) 

supera la fuerza de trabajo del Servicio Nacional de Salud, el cuidador es la pieza esencial para el apoyo al enfermo, 

depende tanto la vida del enfermo que abre paso a estrés intenso, crónico y síntomas asociados, una vez que se presenta 

el síndrome de Burnout, esta parte de la población se vuelve vulnerable para que se convierta en un segundo enfermo 

si no se ayuda de manera adecuada, razón por la cual es de interés para nosotros, el conocer cómo se comporta el 

síndrome y por qué se manifiesta nos ayuda a conocer las situaciones por las que pasa el cuidador para brindar el 

apoyo apropiado.  

Cada uno de los cuidados requeridos por el enfermo de Alzheimer da costos al cuidador, económicos, 

sociales, psicológicos y físicos. Existen algunos países desarrollados que han puesto su atención sobre este tema y 

cuentan con políticas y sistemas de apoyo a los cuidadores, se reconocen la mayoría de sus necesidades y se trata de 

aliviar la carga. Sin embargo, en países en vías de desarrollo la poca cobertura del sistema de salud no cuenta con 

atenciones para ayudar a los cuidadores lo que pudiera producir desgaste y síndrome de Burnout, orillando en gran 
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parte a que la enfermedad se lleve en el hogar, es ahí donde se desarrolla ese lenguaje único entre el enfermo y cuidador 

y de ese sistema que se crea va depender el curso de la enfermedad, el cuidador crea artimañas con la interacción 

cotidiana para que el enfermo se preste a ser cuidado y brindar la mejor atención.   

En la mayoría de los estudios se centran las características de los cuidadores, en otros las afecciones que 

sufren al presentar Burnout, otros describen sus actividades y miden la carga del cuidado según DE LA CUESTA 

(2006), nos muestran algo que casi nadie toma en cuenta o llega a pasar desapercibido, la estructura familiar y si 

existen relaciones estrechas, todos estos estudios mencionan al cuidador y demanda del enfermo, la familia aun que 

se hace mención de ella siempre está situada a la periferia. La familia forma parte vital de esta relación entre cuidador 

y enfermo y no debería tomarse como apoyo al cuidador, si no como en vez de un cuidador, decir varios cuidadores 

principales, el desgaste que existe con síndromes demenciales es bastante fuerte que la carga debiera compartirse con 

la familia nuclear, hay evidencias científicas según Mercedes A. & Granados, (2012) que describen el papel que juegan 

estas redes de apoyo para aligerar la carga.   

Los grupos de autoayuda, los centros de día para cuidar al enfermo y la terapia psicológica han demostrado 

ser excelentes dando ayuda al cuidador y orientación, proporcionan un respiro en la actividad de cuidar, pero dejan a 

un lado la ayuda eficaz y pertinente, la de la familia, este apoyo es más substancial para el cuidador.   

La familia no solo implica vínculos de sangre, sino afectivos, cuando el cuidador se acerca a su familia a 

pedir apoyo el nivel de respuesta de esta pudiera ser excelente y formando lazos emocionales más fuertes y obteniendo 

no solo un cuidador principal si no varios, así la ayuda formal de instituciones y profesionales pasaría a segundo plano, 

entonces el trabajo seria colectivo, en red y no individual con nivel jerárquico, el que participen todos hace que esta 

tarea con el enfermo se transforme en un cuidado familiar, sin importa si en la comunidad haya o no redes de apoyo 

profesionales.  
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BENEFICIOS FISCALES POR LA CONTRATACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES EN MÉXICO  
 

MF Flor Tavera1, Dra. Virginia Hernández Silva2, Dra. Isabel Escobedo3 

 

Resumen— Dado el incremento de la población de adultos mayores resulta importante el estudio de políticas públicas 

orientadas a la protección de este sector vulnerable y creciente de la población. En este documento se describen los beneficios 

fiscales vigentes en México para los patrones que contraten adultos mayores, encontrando que la contratación de adultos 

mayores genera un ahorro Impuesto sobre la Renta del 7.5% sobre los salarios gravados que el patrón pague al trabajador 

con más de 65 años de edad, y en cuanto a cuotas obrero patronales de Seguridad social el ahorro por contratar un 

trabajador pensionado por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez el ahorro va desde el 13% al 26% sobre el total de las 

cuotas que deberían cubrirse para un trabajador que no pensionado; convirtiéndose estos beneficios en un estímulo para 

la contratación de personal con más de 65 años de edad en las empresas. 

 

Palabras clave— Estrategia de Empleo de la Empresa, Seguridad Social, Adulto Mayor.  

 

Introducción 

  Si bien el empleo en personas de 65 años o más, debería de ser una opción voluntaria debido a que es la edad 

en que un trabajador podría alcanzar pensión por vejez, en México encontramos que para muchos adultos mayores 

contar con un trabajo es una necesidad, ya que, del total de la población pensionaria únicamente el 33% percibe una 

pensión denominada de beneficios definidos, cuyo monto se calcula en promedio del 20% de su salario cuando estaba 

en activo, únicamente un 12% logrará pensionarse con 125% del salario actual, mientras que 55% recibirá una pensión 

a través de algún programa gubernamental (González, 2016). Dada esta problemática la Ley del Impuesto sobre la 

Renta (ISR) en México contempla de manera directa un estímulo para la contratación de adultos mayores que busca 

incentivar la contratación de personas de más de 65 años, a cambio de la reducción del ISR a cargo del patrón. 

Adicionalmente, de manera implícita, encontramos en la Ley del Seguro Social un beneficio que generará ahorros en 

las cuotas obrero-patronales de seguridad social por la contratación de un trabajador pensionado por cesantía en edad 

avanzada o vejez, que, si bien no tiene como objetivo directo incentivar la contratación de pensionados, se convierte 

en un estímulo para que un patrón contrate pensionados. 

En la primera parte del desarrollo de este documento se ubican los beneficios fiscales contenidos en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta por la contratación de Adultos Mayores; posteriormente se ubican los beneficios implícitos 

que la Ley del Seguro Social otorga en reducción de cuotas por la contratación de una persona que cuente con una 

pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, 

 para finalmente mostrar un caso práctico y concluir en la medición cuantitativa del beneficio en términos 

monetarios que obtendrá un patrón que contrate adultos mayores.  

 

Descripción del Método 

 A través de una investigación descriptiva se realiza análisis cuantitativo en términos monetarios y de 

naturaleza práctica, de las disposiciones fiscales vigentes en México que contienen beneficios por la contratación de 

adultos mayores con el objetivo de verificar cuantitativamente el beneficio económico que estas disposiciones traerán 

para la empresa que contrate personas de la tercera edad como trabajadores formales.    

 

Marco Conceptual 

 De acuerdo con López (2008), los estímulos fiscales son incentivos otorgados a los contribuyentes, 

estipulados en las Leyes fiscales, en este documento se estudia la aplicación práctica del estímulo fiscal relativo a la 

contratación de adultos mayores contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el beneficio intrínseco 
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que la Ley del Seguro Social establece en cuanto a cuotas de seguridad social por la contratación de una persona que 

tenga una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.  

La población mundial está envejeciendo, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, 

el mercado laboral y financiero (ONU, 2018) El peso relativo de los adultos mayores toma mayor relevancia en la 

estructura por edad, ante ello la comunidad internacional realiza programas de acción para que los Estados generen 

medidas pertinentes a fin de que los adultos mayores gocen una vida digna. (INEGI, 2017) 

En México, el derecho a tener un trabajo digno y bien remunerado está respaldado por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2013) en su artículo 123 que señala que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil, por lo que es obligación del Estado promover la creación de empleos y la organización social 

de trabajo en el marco de la Ley, por su parte el artículo 1 constitucional prohíbe cualquier tipo de discriminación en 

la cual incluye la discriminación relacionada con la edad de las personas. A su vez México tiene la Ley de los Derechos 

de Personas Adultas Mayores (LDPAM, 2002) que tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores, regulando políticas públicas nacionales en favor de ese grupo considerado como vulnerable.  

Sin embargo, lamentablemente las oportunidades de empleo en México para los adultos mayores son reducidas, la 

tasa de participación económica de la población de 60 y más años es de 34%, de los cuales el 60.8% no tiene acceso 

a instituciones de salud por su trabajo y labora sin tener un contrato, y casi la mitad (47.7%) no cuenta con prestaciones, 

mientras que el 73.2% trabaja de manera informal. (INEGI, 2017) 

 

Desarrollo 

 

La Ley del impuesto sobre la Renta de manera explícita en el título relativo a los estímulos fiscales establece en su 

artículo 186 que los patrones que contraten personas de 65 años y más podrán hacer una deducción –adicional a la 

deducción normal que genera el sueldo pagado-, del equivalente al 25% del salario efectivamente pagado al trabajador 

de la tercera edad.  

La base para calcular la deducción adicional es la totalidad del salario que sirviera para calcular las retenciones del 

ISR al trabajador en el ejercicio fiscal que se pretenda aplicar el estímulo, es decir, excluyendo de la totalidad de los 

ingresos del trabajador de más de 65 años aquéllos por los cuales de acuerdo con el artículo 93 de la LISR el trabajador 

no causa impuesto. Dicho estímulo se representa en la ecuación 1. 

𝐸 = (𝐼𝑇 − 𝐼𝐸) × 25% 
 

Ecuación 1 
Fuente: elaboración propia 

En donde:  

E= Estímulo fiscal por la contratación de adultos mayores 
IT= Ingresos totales percibidos por el adulto mayor en el año de calendario 

IE= Ingresos exentos de acuerdo con el artículo 93 de la LISR percibidos por el adulto mayor en el año de calendario 

 

Dado que la tasa de Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas morales vigente en México es del 30%, este 

estímulo representa una disminución del ISR a cargo del patrón, del 7.5% sobre el total de los ingresos gravados que 

el patrón entregue al trabajador (ecuación 2) 

 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝐼𝐺 × 25% × 30% = 𝐼𝐺 × 7.5% 

Ecuación 2 

Fuente: elaboración propia  

En donde:  

Ahorro= Disminución del ISR a cargo del patrón  

IG= Ingresos gravados del trabajador 
25%= Porcentaje del estímulo por contratación de adultos mayores 

30% =Tasa de ISR vigente 

7.5%=Porcentaje de ahorro de ISR a cargo del patrón sobre los ingresos gravados del trabajador de mas de 65 años de edad 

 

La aplicación de este estímulo no implica ningún trámite adicional, se sugiere contar con documentación 

comprobatoria de la edad del trabajador. En la declaración anual del patrón se debe separar la deducción por este 

estímulo del resto de las deducciones y anotarla en el espacio establecido específicamente para ello. 

Por su parte la Ley del Seguro Social (LSS, 1995)  contempla, de manera implícita en su artículo 196, una ventaja 

por la contratación de pensionados por el seguro de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, si bien el objetivo de esta 
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disposición no era otorgar un estímulo para la contratación de adultos mayores, se convierte de manera tácita en un 

estímulo, ya que el patrón que contrata a un pensionado por este concepto no pagará cuotas relativas a gastos médicos 

para pensionados del Seguro de Enfermedades y Maternidad, ni el Seguro de Invalidez y Vida, por lo tanto las cuotas 

obrero-patronales de este tipo de trabajadores son inferiores a las de los demás trabajadores.  

El porcentaje de ahorro es de 1.05% para el patrón y 0.375% para el trabajador, sobre el Salario Base de Cotización 

(SBC) del trabajador pensionado en cuanto al seguro de Enfermedades y Maternidad en su parte gastos médicos para 

pensionados, mientras que el ahorro en cuotas por el Seguro de Invalidez y Vida es del 1.75% para el patrón y 0.625% 

para el trabajador también sobre el SBC conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley del Seguro Social (LSS) 

vigente. La determinación del SBC con prestaciones mínimas de ley se muestra en la ecuación 3, de acuerdo con el 

artículo 27 de la LSS el SBC se integrará por todas las prestaciones en especie y en dinero que reciba el trabajador por 

su trabajo. En la ecuación 4 se muestra la fórmula para determinar el ahorro en cuotas patronales y en la ecuación (5) 

el ahorro en cuotas obreras por día. 

 

𝑺𝑩𝑪 = (𝑺𝑷𝑪𝑫 +  
𝑨 + (𝑷𝑽 × 𝑽) + ((𝑷𝑫 × 𝑺𝑷𝑪𝑫) × 𝑫) + (

𝑺𝑷𝑪𝑫
𝑱

× 𝟐 × 𝑯𝟏) + (
𝑺𝑷𝑪𝑫

𝑱
× 𝟑 × 𝑯𝟐) + (𝑺𝑷𝑪𝑫 × 𝟐 × 𝑭𝟏) + (𝑺𝑷𝑪𝑫 × 𝟐 × 𝑭𝟐)

𝟑𝟔𝟓
) 

 
Ecuación 3 
Fuente: Elaboración propia con base a las prestaciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, artículos 87, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 76  

SBC= Salario Base de Cotización  

SPCD = Salario por cuota diaria 
A=Días de aguinaldo  

PV= Porcentaje de prima vacacional  

V= Días de vacaciones 
PD= Porcentaje de prima dominical 

D= Número de domingos trabajados en el año  

J= Horas de jornada de trabajo  
H1=Horas extras laboradas en un año dentro de los límites que marca la ley 

H2= Horas extras laboradas en un año dentro de los límites que marca la ley 

F1= Días de descanso semanal laborados en un año  
F2= Días de descanso obligatorios laborados en un año 

𝐴𝑃 = (𝑆𝐵𝐶 × 1.05%) + (𝑆𝐵𝐶 × 1.75%) 
Ecuación 4 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Seguro Social 

En donde: 

𝐴𝑃= Ahorro cuotas patronales 

SBC= Salario base de cotización  

𝐴0 = (𝑆𝐵𝐶 × 0.375%) + (𝑆𝐵𝐶 × 0.625%) 
Ecuación 5 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Seguro Social 
En donde: 

𝐴𝑜= Ahorro cuotas obreras 

SBC= Salario base de cotización  

 

El monto del ahorro en cuotas obrero patronales dependerá del SBC del trabajador, se realiza la simulación de 

cuotas obrero patronales en el supuesto de SBC mínimo y el SBC máximo al que se puede registrar un trabajador ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para determinar el rango del ahorro que la contratación de un 

trabajador pensionado por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez puede generar.  

El SBC es  el  salario mínimo general vigente en México adicionado de las prestaciones mínimas que la Ley Federal 

del Trabajo establece, que se puede calcular multiplicando el salario mínimo general por el factor de integración 

1.0452 considerando que es el primer año de trabajo del trabajador en la empresa, que descansa los domingos y que 

tiene prestaciones mínimas de ley (Tavera Ramírez, Hernández Silva, & Valdeolivas García, 2018) , y el SBC máximo 

es el 25 veces la Unidad de Medida y Actualización.  Los datos arrojan que el ahorro se encuentra en entre 13% y 

26% sobre el total de las cuotas obrero patronales que deberían pagarse por un trabajador sin pensión. (tabla 1 y 2) 
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Tabla 1 Determinación de las cuotas obrero patronales sobre SBC mínimo y SBC máximo de trabajador sin pensión y con pensión. 

Fuente elaboración propia con base en la Ley del Seguro Social 

 

 
 

 Tabla 2 Determinación del porcentaje de ahorro de cuotas obrero patronales trabajador sin pensión y con pensión. 

 Fuente: elaboración propia en base a la tabla 1 

 

Obtener este beneficio no supone ningún trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, basta con señalar la 

condición del pensionado en el programa denominado “SUA” (sistema único de autodeterminación) que es el que 

debe usar los patrones para calcular las cotizaciones al seguro social. Una vez que se señale que dicho trabajador tiene 

una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez el programa calculará las cuotas obrero patronales a excepción 

de las relativas a gastos médicos pensionados del seguro de Enfermedad y Maternidad y al Seguro de Invalidez y 

Vida.  

Es necesario que el patrón se asegure del estado de “pensionado” del trabajador para aplicar este beneficio, 

recabando un documento probatorio del tipo de pensión que recibe.  

Conforme a la LSS vigente, el reingreso a la vida laboral de un pensionado por Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez, no pone en riesgo su pensión, incluso el mismo artículo 196 señala que el asegurado abrirá una nueva cuenta 

individual en la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que elija en la cual el patrón le depositará las 

cotizaciones del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, cantidad que una vez al año, en el mismo mes 

de calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá transferir a la aseguradora que le estuviera pagando la 

renta vitalicia –en caso de que el pensionado se hubiera pensionado conforme a ley 1997 y no conforme a ley 1973- 

el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que 

esta última le esté cubriendo.  

La única causal en la cual el pensionado que se reintegra al mercado laboral perdiera su pensión es si ésta es una 

pensión mínima garantizada y el trabajador se hubiera pensionado con ley 1997, cabe señalar que las personas que 

están en edad de pensionarse en estos años, al estar inscritos en el IMSS conforme a la ley 1973 eligen, porque es 

mucho más conveniente, pensionarse conforme a la ley 1973 y no conforme a la ley 1995. 

Si bien la ley 1973 establecía en su artículo 123 como condición para que un pensionado por Cesantía en Edad 

Avanzada o Vejez reingresara al mercado laboral sin perder su pensión que fuera con un patrón distinto al que tenía 

al pensionarse y siempre y cuando hubiesen transcurrido seis meses de la fecha en que se haya otorgado; dicho 

Trabajador sin pensión por Vejez

%  patronal % obrero Base Cuota patronal Cuota Obrera Cuota patronal Cuota Obrera

Enfermedad y Maternidad: Cuota Fija 20.4000% 0.0000% UMA* 16.33                     -                16.33                -                

Enfermedad y Maternidad: Excedente 3 UMA 1.1000% 0.4000% SBC-3UMA -                        -                -                    -                

Enfermedad y Maternidad: Prestaciones en Dinero 0.7000% 0.2500% SBC 0.65                       0.23              0.65                  0.23               

Enfermedad y Maternidad: Gastos Médicos Pensionados 1.0500% 0.3750% SBC 0.97                       0.35              

Riesgo de Trabajo 0.5000% 0.0000% SBC 0.46                       -                0.46                  -                

Guarderías y Prestaciones sociales 1.0000% 0.0000% SBC 0.92                       -                0.92                  -                

Invalidez y Vida 1.7500% 0.6250% SBC 1.62                       0.58              

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Retiro 2.0000% 0.0000% SBC 1.85                       -                1.85                  -                

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Cesantía y Vejez 3.1500% 1.1250% SBC 2.91                       1.04              2.91                  1.04               

31.6500% 2.7750% SUMA 25.71                     2.19              23.12                1.27               

%  patronal % obrero Base

Enfermedad y Maternidad: Cuota Fija 20.4000% 0.0000% UMA* Trabajador sin pensión por Vejez

Enfermedad y Maternidad: Excedente 3 UMA 1.1000% 0.4000% SBC-3UMA Cuota patronal Cuota Obrera Cuota patronal Cuota Obrera

Enfermedad y Maternidad: Prestaciones en Dinero 0.7000% 0.2500% SBC 16.33                     -                16.33                -                

Enfermedad y Maternidad: Gastos Médicos Pensionados 1.0500% 0.3750% SBC 19.51                     7.09              19.51                7.09               

Riesgo de Trabajo 0.5000% 0.0000% SBC 14.11                     5.04              14.11                5.04               

Guarderías y Prestaciones sociales 1.0000% 0.0000% SBC 21.16                     7.56              

Invalidez y Vida 1.7500% 0.6250% SBC 10.08                     -                10.08                -                

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Retiro 2.0000% 0.0000% SBC 20.15                     -                20.15                -                

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Cesantía y Vejez 3.1500% 1.1250% SBC 35.26                     12.59            

31.6500% 2.7750% SUMA 40.30                     -                40.30                -                

63.47                     22.67            63.47                22.67             

*Valor de la UMA 80.60 240.36                   54.95            183.94              34.80             

Trabajador con SBC mínimo= 88.36 x 1.0452

Trabajador con SBC máximo = 25 x 80.60

Trabajador con pensión 

Trabajador con pensión 

SBC minimo SBC máximo

Total cuotas obrero patronales por día trabajador sin pensión 27.90          295.31        

Total cuotas obrero patronales por día trabajador pensionado 24.39          218.74        

Ahorro en pesos por día 3.51            76.57          

Porcentaje de ahorro 13% 26%
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ordenamiento está derogado a partir del 1 de julio de 1997, quedando la oportunidad de que el trabajador escoja entre 

ambos esquemas de pensión pero sin establecer como requisito la aplicación del artículo 123 de la ley derogada.  

Adicionalmente a la lógica del párrafo anterior, el trabajador pensionado con ley 1973 reincorporado al mercado 

laboral ingresa a cotizar a un sistema de pensión distinto, ya que dicha ley se derogó a partir del 1 de julio de 1997 

modificando sustancialmente el sistema de pensiones.   

Sin embargo, se recomienda que si se va a contratar antes de que haya cumplido 6 meses del inicio de su pensión 

y/o por la misma empresa de la que se pensionó se sugiere consultar con la autoridad la posible aplicación del artículo 

123 ley 1973 para asegurar la continuidad de la pensión, y en caso de que se dé el supuesto de que el trabajador sea 

privado de su pensión por reincorporarse al mercado laboral se interponga un medio de defensa, ya sea ante el mismo 

IMSS o a través de las autoridades laborales, o la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para que le devuelva 

las pensiones que le dejaron de pagar fundamentándolo en la aplicación de una norma derogada. 

 

Comentarios Finales 

   

Resumen de resultados 

 

 Se analizaron dos beneficios fiscales que tendrán los patrones que contraten adultos mayores, el primero 

contenido en el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que les permite generar una deducción adicional 

del 25% sobre el monto de los salarios gravados para ISR que en el ejercicio fiscal entreguen al adulto mayor, lo que 

representa una disminución en el Impuesto sobre la Renta a cargo del patrón del 7.5% sobre los salarios gravados 

pagados. El segundo beneficio fiscal, es un estímulo implícito contenido en la Ley del Seguro Social por contratar 

trabajadores adultos mayores pensionados por el por el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez no pagarán el 

Seguro de Enfermedad y Maternidad en lo que corresponde a Gastos Médicos Pensionados ni el Seguro de Invalidez 

y Vida, lo que, dependiendo del monto del Salario Base de Cotización del trabajador, representa un ahorro de entre 

un 13% y un 26% sobre las cuotas obrero patronales que correspondería pagar si el trabajador no estuviera pensionado.  

 

Conclusiones 

  

Los dos beneficios analizados constituyen un esfuerzo positivo para atender el problema de desempleo en un grupo 

considerado como vulnerable: las personas de más de 65 años de edad, vulnerabilidad que se verá agravada al llegar 

el año 2039 en el que la mayoría de las personas en edad de pensionarse y que han estado inscritas en el régimen 

obligatorio del Seguro Social lo hará con el sistema de pensiones de  la ley del Seguro Social de 1997, por lo que más 

personas en esa edad se verán obligados a continuar trabajando, se recomienda como futura línea de investigación 

sobre políticas públicas para atender esa futura problemática, ya que este estímulo no será suficiente para promover 

el empleo en personas de 65 años ante el aumento considerable que tendrá en los próximos años ese grupo etario y su 

necesidad de generar más ingresos dado el monto ínfimo de la pensión que recibirán, en el mejor de los casos en que 

puedan acceder a alguna. 
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USO DE PLAGUICIDAS E INSECTICIDAS EN ADULTOS 

JÓVENES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL 

ESTADO DE MÉXICO 
 

P.L.E. Alejandra Valeria Téllez Calzada1, L.E. Berenice Román Miranda2, M. C. S. Isabel Álvarez Solorza3, M. E. 

Q. Adriana E. Vega García4, Dra. A. D. María Juana Gloria Toxqui Tlachino5, Dra. C.S. L. Patricia Bustamante 

Montes6  

 

Resumen— La exposición a tóxicos, específicamente los plaguicidas se ha propuesto como factor causal de Enfermedad 

Renal Crónica, tiene impacto relevante de Salud Pública, sin embargo se acepta que puede tener un origen multifactorial, 

uno de los factores es la exposición a productos agroquímicos y la práctica de trabajo agrícola, por la falta de uso de equipo 

de protección personal, las altas jornadas laborales y el clima en donde se desenvuelve. Se realizó un estudio transversal, 

observacional, y descriptivo a 59 pacientes con Enfermedad Renal Crónica de etiología desconocida de un Hospital de 

Tercer nivel, se aplicó un cuestionario de exposición ambiental validados por Borja y colaboradores. Los resultados 

mencionan que el 32% de pacientes usa insecticidas, teniendo un índice bajo en el uso de equipo de protección (guantes 

1.69% y  mascara 8.47% respectivamente), por lo que el alto nivel de toxicidad y absorción de estos agentes repercuten en 

un aumento de daño renal. 

 

Palabras clave—Enfermedad renal crónica, plaguicidas, insecticidas exposición, manejo 

 

Introducción 

  Aunque no hay datos normalizados confiables, se calcula que, en los cuatro últimos decenios, miles de 

personas en diversos países centroamericanos han padecido insuficiencia renal de etiología incierta clínica e 

histopatológicamente compatible con una nefritis intersticial crónica (OPS, 2007). La enfermedad no parece guardar 

relación con los factores de riesgo tradicionales de ERC, como la diabetes, la hipertensión arterial (HTA), la obesidad 

o la glomerulonefritis, ni con otros síndromes renales bien definidos.  

               Dada su distribución geográfica, su no asociación con los factores causales tradicionales y su mayor 

prevalencia en ciertos grupos ocupacionales, este tipo de insuficiencia renal crónica es conocida como enfermedad 

renal crónica de causas no tradicionales (ERCnT) y específicamente para la región de América Central se le denomino 

como Nefropatía Mesoamericana (MeN), aunque dependiendo de la región o país en la que se aparece se le asocia el 

nombre (Nefropatía Salvadoreña, Nefropatía Centroamericana, Nefropatía agrícola de Sri Lanka, Nefropatía endémica 

Udhanam) descrita por la XXX Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana. (2014) 

Muchas hipótesis se han propuesto respecto a la etiología que desencadena la ERC como la exposición a 

metales pesados, toxinas ambientales, uso en exceso de medicamentos, deshidratación, causas infecciosas o 

metabólicas, Silva (2014) enfatiza el papel de los agroquímicos tanto por exposición directa como prolongada, o por 

contaminación de la tierra, el agua y los cultivos, agravada por las duras condiciones de trabajo, la exposición a altas 

temperaturas y la ingestión insuficiente de agua, entre otros factores.  
Específicamente sobre plaguicidas las investigaciones relacionan su uso y exposición, en un estudio 

estadounidense sobre 32,000 mujeres cónyuges de aplicadores de plaguicidas, las cuales nunca habían manipulado 

plaguicidas, reveló que su riesgo de insuficiencia renal extrema guardaba una correlación significativa con la 

exposición acumulada del cónyuge a los plaguicidas, lo que indica que podría estar implicada la exposición a los 

residuos de líquidos de fumigación sobre la ropa y piel llevados por los hombres a sus hogares. (Lebov, 2014). 

Herrera (2014) realizó un estudio clínico, descriptivo en el que participaron 46 pacientes hospitalizados con 

ERC en el Hospital Nacional San Juan de Dios en el Departamento de San Miguel, El Salvador, se les realizo una 

entrevista que comprendía determinantes estructurales e intermedios de la vida de cada paciente, los resultados 

arrojaron que 44 pacientes estuvieron en contacto en su vida con agroquímicos, además de que 41 de ellos se dedicaba 

específicamente a la agricultura.  

Por lo que esta investigación tiene por objetivo describir el uso de plaguicidas en pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica. 
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Descripción del Método 

 

Tipo de Estudio. Transversal, observacional y descriptivo.  

 

Universo de estudio. 59 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica no asociada a diabetes mellitus, ni 

hipertensión del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, en el periodo Enero 2019 a Diciembre 2019. 

Método de muestreo. Se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia, se seleccionaron a 59 pacientes 

diagnosticados con enfermedad renal crónica no asociada a diabetes mellitus ni Hipertensión arterial atendidos entre 

Enero 2019 a Diciembre 2019. Que manifestaran su consentimiento informado. 

 

Análisis de datos. La información obtenida se capturó por duplicado en el paquete Stata versión 15.0, se realizó 

limpieza de la base mediante análisis exploratorio de los datos, además de un análisis simple de cada variable donde 

se obtuvieron medidas de resumen: proporciones, medias, medianas dependiendo del tipo de variable. 

 

Aspecto bioético 

El proyecto se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, ya que de 

acuerdo a los establecido en el Titulo Segundo, capítulo I, articulo 17 de dicho reglamento considera el riesgo de la 

investigación como mínimo, toda investigación en la que el ser humano sea objeto de estudio, deberá permanecer el 

criterio del respecto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 

 

Resultados 

 

La población de estudio fueron 59 pacientes con enfermedad renal crónica de origen desconocido, donde 

predomino el sexo masculino con un 61% mientras que el 39% restante eran del sexo femenino. (Grafico 1) 

 

Grafico 1. Sexo de los pacientes con enfermedad renal crónica de etiología desconocida 

 

 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

La población de estudio está conformada por pacientes de ERC de 18 a 40 años, de acuerdo a la clasificación de 

grupos de edad, los pacientes entre los 27 a 33 años conforman el 42.37%, le sigue el grupo de 18 a 36 años de edad 

con un 35.60%, mientras que el grupo con menor población es de los 34 a 40 años con un 22.03%. El promedio de 

edad es de 28 años. (Tabla 1) 

 

 

Tabla 1. Edad de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología desconocida 

 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

18-26 años 21 35.60 % 

27-33 años 25 42.37 % 

61%

39%

Sexo

Masculino

Femenino
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34-40 años 13 22.03 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

 

 

El 23.73% de los pacientes con enfermedad renal crónica se han expuesto alguna vez en su vida a los plaguicidas, 

mientras que el 74.58% nunca han tenido contacto. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Exposición a plaguicidas por pacientes con enfermedad renal crónica de etiología desconocida 

 
Exposición Frecuencia Porcentaje (%) 

No 44 74.58 % 

Si 14 23.73 % 

No sabe 1 1.69 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 
 

La tabla 3, menciona que el 54.24% de la población de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología 

desconocida usa insecticidas, mientras que el 45.76% restante, nunca lo ha usado. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Uso de insecticidas de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología desconocida 

 

Uso Frecuencia Porcentaje (%) 

No 27 45.76 % 

Si 32 54.24 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

Dentro de los insecticidas con mayor uso, se encontró el Raid con un 45.76%, siguiéndole el Raidolito con 

un 5.08%, mientras que el 45.76% del restante de población no usa algún insecticida. (Grafico 2) 

 

 

Grafico 2. Insecticidas de mayor uso 

 

 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

45.76%

5.08%1.69%

45.76%

1.69%

Productos

Ninguno

Raidolito

Hierbamina

Raid

Baygon
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De acuerdo con la tabla 3, el 37.29% de los pacientes rara vez utiliza un insecticida, mientras que el 6.78% los 

utiliza ya sea cada semana o cada mes, y el 45.76% de los usuarios no los utiliza. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Frecuencia de uso de insecticidas de pacientes con enfermedad renal crónica de etiología 

desconocida 

 

Frecuencia de uso Frecuencia Porcentaje (%) 

Nunca 27 45.76 % 

Rara vez 22 37.29 % 

Cada semana 4 6.78 % 

Diario 2 3.39 % 

Cada mes 4 6.78 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

El 40.68% de los pacientes con enfermedad renal crónica utiliza insecticidas en el hogar, el 10.16% lo utiliza en 

su trabajo o es parte de su trabajo el manejo y uso del mismo. El 49.15% lo usa en otro lugar o nunca ha tenido 

contacto con los insecticidas. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Lugar de uso de insecticidas 

 

Lugar Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguno/Otro 29 49.15 % 

Hogar 24 40.68 % 

Trabajo 6 10.16 % 

Total 59 100 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

De la población encuestada, el 8.47% usa mascara y el 1.69% guantes para el manejo de insecticidas, mientras 

que el 89.83% no los aplica o no usa el equipo de protección correspondiente, con ello podemos concluir que la falta 

de protección para la seguridad del uso de plaguicidas e insecticidas, aumenta el riesgo de absorción y por ende una 

intoxicación en la persona que lo manipula, en conjunto con la tabla 5, al usarse más en casa, pone en riesgo también 

a la familia si no se tiene un buen protocolo de uso (ventilación, cantidad y protección.). (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Equipo de protección ante el uso de pesticidas 

 

Protección Frecuencia Porcentaje (%) 

Ninguno 53 89.83 % 

Mascara 5 8.47 % 

Guantes 1 1.69 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

La exposición a plaguicidas en las parejas del paciente con enfermedad renal crónica es de un 8.47%, pero se 

desconoce el contacto en 3.39%, mientras que el 88.14% restante nunca lo ha estado. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Exposición a plaguicidas de la pareja 

 

Exposición Frecuencia Porcentaje (%) 

No 52 88.14 % 

Si 5 8.47 % 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2829



No sabe 2 3.39 % 

Total 59 100 % 
Fuente: Cuestionario de exposición ambiental 

 

 

Comentarios Finales 

Conclusiones 

 

Las condiciones en las que actualmente se realiza el uso desmedido de plaguicidas y pesticidas en la 

agricultura, trae consecuencias en la salud del individuo así como de quien lo maneja. De acuerdo con del Puerto 

(2014) hubo un aumento en las ultimas década sobre el consumo per cápita de plaguicidas de 1,3 kg de persona/por 

año incluidos los países pertenecientes al istmo centroamericano (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá), con una reducción en la falta de equipo de protección para su seguridad. Esto impacta 

a nivel ambiental, convirtiéndose en contaminantes para los sistemas biótico (animales y plantas) y abiótico (suelo, 

aire y agua) amenazando su estabilidad y siendo un peligro para la salud pública. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Salud Pública, (2007) en los últimos años Cuba ha reducido 

en 50 % el uso de pesticidas químicos mediante la utilización de soluciones biológicas para preservar los cultivos de 

hortalizas y frutales de los parásitos e insectos, además de emitir resoluciones conjuntas MINSAP- MINAGRI acerca 

de la nueva estructura y funciones del Registro Central de plaguicidas, que tiene a su cargo el estudio y aprobación 

del uso de los mismos. 

 

El contacto, el manejo directo y el constante uso de los plaguicidas, debe ser más riguroso, recordando 

siempre las graves consecuencias que van desde lesiones cutáneas, digestivas, respiratorias, neurológicas, renales, etc. 

 

No descartando también que la fuente de exposición de la población en general se lleva mediante los 

alimentos, lo que implica a mantener una regulación de ingesta diaria de productos agrícolas, o el realizar una 

producción propia, bajo las condiciones óptimas para su consumo. 

 

La vigilancia epidemiológica es un papel fundamental en estos casos, estableciendo un método de control y 

seguridad para las comunidades que usan estos agroquímicos, informando a la población, los efectos ante un cuidado 

no apropiado de su uso, que los patrones brinden servicios de salud para la detección temprana ante cualquier signo o 

síntoma de daño y su posterior canalización, capacitaciones constantes, implementación de horarios laborales y de 

descanso, además de un sistema estadístico para registro de incidencia y prevalencia de casos por intoxicaciones o 

daños desencadenados por región y tipo de población. 

 

La población de este estudio mostro que más  de la mitad de los encuestados usa insecticidas, en sus hogares, 

sin utilizar el equipo de protección adecuada y necesaria para su manejo, lo que lo expone en alto riesgo de al contacto 

directo con estos productos químicos, que pueden desencadenar daños a su salud. Al realizar las encuestas 

correspondientes, se hizo consciencia que estas prácticas suelen pasar desapercibidas, sin tener en cuenta la 

información necesaria para el uso de productos altamente tóxicos y las precauciones requeridas para las personas que 

tienen contacto indirecto, el cual suele ser su familia. 
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Apéndice 

 

Descripción de cuestionario 

 

El cuestionario implementado de exposición ambiental, está conformado por 61 preguntas, que detallan los 

antecedentes de salud del usuario, conformado por el uso de fármacos y la presencia de enfermedades, las ocupaciones 

laborales anteriores y la actual, tanto de la pareja como la del paciente, detallando la exposición a productos químicos 

y metales pesados, además de los hábitos y costumbres, así como toxicomanías que tiene en su cotidianidad el paciente.  
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ESTUDIO TOXICOLÓGICO INDIVIDUAL Y EN MEZCLA 

BINARIA DE CdCl2/CuS04 SOBRE UN BIOINDICADOR 

FITOPLANCTÓNICO  

 

Zaida Irazú Téllez Pérez1,M.C. Alondra Alelie Cortés Téllez2,  

M.C. Gabino Estévez Delgado 3 y D.C. Ma. Carmen Bartolomé Camacho* 4   

 

Resumen—La eutrofización de aguas dulces por la presencia de metales genera riesgos ecotoxicológicos en los 

ecosistemas acuáticos, entre los que se encuentra la inhibición de la tasa de crecimiento del fitoplancton.  El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración inhibitoria media (IC50) a los 6 días de exposición de 

cloruro de cadmio (CdCl2) y de sulfato de cobre (CuSO4), además de estimar la respuesta de la mezcla de 

CdCl2/CuSO4 en el crecimiento de la microalga Scenedesmus intermedius. El CdCl2 y CuSO4 en su carácter 

individual mostraron valores de IC50(6d) de 0.13mg/L (0.033-0.32) y 0.71mg/L (0.22-1.05) respectivamente. El 

estudio realizado de los efectos en la mezcla binaria de CdCl2/CuSO4 indican que a concentraciones bajas tiene 

un efecto antagónico (IC=2.26) y, sin embargo, a concentraciones elevadas la respuesta de la mezcla se tradujo 

un sinergismo (IC=0.18).  

 

Palabras clave—Cadmio, Cobre, mezcla, Scenedesmus intermedius, inhibición de crecimiento.  

 

Abstract - The eutrophication of freshwater by the presence of metals generates ecotoxicological risks in 

planktonic organisms, resulting in the inhibition of the phytoplankton growth rate. Therefore, the objective of 

this work was to evaluate the median inhibitory concentration (IC50) at 6 days after being exposed to CdCl2 

and CuSO4, in addition to estimate the response of the mixture of CdCl2/CuSO4 in the growth of the microalgae 

Scenedesmus intermedius. The CdCl2 and CuSO4 showed values of IC50(6d) of 0.13mg/L (0.033-0.32) and 

0.71mg/L (0.22-1.05) respectively. In contrast, the effects of the binary mixture of CdCl2/CuSO4 indicate that 

at low concentrations it has an antagonistic effect (CI = 2.26) and at high concentrations the response was 

synergism (CI = 0.18). In the other hand, at low levels, the toxic response is inhibited, but at high concentrations 

the toxicity is high. 

 

Keywords-Cadmium, Copper, mixture, Scenedesmus intermedius, growth inhibition. 

 

Introducción 

   

El desarrollo tecnológico, el crecimiento demográfico, la industrialización y el uso de nuevos métodos de 

agricultura son factores que contribuyen a que entre en el ambiente, de manera continua, cantidades crecientes de 

sustancias químicas, sintéticas y naturales, cuyas interacciones y efectos adversos en general, no se conocen o aún no 

existe información suficiente (Albert, 2013).  En los ecosistemas acuáticos existe la presencia de metales como el 

cobre, hierro y zinc (Cu, Fe y Zn) que a concentraciones traza son esenciales para distintas actividades biológicas. Sin 

embargo, otros metales como el cadmio y plomo (Cd y Pb) son considerados tóxicos a concentraciones muy bajas y 

no participan como macronutrientes (Cortés, Sánchez-Fortún, & Bartolomé, 2018). Los metales en general, a 

diferencia de los contaminantes orgánicos, no pueden ser degradados por organismos, pero pueden bioacumularse y 

por tanto biomagnificarse a lo largo de la cadena trófica (Gallego, Martín-González, Ortega, & Gutiérrez, 2007) 

En la estimación de criterios de calidad para la vida acuática, normalmente se considera el efecto de agentes 

químicos individuales. Sin embargo, los organismos acuáticos usualmente están expuestos a varios contaminantes en 

forma simultánea, siendo la toxicidad de mezclas dependiente de las múltiples interacciones de sus constituyentes 

(Swartz et al. 1981, Abel, 1989; Gaete & Paredes, 1996). De tal manera que, en los últimos años ha habido un creciente 

1 Zaida Irazú Téllez Pérez es p.Q.F.B en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia Michoacán; México. 
2 M.C. Alondra Alelie Cortés Téllez es Estudiantes del Programa Institucional del Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de 

Químico Farmacobiología, UMSNH. Morelia Michoacán; México. 
3 M.C. Gabino Estévez Delgado, Facultad de Químico Farmacobiología, UMSNH. Morelia, Michoacán; México. 
4 D.C. Ma. Carmen Bartolomé Camacho es Profesor-Investigador Titular B, Laboratorio de Toxicología, Facultad de 

Químico-Farmacobiología, UMSNH, Morelia, Michoacán; México. *Autor corresponsal: carbarcam@hotmail.com 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2832

mailto:carbarcam@hotmail.com


interés por el estudio de estas interacciones en su carácter aditivo, sinérgico o antagónico, que permita predecir su 

impacto sobre los organismos que habitan los ecosistemas acuáticos (Gaete & Chávez, 2008).  

Por un lado, el cobre (Cu), es un oligoelemento esencial que desempeña un papel vital como cofactor catalítico 

para una variedad de enzimas. Al mismo tiempo, el cobre es tóxico tanto para organismos procariotas como para 

eucariotas debido a la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS), a través de la llamada reacción de Fenton 

(Mehta et al., 2006; Gallego et al., 2007). En contraste con el cadmio (Cd), como metal tóxico, persistente y 

bioacumulable, genera estrés abiótico en los organismos acuáticos (Ivanina et al., 2008), también es un metal no 

esencial con la mayor biotoxicidad capaz de producir eventos genotóxicos y mutagénicos. Puede sustituir a otros iones 

metálicos (principalmente Zn2+, Cu2+ y Ca2+) en metaloenzimas y muestra una afinidad muy fuerte a las estructuras 

biológicas que contienen grupos –SH (Gallego et al., 2007). En concentraciones muy bajas, se caracteriza por ser 

bioacumulable y transferirse a lo largo de la cadena trofica (Tukaj, Baścik-Remisiewicz, Skowroński, & Tukaj, 2007). 

Aunque el cadmio carece de actividad redox, indirectamente induce estrés oxidativo (Cailliatte et al., 2009; Cortés 

et al., 2018). 

En este contexto, las microalgas son un componente fundamental de los distintos ecosistemas acuáticos, puesto 

que constituyen el primer eslabón de la cadena trófica acuática, representando la base de la producción fotosintética 

de gran parte de O2 y fijación de CO2 del planeta. De esta manera, cualquier alteración en el fictoplancton producirá 

un desequilibrio potencial en los niveles tróficos superiores con consecuencias negativas para la estabilidad del 

ecosistema (Cortés et al., 2018). Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la concentración inhibitoria 

50 (IC50) los 6 días de la microalga Scenedesmus intermedius a cloruro de cadmio (CdCl2) y el sulfato de cobre 

(CuSO4), además de estimar la respuesta de la mezcla binaria de CdCl2/CuSO4 en el crecimiento del fictoplancton. 

 

Descripción del Método 

Sustancia de ensayo 

 Se utilizó el compuesto cloruro de cadmio (CdCl2) (SIGMA-ALDRICH), con una posterior dilución del 

compuesto en agua destilada para la obtención de concentraciones crecientes 0.015-1.25mg/L.  

Se utilizó el compuesto sulfato de cobre (CuSO4) (Merck), con una posterior dilución del compuesto en agua 

destilada para la obtención de concentraciones crecientes 0.75-3.5mg/L. 

 

Material biológico 

 Se utilizó el alga verde Scenedesmus intermedius (Si), el cual fue obtenida de la colección de cultivos de 

algas del Laboratorio de Toxicología Ambiental de la Facultad de Químico-Farmacobiología, UMSNH. Las células 

se mantuvieron en un cultivo axénico a 21°C, con un periodo de luz-oscuridad (12:12h) a una intensidad fotónica de 

60 μmol m-2 s-1, en matraces de cultivo (Greiner; Bio-One; GmbH, Germany), con 20 mL de medio de cultivo BG- 11 

(Sigma-Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, USA). 

 

Ensayos de inhibición de crecimiento 

 Para la determinación del efecto inhibitorio de crecimiento 50 (IC50) se basó en la metodología descrita por 

la Directriz 201 (OECD, 2006) que consiste en establecer la inhibición de crecimiento al 50% de la población de la 

microalga Scenedesmus intermedius expuesta a un xenobiótico durante 6 días.  

Se utilizaron tubos de doble cierre estériles de poliestireno (Sarstedt, AG & Co. Germany), estableciendo 8 réplicas 

por cada concentración ensayada y un control sin exponer al xenobiótico. Inicialmente, en cada tubo se incluye una 

concentración de 105
 cel m/L en volumen total de 3mL de BG-11. Las células se obtienen de cultivos madre, y la 

concentración se ajusta por recuento sobre cámara de Neubauer (BlauBrand, GmbH + CO KG, Germany) en 

microscopio óptico (Zeiss, Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany). Los sets son expuestos a las concentraciones 

crecientes del xenobiótico. Los tubos control y los tubos expuestos al tóxico son mantenidos durante todo el ensayo a 

21ºC e iluminación en ciclo 12:12h de luz-oscuridad. A los 6 días de ser expuestas al xenobiótico se mide la biomasa 

celular en cámara de Neubauer. 

 

Análisis de datos 

Las IC50 se obtuvieron por curva de Concentración-Respuesta a través de regresión lineal, mostrando media 

muestral y su respectiva desviación estándar de cada valor con una n=8 sometiendo los datos a test de normalidad por 

la prueba de D’Agostino y Pearson. La comparación de las IC50 de ambos compuestos se realizó por t-student no 

pareado, considerando un grado de significancia p<0.05. Esto se realizó utilizando el paquete estadístico GraphPad 

Prim v7.0 (Graph-Pad Software Inc., USA). 

 

Determinación de la interacción de las combinaciones de los productos químicos  
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 El propósito de este ensayo es la determinación del efecto sinérgico, aditivo y antagónico que puedan presentar 

distintas combinaciones de dos o más sustancias químicas a través de sus IC50(6d) a través de la metodología descrita 

por Chou et al., (1984), por evaluación cuantitativa en la combinación de dos o más sustancias de acuerdo a la potencia 

de cada producto; si dos xenobióticos que presentan mecanismos de acción similares o son mutuamente excluyentes 

se presentan en un Índice de Combinación IC<1 muestran un efecto sinérgico, pero si por el contrario dos xenobióticos 

presentan mecanismos totalmente distintos y son independientes se presentan en un Índice de Combinación IC>1, 

exhibirán entonces un efecto antagónico, o en su caso cuando IC=1 se mostraría un efecto aditivo. Se realiza a través 

de un sistema de algoritmos basados en el Índice de Combinación de (Chou & Talalay, 1984) y su respectivo gráfico 

Fa-IC (Respuesta-Índice de Combinación), mediante el programa informático CompuSyn v 1.0 (Chou & Martin, 2005; 

Chou, 2010). 

 

Resultados 

 

Tabla 1. Valores de toxicidad aguda sobre Scenedesmus intermedius a 6 días de exposición 

 

 

En la tabla 1, se muestran los índices de los IC50 y el NOEC a los 6 días de ser expuesta la microalga Si a CdCl2 y 

CuSO4 respectivamente, indicando que estos metales son tóxicos a corto plazo para organismos fictoplanctónicos de 

ecosistemas dulces, clasificando a ambos compuestos en la categoría I por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

para contaminantes presentes en ecosistemas acuático. Sin embargo, se puede observar que a concentraciones por 

debajo de 0.00245mg/L para CdCl2 y 0.062 mg/L para CuSO4, no aparece una respuesta tóxica para la microalga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 1, se muestran las relaciones de la concentración-respuesta lineal a 6 días de exponer la microalga 

a los xenobióticos, comparando estos datos se estimó que no hubo diferencias significativas estadísticamente (p=98), 

indicando que existe una fuerte correlación entre la concentración y la letalidad de los xenobióticos, ya que a medida 

que aumenta la concentración, el efecto inhibitorio sobre el crecimiento de la microalga Scenedesmus intermedius va 

en aumento. 

 

Tabla 2. índice de combinación (IC) de la mezcla binaria CdCl2/CuSO4 

Índices de toxicidad CdCl2  (LC al 95%)  CuSO4  (LC al 95%)  

IC50 (6d) 0.13mg/L (0.033-0.32) 0.71mg/L (0.22-1.05) 

NOEC(6d) 0.00245mg/L (0.0000143-0-014) 0.062mg/L (0.00087-0.21) 

%Fa IC Efecto 

Gráfica 1. (A), respuesta lineal de CdCl2 sobre la IC50(6d) en Si. (B), respuesta lineal de CuSO4 

sobre IC50(6d) en Si. 
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                         Nota:* Los rangos de IC y los símbolos se perfeccionan a partir de los descritos por Chou (1991). IC<1, IC=1 y  

IC>1 indican sinergismo, efecto aditivo y antagonismo respectivamente (Chou, 2006). 

 

 Por el contrario, como se muestra en la Tabla 2, el estudio de la mezcla binaria de CdCl2/CuSO4 obtuvo una 

respuesta antagónica a bajas concentraciones ya que el índice de combinación (IC) en los datos presentados de la 

fracción afectada (Fa) indica que son mayores a uno. Sin embargo, conforme va en aumento la fracción afectada (Fa) 

el efecto de la mezcla llega a ser sinérgico en diferentes magnitudes. 

 

En otras palabras, se puede observar en el Gráfico 2, que a bajas concentraciones existe una inhibición de la 

respuesta tóxica, pero al aumentar la concentración de la mezcla de CdCl2/CuSO4 la respuesta llega a ser tóxica para 

la microalga Scenedesmus intermedius. 

 

 

Comentarios Finales 

 

Discusión 

 Entre los parámetros que pueden indicar un efecto tóxico de los agentes contaminantes sobre los organismos, 

el más estudiado y utilizado es la inhibición de crecimiento de las microalgas. En este estudio, el CdCl2 presentó 

mayor toxicidad de manera individual que el CuSO4 en la microalga Scenedesmus intermedius. Comparando estos 

resultados con un estudio relazado por Franklin, Stauber, Lim, & Petocz, (2002), donde utilizaron la microalga de 

agua dulce Chlorella sp. para establecer la IC50(48h) de cadmio y cobre, las cuales fueron de 0.85 mg/L (0.81-1.5) y 

0.09mg/L (0.08-0.11) respectivamente, también establecieron la  IC50 a 72h de exposición del cadmio y del cobre, 

dando resultados de  0.85mg/L (0.85-1.5) y 0.11mg/L (0.11-0.13) respectivamente. En este estudio, puede observarse 

que el cobre es el metal más tóxico, esto puede deberse al tiempo de exposición, así como a las concentraciones 

utilizadas en cada ensayo. 

Sin embargo, el estudio de la mezcla de metales aún es escasa en la literatura. No obstante, ha habido estudios 

aislados sobre el efecto antagónico, sinérgico o aditivo con respecto a la mezcla de metales. Uno de ellos es el 

10 2.26 Antagónico  

25 1.50 Antagónico  

50 1.06 Aditivo  

75 0.81 Sinérgico  

95 0.55 Sinérgico  

100 0.18 Sinérgico  

Gráfica 2. Fa-Log IC. Efecto de la mezcla binaria de 

CdCl2/CuSO4 sobre Scenedesmus intermedius. 
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propuesto por Gallego et al., (2007), donde los resultados que obtuvo de la mezcla de cadmio, zinc y cobre sobre el 

protozoario Tetrahymena thermophila, indican que la respuesta antagónica es predominante, pero puede cambiar esta 

respuesta a sinergismo en altas concentraciones de los metales.  Por otro lado, en el estudio realizado por Gaete & 

Paredes, (1996), se muestra que el resultado de la mezcla de Cu, Cd y Hg sobre Daphnia magna (microcrustáceo de 

agua dulce), presentó una toxicidad más elevada que la suma de su toxicidad individual, lo cual indica que se trataría 

de una toxicidad más que aditiva (Abel, 1989).  Al analizar los resultados de este trabajo con la bibliografía previa, se 

resalta la importancia de considerar que la acción conjunta de agentes químicos se debe tomar en cuenta en el 

desarrollo de criterios de calidad de agua de manera ecotoxicológicamente relevante, ya que generalmente los 

xenobióticos se estudian de forma individual (Enserink, et al., 1991). La tendencia actual hacia el estudio de mezclas 

de sustancias y los efectos indirectos permite adquirir una visión más integral del problema sobre su  toxicidad. 

 

Conclusiones 

 Para predecir los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas acuáticos, la acción conjunta de mezclas 

de agentes químicos debe ser tomada en consideración. En este sentido, los resultados de este estudio indican que la 

mezcla de CdCl2/CuSO4 a altas concentraciones en el medio acuático, puede causar efectos tóxicos sobre Scenedesmus 

intermedius, mayores que los producidos individualmente por los xenobióticos, resultando una respuesta sinérgica. 
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Resumen—En el presente trabajo se desarrollan los cálculos de los parámetros del hogar del generador de 

vapor Mitsubishi de 300 MW operado en la U5 de la central termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos “en Tula, 

Hidalgo, partiendo de la información de construcción del generador y usando la metodología basado en 

parámetros de radiación con coeficiente de emisividad del hogar para calderas de alta potencia. Realizándolo 

para ambos combustibles usados en la central Combustóleo & Gas Natural, al mismo tiempo para diferentes 

potencias o cargas 50%, 75%, 100%, y con ello llegar al cálculo de contaminantes CO2 y SO2 sirviendo de base 

para nuestro objetivo principal la reducción de NOx en la quema de combustibles en caldera. Estos resultados 

sirven de base en la toma de decisiones para determinar la calidad de combustibles y el cambio hacia 

combustibles y equipos más limpios contribuyendo a la disminución del calentamiento global y reducción de la 

emisión de partículas al medio ambiente. 

 

Palabras clave— Hogar, combustión, intercambio de calor, gas natural, combustóleo, temperatura adiabática, 

temperatura del hogar, coeficiente de emisividad, número de Boltzmann.  

 

1. Introducción 

La energía eléctrica es un factor determinante en el crecimiento económico en el desarrollo de un país y de 

su sociedad.  

La Agencia Internacional de la Energía menciona que en el 2015 se emitieron 32 294 millones de toneladas 

de CO2 en el mundo y con una clara tendencia a aumentar en los próximos años. De estas emisiones de CO2, México 

generó 442 millones de toneladas, lo cual representa el 1.47% del total en el mundo y ocupa el lugar número 12 en 

emisión de CO2. Tras reafirmar su compromiso con el acuerdo de París en 2017 a reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero un 25% en 5 años máximo, México debe implementar nuevas tecnologías para cumplirlo. Según los datos 

publicados por la Secretaría de Energía, durante el 2017 en México, el 69% de la energía eléctrica se generó en 

centrales termoeléctricas.  

Si se considera desde el punto de vista ecológico, el gas natural es el combustible fósil menos contaminante, 

ya que no contiene azufre, ni hidrocarburos no saturados, ni pesados. Generalmente la composición del gas natural 

son hidrocarburos gaseosos y se caracteriza por la elevada concentración de metano (CH4). 

El combustóleo es un combustible líquido y es el residuo de la destilación a vacío del petróleo mezclado con aceite 

pesado, como diluente. 

La presente investigación presenta, inicialmente, un análisis de los productos de la combustión del generador 

de vapor Mitsubishi de la Unidad 5 con una capacidad de 300 MW de la planta termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” 

México (figuras 1 y 2), ubicada en Tula, Hidalgo. La planta tiene 43 años y cuenta con 5 unidades de generación, 

inicio operaciones en 3 etapas U1 y U2 en 1975-1976, U3 y U4 en 1977-1978, U5 en 1982 con capacidad de 300 MW 

cada una con una capacidad total de 1500 MW. En esta Unidad se utilizan gas natural y combustóleo; aunque este 

último ya no se quema en esta planta desde hace varios años por su alto contenido de azufre, sirve como un punto de 

referencia.  

Finalmente, esta investigación realiza una comparación entre los dos combustibles. 
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Figura 1 Planta Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos “  

 

 

 

 

 

Figura 2 Esquemáticos del Generador de Vapor Mitsubishi U5 
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2. Descripción de la metodología 

Los parámetros térmicos en el hogar del Generador de Vapor se determinaron por ecuación empírica de 

Gurvich [1]. En esta ecuación se determinó dependencia de temperatura relativa de los gases en salida del hogar, de 

parámetros adimensionales como parámetro M, coeficiente de emisividad del hogar (𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) y del número de 

Boltzmann (Bo).  

La ecuación empírica de Gurvich también puede ser representada en relación con el número de Boltzmann, 

parámetro M de la distribución de temperatura de los quemadores en el hogar y el coeficiente de emisividad del hogar, 

quedando de la siguiente forma: 

𝜃¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑇¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑎

=
𝐵𝑜0.6

𝑀 ∗ 𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
0.6 + 𝐵𝑜0.6

                                          (1) 

Donde: 

𝜃¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟= Temperatura relativa del hogar. 

𝑇¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟= Temperatura de los gases productos de la combustión a la salida del hogar 

𝑇𝑎= Temperatura adiabática. 

Bo= Número de Boltzmann.  

M= Parámetro M. 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟= Coeficiente de emisividad del hogar. 

El parámetro M significa la posición del núcleo de la llama en hogar, relaciona la altura del hogar y la altura 

relativa a este núcleo de la llama: 

𝑀 = 𝑀0(1 − 0.4 ∗ 𝑥𝑞𝑢𝑒𝑚)√𝑟𝑣
3                                                      (2) 

Donde:  

M0= El factor de localización de los quemadores. 

𝑥𝑞𝑢𝑒𝑚= Posición del núcleo de la llama relativa a la altura del hogar. 

𝑟𝑣= Factor de composición de gases que incluye el exceso de aire. 

El coeficiente de emisividad 𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟  caracteriza la emisividad de la llama y paredes del hogar que limitan volumen del 

hogar, es la relación entre la capacidad de radiación del hogar y la de un cuerpo gris, incluso la flama que sale de los 

quemadores dentro del hogar, el coeficiente depende de la disposición de las superficies radiantes y de su grado de 

ensuciamiento: 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 =
𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎

𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎 + (1 − 𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎) ∗ �̅�
                                               (3) 

Donde: 

𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟= Coeficiente de emisividad del hogar. 

𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎= Coeficiente de emisividad de la llama. 

�̅�= Valor promedio del coeficiente de eficiencia térmica del horno del generador de vapor. 

El Número de Boltzmann caracteriza el intercambio de calor por radiación entre cuerpos grises (gases y paredes del 

hogar), para la temperatura dentro del hogar y su relación con el calor transferido por convección y está dado por la 

ecuación: 

𝐵𝑜 =
𝜑 ∗ 𝐵𝑐𝑎𝑙𝑐 ∗ (𝑉𝑐)𝑝𝑟𝑜𝑚

5.67𝑥10−11 ∗ �̅� ∗ 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑇𝑎
3                                                        (4) 

Donde: 

𝜑= Coeficiente de conservación de calor en el hogar 

𝐵𝑐𝑎𝑙𝑐= Gasto de combustible del generador de vapor 

(𝑉𝑐)𝑝𝑟𝑜𝑚=Calor especifico promedio de los productos de combustión para un 1 kg o 1 m3 de combustible 

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠= Superficie total de las paredes del horno  

 

Para una información mayor hacemos referencia a los artículos: 

1.- Análisis de Procesos de combustión e intercambio de calor en el hogar de un generador de vapor de potencia 

ISSN 1946-5351 Congreso Internacional de Investigación Academia Jornal Tepic 2019, mismos autores de este 
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artículo. 

2.- Calculo de las características termodinámicas de los productos de la combustión del Combustóleo y gas natural 

empleados en la “C.T. Francisco Pérez Ríos” Tula, Hidalgo. XVII Congreso Nacional de Electromecánica y de 

Sistemas 2018, Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco, mismos autores de este artículo. 

 

 

3. Resultados cálculos del hogar 

En este trabajo se determinó la temperatura relativa (𝜃¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟), temperatura de los gases productos de la 

combustión en salida del hogar (𝑇¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟), la entalpia de la temperatura de los gases productos de la combustión en 

salida del hogar (ℎ¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟), el parámetro M, el coeficiente de emisividad (𝑎ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) y la temperatura adiabática para los 

dos combustibles (gas natural y combustóleo), y demás coeficientes necesarios para este cálculo. 

 

 

En la figura 3 se presenta las gráficas de la temperatura Adiabática correspondiente a cada combustible, y a 

diferentes potencias de operación de la caldera, en el cual podemos observar que el comportamiento de los dos 

combustibles:  en el combustóleo son temperaturas mayores por un rango de 400 oC a las usadas en el Gas Natural.  

 

 

 
 

 

 

 

 

En la figura 4 se presenta las gráficas del coeficiente de emisividad del hogar 
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Figura 3   Gráfica de ambos combustibles donde muestra la potencia usada y la 

temperatura adiabática  
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En la figura 5 se presenta las gráficas del Numero de Boltzmann.  
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Figura 4 Gráfica para ambos combustibles donde se muestra la potencia usada y el 

coeficiente de emisividad 

Figura 5. Gráfica para ambos combustibles donde de muestra la potencia o carga térmica usada y 

el número de Boltzmann. 

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2841



En la figura 6 se presenta las gráficas de la temperatura de los gases productos de la combustión en salida del 

hogar correspondiente a los dos combustibles analizados en esta investigación, por el cual podemos observar las 

temperaturas del combustóleo son mayores por un rango de 150oC hay una similitud en su comportamiento y un 

pequeño incremento de temperatura en el combustible gas natural ya que tiene menor poder calorífico que el 

combustóleo. 

 

 
 

 

 

 

                                           

4. Resultados cálculos de contaminantes 

 

Combustóleo 

De acuerdo a la composición en el combustóleo tiene C=82.82% y S=4.04% 

Vo C=1.86C/100=1.54m3/Kg 

Vo
S=1.86(0.375S) /100=0.028m3/Kg 

Del cálculo de Bcalc=17.8Kg/seg=10,765.44Kg/sem 

Contaminantes CO2= Bcalc x Vo
C=1.54m3/Kg x 10,765.44 Kg/sem=16,578.8 m3/sem 

Contaminantes SO2= Bcalc x Vo
S = 0.028m3/Kg x 10,765.44 Kg/sem = 301.4 m3/sem 

Gas Natural 

De acuerdo a la composición en el gas natural tiene: CH4=95.68%, C2H6=2.84%, C3H8=0.28%, C4H10=0.08%, 

CO2=0.86%, S=0%, H2S=0% 

VRO2= 0.1(CO2+CO+H2S+Σm(CmHn)) 

VCO2= 0.1(CO2+CO+Σm(CmHn)) =1.0252 

Del cálculo Bcalc=22m3/seg=13,305.6 m3/sem 

Contaminantes CO2= Vo
CO2 x Bcalc = 1.0252 m3/m3 x 13,305.6 m3/ sem = 13,640.9 m3/ sem 
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Figura 6 Gráfica de ambos combustibles donde muestra la potencia usada y la 

temperatura de salida del hogar del GV  

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2842



 

Figura 7 Contaminantes de CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 8 Contaminantes de SO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones  

1.- Se determinó que la temperatura de los gases en el hogar del Generador de Vapor de unidad de 300 MW de la 

planta “Francisco Pérez Ríos ” cambia para el combustóleo de 2300 oC (𝑇𝑎) hasta 1558 oC (𝑇¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) a carga térmica 

100% y de 1950 oC (𝑇𝑎) hasta 1337 oC (𝑇¨ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) a carga térmica 50%., y para el gas natural de 1750oC (Ta) hasta 

1437oC (Thogar) a carga térmica del 100% y de 1550oC (Ta) hasta 1202oC (Thogar). Es conocido que los óxidos de 

nitrógeno térmicos se forman en zonas de temperaturas de los gases mayores a 1577oC (A. Lefebvre 2010). En hogar 
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del generador de vapor de 300 MW hay todas las condiciones como: alta temperatura (> 1500 oC), oxigeno libre 

(𝛼 = 1.05) y suficiente tiempo de residencia de los gases en la zona de combustión activa (~0.5 𝑠𝑒𝑔) para oxidar el 

nitrógeno del aire y formar NOX. 

2.- Los resultados demuestran que el combustóleo trabaja a mayores Ta, Thogar y 𝑎hogar que el gas natural esto es debido 

al poder calorífico en el combustóleo es mayor que el del gas natural y se ve disminución de las temperaturas a menor 

carga por la recirculación de gases y aumento del exceso de aire 

3.- El exceso de aire en ambos combustibles es necesario para asegurar el 100% de la combustión y así asegurar que 

los gases productos de la combustión serán CO2, SO2   y no CO y SO que son más contaminantes y riesgosos, pero 

tienen su consecuencia en la producción de NOX ya que este no lo trae como composición del combustible si no que 

se crea al partir la partícula diatómica del N2 que contiene el aire en 79% de su composición. 

4.- En el cálculo de contaminantes es claro que el combustóleo es mayor contaminante por su contenido % de C y S 

en su composición resultando mas limpio el gas natural ya que no tiene % de S y su parte de C esta como compuesto 

unido a H2   
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PROTECTED FILE: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA 

EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Javier Tenorio López1, Israel Loza Alvarado2, Arael Estrada Cardoso3, I.S.C. Juan Carlos Garduño Miralrio4, 

M.I.S.C. Mariana Cruz Mendoza5, César Primero Huerta6 

Resumen— El presente proyecto pretende contribuir a la protección de datos personales mediante el 

desarrollo de una aplicación web, la cual, a través de la lectura de un documento ingresado por un servidor 

público habilitado las instituciones educativas, será capaz de testar datos personales (CURP, dirección, 

teléfono, etc.) dentro del contenido del documento, el cual será usado para la generación de imágenes que 

servirán para contestar solicitudes de información por parte de personas ajenas a la institución. De este modo 

se pretende disminuir el mal uso de la información de servidores públicos adscritos en estos organismos como 

lo son los delitos de divulgación de datos personales y la suplantación de identidad, generalmente. El 

funcionamiento de la aplicación web se regirá conforme a lo estipulado dentro de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Palabras clave— Protección, datos, prevención, censurar. 

 

Introducción 

  El siglo XXI comienza con un despliegue tecnológico estelar. Ya no es posible concebir la vida de los seres 

humanos ni su interacción, sin el uso de tecnologías informáticas urbi et orbi.  

Dicha expansión conlleva el intercambio de flujos de información de todo tipo, incluida la relativa a las 

personas. Hoy en día, es posible acceder a información sobre millones de seres humanos y sus actividades en 

prácticamente cualquier parte del planeta. Aunque a lo largo de la historia de la humanidad se han conquistado 

grandes espacios en materia de libertad de información y de expresión, el hecho de que los avances tecnológicos 

permitan irrumpir silenciosamente en el ámbito de lo privado, vulnera la esfera de uno de los derechos 

fundamentales de los individuos, el de la privacidad. 

Es cierto que los avances tecnológicos generalmente repercuten de forma positiva en la calidad de vida del 

ser humano, pero sería ingenuo desconocer que también con ellos nacen nuevos conflictos e interrogantes a los que 

el Derecho, en su objetivo último de ordenar la convivencia social, debe dar respuesta. La tecnología no puede 

permanecer ajena al Derecho, ni evidentemente a la Constitución, por más que la velocidad con la que ocurren las 

innovaciones tecnológicas amenace con hacer obsoleto cualquier esfuerzo por regular su impacto sobre el derecho a 

la vida privada.  

La probabilidad de que se susciten abusos a la vida privada aumenta hoy como consecuencia del desarrollo 

de la llamada "sociedad de la información". La expansión global de las redes informáticas y de comunicación hace 

cada vez más frecuentes los casos de robo de identidad o de discriminación a través de la obtención de perfiles que 

hacen identificables a las personas en sus patrones de consumo y de ahorro, o en sus inclinaciones y preferencias 

A lo largo de los últimos años, uno de los problemas más aquejados debido al exceso y la incorrecta 

utilización de las nuevas formas de comunicación como lo son las Redes Sociales es la mala protección de los datos 

personales. 

Por lo que se pretende realizar una aplicación web la cual tendrá como objetivo principal proteger y 

censurar datos personales a partir de la detección dentro de algún documento de texto o archivos. 

El desarrollo de las aplicaciones web es una herramienta eficiente e innovadora, que gracias a un análisis 

previo de la actual forma de vida y comunicación de las generaciones recientes nos ayudara a perseguir una mejora y 

disminución notable de los problemas ocasionados por el mal uso de datos personales. 
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Descripción del Método 

 

Metodología Kanban.  

Visualice lo que hace (su flujo de trabajo): 

En la primera fase de desarrollo de la metodología, se ha logrado determinar y visualizar las tareas y 

labores a realizar, así mismo se ha logrado asignar tareas a cada uno de los miembros del equipo y mantener a todos 

al corriente con las labores.  

Límite de cantidad de trabajo en proceso (límites del TEP): 

Se han logrado establecer las metas de trabajo, lo cual ayuda de manera notable el equilibrio y flujo de las 

actividades realizadas, y a realizar mediante la limitación de trabajo en proceso, tomando en cuenta la prevención 

del exceso de compromiso en la cantidad de elaboración de tareas.  

Realice un seguimiento de su tiempo:  

Es importante tomar en cuenta el seguimiento del tiempo de una forma continua, por lo que se lleva a cabo 

un control de las actividades a realizar y el tiempo estimado en realizarlas para mantener al corriente el flujo de las 

actividades.  

Lectura fácil de indicadores visuales: 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizan herramientas para mantener de buena forma el seguimiento y 

desarrollo de las actividades, en donde es importante clasificar los tipos de trabajos, las prioridades, fechas de 

entrega y más.   

Identifique los cuellos de botella y elimine lo que resulta descartable: 

A lo largo del tiempo en el que se ha estado trabajando con el proyecto, se han considerado de manera 

notable las fases de desarrollo de la metodología, todo esto con el fin de evitar amontonamiento de trabajo y así 

mantener todas las actividades al corriente dentro del tiempo establecido.  

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo se estudió el uso adecuado y protección de los datos personales, asi como las 

leyes que se deben de cumplir para proteger siempre la integridad de las persona  Los resultados de la investigación 

incluyen el análisis estadístico, así como un previo análisis de la problemática y el impacto que tendrá sobre la 

sociedad en la que se trabajara.  

Conclusiones 

Como resultado del análisis e investigación del proyecto presentado, se logró encontrar una idea nueve e 

innovadora para la solución de los problemas presentados por el mal uso de los datos personales dentro del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, por lo que es necesario recalcar que el proyecto disminuirá 

de manera notable los casos en los que usuarios maliciosos toman la información encontrada en archivos PDF, que 

ponen en riesgo la integridad de los portadores. 
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que ahora se conoce como SQL). Diseñé y desarrollé el software para el original EMI Brian Scanner. Diseñó y 
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Ian Sommerville, fue profesor de Ingeniería de Software en el Departamento de Computación de la Universidad de 

Lancaster, y en abril de 2006 se unió a la Escuela de Ciencias de la Computación en la Universidad de St Andrews, 

donde impartió cursos de ingeniería de software avanzada e ingeniería de sistemas críticos. La más leída de las 

publicaciones de Sommerville es probablemente su libro de texto para estudiantes "Ingeniería de software", 

actualmente en su 10ª edición junto con otros libros de texto Sommerville también es autor o coautor de numerosos 

artículos. 

Apéndice 

INFOMEX-SAIMEX 

El Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) es el medio electrónico a través del cual se 

formulan las solicitudes de información pública y se interponen los recursos de revisión. De esta manera, tras registrar 

una cuenta en este sistema electrónico y realizar una solicitud de información, es posible darle seguimiento a la 

presentación, respuesta, inconformidad y resolución de esta. (Infoem, Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, s.f.). 

 

TecnoLOPD 

TecnoLOPD es una aplicación web para consultores, que funciona en un servidor seguro, ubicado en España. 

El programa ofrece una herramienta profesional, rápida, fácil y muy productiva que permite, mediante unos pasos 

básicos gestionar y mantener las adaptaciones a la normativa vigente en protección de datos. TecnoLOPD es un 

programa de adaptación al RGPD para profesionales del sector, con el que podrá realizar el mantenimiento de sus 

proyectos de manera cómoda y rápida. TecnoLOPD le guiará de manera inequívoca, a través de un orden lógico, por 

los diferentes menús para realizar la adaptación sin que se dé lugar a confusiones. De esta forma, podrá presentar con 

plena confianza a sus clientes documentos legales avalados por usted. 

 

ONE TRUST 

Es una plataforma estadounidense para la gestión de la privacidad empresarial presente a nivel mundial. El 

software, cuyas sedes centrales se encuentran en Atlanta y Londres, está habilitado para la implantación, la gestión y 

el mantenimiento del Reglamento General de Protección de Datos. One Trust es un servicio de seguridad en la nube. 

La plataforma integrada OneTrust realiza una evaluación completa del estado de la privacidad y seguridad de los datos 

en la empresa. Asimismo, la empresa especializada en ciberseguridad automatiza tareas como el análisis de riesgo y 

la evaluación del impacto (PIA), el tratamiento de datos y la elaboración de informes. 
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PRONADATOS 

El PRONADATOS es el principal instrumento que tiene el SNT para definir y coordinar las bases de la 

política pública de protección de datos personales en el país, dentro del sector público. Para ello, se auxilia de una 

estructura de política pública que incluye la identificación de problemáticas y el diseño de objetivos y acciones a las 

cuales se les dará seguimiento y en su momento se evaluarán sus resultados. Los propios lineamientos disponen de 

instrumentos adicionales, denominados rutas de implementación, que deberán elaborarse cada año por parte de los 

integrantes del SNT para la ejecución de este Programa. Al respecto cabe indicar que los integrantes que conforman 

al SNT son los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, el INAI y las siguientes instancias federales: la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)y el Archivo 

General de la Nación (AGN). 

 

INFOEM 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de México y Municipios (Infoem) es un organismo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. Sus fines radican en garantizar el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales, mediante la interpretación y la aplicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; la resolución de los recursos de 

revisión, y la vigilancia de su cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Además, se encarga de fomentar la 

transparencia y la rendición de cuentas, a través del contacto cercano y permanente con la sociedad mexiquense. 

 

Plataforma nacional de Transparencia 

La Plataforma Nacional de Transparencia es una plataforma electrónica que permite a los sujetos obligados 

y Organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información, cumplir con los procedimientos, 

obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General de Transparencia en atención a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios. Consta de 4 sistemas: 

 

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información, SISAI 

Previamente conocido previamente como el Sistema Infomex, el SISAI es la plataforma a través de la cual 

los solicitantes podrán realizar y gestionar las solicitudes de Información Pública, así como las de Protección de Datos. 

II. Sistema de gestión de medios de impugnación, SIGEMI 

A través del SIGEMI el solicitante puede presentar o dar seguimiento a sus medios de impugnación (quejas) 

que circunscribe los recursos de revisión, recursos de inconformidad, y denuncias. 

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, SIPOT 

El SIPOT contiene la información fundamental de todos sujetos obligados y Organismos garantes en el país. 

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados 

Es la herramienta de comunicación entre los Órganos Garantes y los sujetos obligados. 
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VALIDACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA ESCALA DE LA 

INTENCIONALIDAD DEL COMPORTAMIENTO 
 

Hilda Soledad Torres Castro1, Dr. Alberto Miranda Gallardo2 

 

Resumen— El propósito de este trabajo es presentar una primera parte de la contrastación del modelo psicológico de la 

intencionalidad en una de sus seis dimensiones: la intencionalidad del comportamiento. La contrastación empírica implica 

lograr el vínculo teoría-práctica a través de diversos métodos, uno es mediante el proceso de medición que permite obtener 

conocimientos cuantificables sobre las características de un concepto, un constructo o una variable latente.   

De este modo, medir un fenómeno resulta indispensable para toda actividad científica ya que se asignan valores a los objetos 

observados de manera tal que representen de forma adecuada las características que tienen (Nunally y Bernstein, 1995).  

La presente investigación se centró en el desarrollo y aplicación de una metodología para la construcción de un instrumento 

de medición que respondiera a la categoría de la intencionalidad del comportamiento, categoría constitutiva del modelo 

explicativo de la intencionalidad (Miranda & Torres, 2015).  

Se presentan los resultados psicométricos de la Escala de la Intencionalidad del Comportamiento (León y Miranda; 2017), 

aplicada a 100 jóvenes de 17 a 25 años de la Ciudad de México. 

 

Palabras clave—Validación, escala, intencionalidad, comportamiento. 

  

Introducción 

La investigación psicológica ha ido adquiriendo poco a poco un mayor grado de compromiso con el proceso de la 

intencionalidad. En este trabajo se entiende a la intencionalidad como un proceso psicológico propio de un agente 

activo, con un propósito determinado, una meta, y cuyas acciones lo conducen a dicho fin; por ejemplo, cuando un 

niño quiere jugar en el recreo y lleva su pelota a la escuela o un perro entrenado “pretende” que lo saquen a pasear y 

ofrece la correa a su dueño.  

El modelo psicológico de la intencionalidad enfatiza dos momentos: 1) cuando una acción es consciente y lleva de 

por medio la planeación para alcanzar un propósito, tal como querer y planear un viaje; 2) cuando una acción es 

mecánica y automática; por ejemplo, cuando se maneja un auto. En ambas situaciones la retroalimentación del medio 

es fundamental y el sujeto, producto de esa retroalimentación puede autorregular la acción (Miranda & Torres, 2015: 

97). 

Dado lo anterior, las categorías constitutivas del modelo son: 1) un agente, 2) con una intencionalidad dirigida hacia 

la consecución de metas y propósitos, entendiendo que una meta puede ser a corto, mediano y largo plazo, 3) la 

autorregulación que es posible a la acción recíproca entre el sujeto y el medio, y 4) la conciencia de las acciones que 

orientan al logro de los fines (Ibidem, 100, 101).  

Los resultados de una investigación sobre “La intencionalidad y autorregulación: modelo aplicado para formar 

estudiantes de alto rendimiento académico en educación superior” (Miranda & Torres, 2018), concluyeron cinco 

constructos para su medición:  1) motivación a la meta, 2) conciencia de la meta, 3) autorregulación, 4) aprendizaje y 

5) comportamiento.  

La motivación a la meta se refiere al “proceso que engloba factores cognitivos y afectivos que van a determinar la 

elección, iniciación, dirección, magnitud y calidad de una acción que persigue alcanzar un fin determinado” (Lanz, 

2003: 124).  

En el modelo psicológico de la intencionalidad se consideró importante el papel de “la meta”, como factor esencial 

que lleva a la acción, “la estrategia” es un medio que permite alcanzar o no una meta y “la motivación” que permite 

mantener activo el comportamiento para alcanzar dicho fin. En este modelo no se habla de metacognición como factor 

de integración, sino de intencionalidad. Se presupone que, así como hay “mentes estratégicas”, también hay mentes 

intencionales, activas, propositivas, pero también pasivas; como consecuencia, la intencionalidad puede ser activa o 

pasiva. 

1 Hilda Soledad Torres Castro, Dra. en Investigación y Docencia por CEPES, Profesora de Tiempo Completo Titular A def. en la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, México, Ciudad de México. dahiltorres@gmail.com  (autora corresponsal)    
2 El Dr. Alberto Miranda Gallardo es Profesor de Tiempo Completo Titular A, def. en la Facultad de Estudios Superiores 

Zaragoza, UNAM México, Ciudad de México. albertomiga@gmail.com 
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La conciencia de la meta es tener conocimiento de lo que se quiere lograr, esto es “tener presente el logro” o en 

otras palabras “darse cuenta de lo que se quiere lograr”, es decir tener claro el objetivo a alcanzar. 

De acuerdo con Massé (2016), la ciencia y la experiencia nos demuestran que cuando conocemos la dirección a la 

que nos dirigimos, los logros pueden ser múltiples e ir más allá de lo imaginable. 

Para que una intención surja, lleve a la acción y se mantenga activa requiere de una constante: la metacognición, 

teniendo sus orígenes en 1970 con Flavell, quien introduce este concepto dentro de la investigación, tanto en su plano 

teórico y aplicado que trasciende a la psicología cognitiva para colonizar con gran fuerza la pedagogía. Define la 

metacognición como “control de los propios procesos del pensamiento”, esto es, el sujeto se da cuenta del control que 

tiene de sus destrezas y procesos cognitivos; asimismo la habilidad para darse cuenta de estos.  

La metacognición se presenta cuando el sujeto es capaz de establecer los objetivos que quiere lograr (saber qué); 

asimismo tener claras las estrategias y la autorregulación para conseguirlo (saber cómo). 

El concepto de metacognición dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje aborda los aspectos autorreguladores 

del aprendizaje, el papel mediador del maestro y la relación coherente que debe existir entre aprender, enseñar y 

evaluar. Se refiere al conocimiento que se tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos o sobre cualquier 

cosa que esté relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la información o los datos relevantes para el 

aprendizaje (Flavell, 1976). 

González (2001) realiza una amplia revisión del proceso de autorregulación desde el aspecto psicológico. Con 

apoyo en la extensa revisión de autores realizada por este autor, se asume como concepto de autorregulación, la 

definición de Zimmerman (2000) que establece, en términos actuales, un estudiante autorregulado es aquel que –desde 

los puntos de vista metacognitivo, motivacional y conductual– es un participante activo en su propio proceso de 

aprendizaje. 

Dado lo anterior, la autorregulación en el aprendizaje se entiende “la capacidad de la persona para dirigir su propia 

conducta”. Un aprendiz autorregulado tiene capacidad para formular o asumir metas, proyectar su actuación, 

observarla con mirada crítica y evaluarla a la luz de ciertos criterios. 

Por su parte, la intencionalidad del comportamiento hace referencia al significado que tienen las intenciones, 

motivos o razones de la conducta; por ejemplo, el “comprar” o el “vender” no pueden comprenderse únicamente como 

movimientos o acciones, sino esencialmente como actos intencionados; por ello Searle (1983) señala que la 

intencionalidad implica una orientación hacia cosas y eventos en el mundo.  

Para Skinner (1969) “lavarse las manos” debe interpretarse no como descriptivo simplemente de una topografía, 

sino por sus consecuencias. Así, las contingencias, no los actos, son las que definen las conductas. Sin embargo, el 

tema de la intención se emparenta con la libertad de acción, por lo que un individuo realiza un acto intencional cuando 

es libre para decidir realizarlo.  

Los actos intencionales existen tanto en el humano como en el animal, pero sólo en el ser humano tiene la doble 

función de la intención, es decir, llevarla o no a los actos, tanto los propios como los de otros (Bueno, 2016). 

Dado lo anterior, la importancia de estudiar la intencionalidad del comportamiento radicó en poner atención en las 

intenciones, motivos o razones que dan cuenta del actuar de los individuos, en sí mismos y en la interacción con otros. 

El propósito de la presente investigación fue trabajar el “comportamiento” como un constructo de la intencionalidad 

con fines de medición, en vías de abonar a la contrastación del modelo. Es importante mencionar que dicha 

contrastación logrará su fin cuando se midan los cinco constructos mencionados, siendo este trabajo un primer 

acercamiento. El objetivo de este estudio es presentar las propiedades psicométricas de la Escala de Intencionalidad 

del Comportamiento (EIC) de León y Miranda (2017). 

 

Descripción del Método 

Sujetos: Se trabajó con una muestra de 100 jóvenes de 17 a 25 años, de la Ciudad de México. 

Hipótesis de investigación:  El comportamiento es un constructo de la intencionalidad 

Diseño de la investigación: Contexto: Facultades y escuelas de nivel superior de la Ciudad de México. 

Tipo de investigación: psicométrica.  

Constructo: Intencionalidad del comportamiento 

Operacionalización del constructo:  El comportamiento intencional está asociado a un comportamiento activo dirigido 

hacia una meta. Este comportamiento se encuentra bajo el control del individuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Selección de la muestra: Muestra no probabilística causal o incidental.  

Técnica e instrumento de recolección de datos:  Elaboración y aplicación de una Escala de la Intencionalidad del 

Comportamiento, con el fin de analizar sus propiedades psicométricas y abonar a la contrastación empírica del modelo 

psicológico.  

Investigación en la Educación 
Superior: Morelia 2019 © Academia Journals 2019

Morelia, Michoacán, México 
15 al 17 de mayo de 2019

Elibro online con ISBN 
978-1-939982-48-3

2850



Confiabilidad: Se calculó a través del índice de consistencia interna por medio del procedimiento del coeficiente alfa 

de Cronbach. 

Procedimiento: La aplicación de la Escala se realizó en una sola sesión para cada participante. 

Análisis estadístico: Se llevó a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS 21. En primer lugar, se buscó la 

consistencia interna a través del alfa de Cronbach, después la prueba KMO y esfericidad de Bartlett para constatar la 

adecuación de la muestra al análisis factorial, posteriormente se llevó a cabo el factorial de componentes principales 

con rotación ortogonal varimax con Kaiser, prefijando un total de cinco factores. Finalmente se calculó el coeficiente 

alfa de Cronbach de cada factor resultante. 

 

Resultados 

            Se presentan en tres fases, acordes con los tres análisis estadísticos señalados: 1) Alfa de Cronbach de la prueba 

en general, 2) Prueba KMO y esfericidad de Bartlett y 3) Factorial de componentes principales con sus respectivas 

Alfas de Cronbach por factor. 

  

1) Alfa de Cronbach: La Escala de Intencionalidad del Comportamiento obtuvo un alfa de la prueba total de 0.842 con 

21 elementos. Rosenthal (1994) sugirió una confiabilidad mínima de 0.50 y de 0.90 cuando se trate de tomar decisiones 

sobre la vida de las personas. Otro punto de vista se observa en DeVellis (2003), quien estableció puntajes un tanto 

más drástico, como se muestra en el cuadro 1. Puntajes de Confiabilidad.  

De acuerdo con De Vellis (2003), el resultado de la consistencia obtenida de 0.842 se ubica en muy buena, con 21 

ítems discriminados. 

 

 
Cuadro 1. Puntajes de Confiabilidad 

 

2) Prueba KMO y esfericidad de Bartlett: se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de 

la variable. Dado que el Kolmogorov-Smirnov arrojó un p = .000 y su adecuación muestral de 0.800, la distribución 

muestral no se aparta significativamente de un modelo normal, por lo que se asume el supuesto de normalidad, como 

se observa en el Cuadro 2. Prueba de normalidad 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .800 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 725.482 

gl 190 

Sig. .000 

Cuadro 2. Prueba de normalidad 

 

 

3) Análisis factorial: La Escala de Intencionalidad del Comportamiento reunió cinco factores: Factor 1: 

Comportamiento dirigido a una meta, ítems: 20,24,25,8,18,17 y 19; Factor 2: Planeación para la consecución de metas, 

ítems: 1,2,3,5,16 y 14; Factor 3: Consecución de objetivos, ítems: 11 y 12; Factor 4: Comportamiento socialmente 

útil, ítems: 13 y 4 y Factor 5: Razones para la consecución de objetivos; como se muestra en el Cuadro 3. Matriz de 

Componentes Rotados. Cada uno de los factores presentó un alfa de 0.834, 0.801, 0.715, 0.743 y 0.363, 

respectivamente; lo anterior se muestra en el Cuadro 4: Factorial con Alfas de Cronbach. 
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Cuadro 3. Matriz de Componentes Rotados 

Factorial 

 

 
Cuadro 4. Factorial con Alfas de Cronbach 

 

 

Como se puede observar en el Cuadro 4. Factorial con Alfas de Cronbach, el factor 5 obtuvo un alfa de 0.363, por 

lo que se tomó la decisión de dejarlo fuera de este estudio, ya que su consistencia interna fue demasiado baja (De 

Vellis, 2003). 

Los cuatro factores que se presentan se definieron de la siguiente manera: 

1. Comportamiento dirigido a una meta, aquí la meta es el comportamiento que realiza el individuo para conseguir un 

logro, sea éste de éxito o fracaso sin importar si hay aprendizaje o no de la tarea a realizar (Maehr y Nicholls, 1980).  

2. Planeación para la consecución de metas, se refiere a la guía que lleva a conseguir logros; su finalidad es la 

planeación.  

3. Consecución de objetivos, se refiere al logro o alcance de algo; su atención es el logro. 

4. Comportamiento socialmente útil, se refiere al control de las condiciones sociales en beneficio de los objetivos 

planteados. 

 

Comentarios Finales 

 

Resumen de resultados 

En este trabajo investigativo se analizaron las características psicométricas de la Escala de Intencionalidad del 

Comportamiento aplicada a 100 jóvenes de 17 a 25 años de la Cd de México.  

El modelo psicológico de la Intencionalidad propone seis dimensiones para su medición, la presente escala mide la 

dimensión correspondiente al comportamiento.  

La Escala de Intencionalidad del Comportamiento obtuvo una consistencia interna de 0.842 con 21 reactivos. Se 

aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la variable, la cual arrojó un p = 0.000 y una 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 

20 Hago los necesario para cumplir mis metas .789 -.056 .224 -.020 -.043 

24Si quiero obtener algo, lucho por ello .721 .365 .149 -.048 .098 

25Cuando empiezo algo, lo termino .680 .305 .130 -.038 -.052 

8Hago lo necesario para lograr lo que quiero .665 -.245 .279 .151 .228 

18Tengo la paciencia suficiente para resolver los problemas que se me presentan .640 .166 -.011 -.028 .366 

17Dedico el tiempo necesario para que mis proyectos se cumplan de la mejor manera .586 .298 .210 -.019 .082 

19Mis acciones son las mejores para llegar a lo que quiero .550 .508 .031 .053 .130 

1Planeo mis acciones para alcanzar una meta .127 .841 .082 -.085 -.103 

2Cuando deseo alcanzar una meta, planeo cómo lo voy a lograr .062 .808 .035 .005 .049 

3Planeo antes de realizar alguna acción .132 .592 .119 .147 .122 

5Mis acciones cumplen el objetivo al que van dirigidas .351 .531 .430 .089 -.115 

16Cuando quiero obtener algo, primero pienso en cómo conseguirlo .140 .509 .353 -.014 .408 

14Dirijo mis acciones para cumplir una meta .197 .495 .272 .072 .280 

11Mis acciones siempre tienen un objetivo .214 .308 .785 -.116 .067 

12Mis acciones son la forma de alcanzar mis objetivos .344 .064 .738 .127 .066 

13Manipulo a las personas para conseguir mis objetivos .086 .039 .119 .871 -.045 

4He engañado a personas con tal de conseguir algo -.096 .145 -.105 .849 .048 

7Cambiaría mi comportamiento para conseguir algo -.003 -.263 .131 .402 .670 

23Evito ser impulsivo .315 .252 -.115 -.145 .625 

10Elijo la mejor opción para llegar a lo que quiero .024 .255 .385 -.367 .508 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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adecuación muestral de 0.800, concluyendo que la distribución muestral de la variable no se aparta significativamente 

de un modelo normal, por lo que se asumió el supuesto de normalidad. 

 El análisis factorial, a través de la matriz de componentes rotados permitió obtener cinco factores, de los cuales 

uno de ellos quedó fuera por no haber obtenido un alfa de Cronbach adecuada a los estándares estadísticos, quedando 

cuatro factores que responden al: a) comportamiento dirigido a la meta, b) planeación para la consecución de metas, 

c) consecución de objetivos y d) comportamiento socialmente útil. Cada factor obtuvo un alfa aceptable a los 

estándares: 0.834, 0.801, 0.715 y 0.743, respectivamente.  

 

Conclusiones 

Los resultados representan las características psicométricas de la Escala de la Intencionalidad del Comportamiento, 

su consistencia interna general es bastante aceptable, quedando conformada por 21 reactivos y cuatro factores que dan 

cuenta de cuatro aspectos: comportamiento para la consecución de metas, planeación para su logro, consecución o 

concreción de objetivos y comportamiento socialmente útil. Lo anterior lleva a plantear al “comportamiento” como 

un constructo de la intencionalidad. 

El modelo psicológico de la intencionalidad busca su contrastación a través de la medición de sus seis constructos; 

la presente investigación abona sobre uno de éstos, sobre el “comportamiento”, lo que significa de manera incipiente 

una forma de acercase a dicha contrastación. Se espera trabajar sobre tal terreno en futuras investigaciones. 

La contrastación empírica implica lograr el vínculo teoría-práctica a través de diversos métodos, uno es mediante 

el proceso de medición que permite obtener conocimientos cuantificables sobre las características de un concepto, un 

constructo o una variable latente; por ejemplo, la intencionalidad. 

De este modo, medir un fenómeno resulta indispensable para toda actividad científica ya que se asignan números 

(valores) a los objetos observados de manera tal que representen de forma adecuada las características que tienen 

(Nunally y Bernstein, 1995).  
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Apéndice 

Escala Intencionalidad del Comportamiento (León y Miranda, 2017), utilizada en la investigación. 
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Propuesta de ficha informativa de sitio Ramsar (FIR) de la laguna de 

Tres Palos del municipio de Acapulco, Guerrero 
 

Dra. Gloria Torres Espino1, Lic. Angelica Méndez Martínez2,  

Lic. Valeria Wong Salgado3, Lic. Adalberta Moreno Guerrero 4y Lic. Juanita Krystal Jiménez Aguilar 5 

 

Resumen— La problemática del manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) y aguas residuales se encuentra en todo el 

mundo, y en las localidades aledañas a la laguna de Tres Palos no es la excepción, en esta investigación se demuestra que el 

ecosistema lagunar y los habitantes de las localidades a su alrededor se encuentran en estado de alto riesgo ante las 

enfermedades y deterioro ambiental producto de los numerosos tiraderos de basura y descarga de aguas residuales que se 

presentan de manera progresiva resultado de un deficiente servicio de recolección, falta de infraestructura y de educación 

ambiental de los habitantes. Es por todo lo anterior que se tiene que hacer un trabajo de saneamiento y conservación de la 

Laguna, para que pueda ser aprovechada, pero de la mejor manera. Por estas razones es que se propone que se haga la 

declaratoria del lugar como Sitio Ramsar.   

 

Palabras clave— Contaminación, residuos sólidos urbanos, Ramsar, conservación.  

 

Introducción 

 

  Los humedales son unidades territoriales de gran importancia ecológica y económica. Se caracterizan por 

poseer gran diversidad de especies, desde aves hasta reptiles e incluso microorganismos. En México se cuenta con 

alrededor de 6331 humedales, de los cuales 142 se encuentran como sitios Ramsar. Manual de la Convención de 

Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, 1971). 

 

 En la actualidad existen más de 50 definiciones diferentes para el término «Humedales», siendo la de la Convención 

Ramsar una de las más amplias y adecuadas para fines de conservación y manejo. En 1971 se organizó la Convención 

de Ramsar (llamada así porque se firmó en la ciudad iraní del mismo nombre) un tratado intergubernamental que sirve 

de marco para las acciones nacionales y de cooperación internacional para conservar y hacer uso racional de humedales 

y sus recursos. En esta convención además se definieron los marcos en los que los diversos ambientes podrían formar 

parte de estos sitios Ramsar de importancia internacional y definieron a estas zonas húmedas como extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes 

o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros. 

 

México se adhiere a la Convención el 4 de noviembre de 1986. A la fecha México ha incluido 134 humedales en la 

lista de Humedales de Importancia Internacional, cuya designación y manejo se hace por el gobierno federal, con la 

participación de las comunidades locales y la academia. Citado en "Informe Misión Conjunta Convención Ramsar, 

Patrimonio Mundial y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Sitio Ramsar y de Patrimonio 

Mundial Cabo Pulmo agosto 6 de 2012" 

 

Guerrero cuenta con alrededor de 15 humedales, de los cuales 5 son considerados como manglares de importancia, 

esto según información de las capas del SigaGIS de CONAGUA. Sin embargo, y gracias a su riqueza ecológica, los 

humedales han sido durante varias décadas sujetos de sobreexplotación tal es el caso de la laguna de Tres Palos. 

 

1 Gloria Torres Espino es Doctora en Ciencias Ambientales y Profesora-Investigadora del Centro de Gestión del Desarrollo 

de la Universidad Autónoma de Guerrero, gloriatorresespino@hotmail.com (autor corresponsal) 
2 Angelica Méndez Martínez es Licenciada en Ciencias Ambientales y Maestrante en Gestión para el Desarrollo Sustentable 

en la Universidad Autónoma de Guerrero. angiiiemenmar@gmail.com  
3 Valeria Wong Salgado es Licenciada en Economía y Maestrante en Gestión para el Desarrollo Sustentable en la 

Universidad Autónoma de Guerrero. valeriawongs@gmail.com 
4 Adalberta Moreno Guerrero, es Licenciada en Contaduría y Administración, Maestrante en Gestión para el Desarrollo 

Sustentable en la Universidad Autónoma de Guerrero, adaguerrero1102@gmail.com  
5 Juanita Kristal Jiménez Aguilar, es Licenciada en Ecología Marina y Maestrante en Gestión para el Desarrollo Sustentable 

en la Universidad Autónoma de Guerrero, kristal.jimenez.aguilar@gmail.com 
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Se hizo la propuesta de Ficha Informativa Ramsar (FIR) de La laguna de Tres Palos, la cual es  un embalse natural 

perenne con 4,465.633 hectáreas. La vegetación circundante a la laguna es muy diversa y está formada 

predominantemente por plantas halófilas, huizachal y palmar (Guzmán y Rojas, 1976).  Entre la vegetación acuática 

de la laguna predomina la presencia de lirio acuático diseminado a través del canal, tular, carrizal y manglar. 

En cuanto a la fauna, y referente a las aves de la laguna de Tres Palos se tiene a la fecha un inventario de 13 especies 

de aves acuáticas y 46 terrestres. Se presentan asimismo 20 especies de mamíferos, 10 de anfibios, 36 de peces y 47 

de reptiles. 

 

El sitio representa una importante área productiva tanto pesquera como artesanal, agrícola y recreativa. Es 

importante destacar que la laguna cuenta con un muy alto valor ecológico, pues tiene una gran diversidad de especies 

y además presta servicios ambientales indispensables para la sociedad y el planeta. Pero sus habitantes no le han dado 

la conservación necesaria. Además, el estado de Guerrero no tiene ninguna declaratoria de Sitio Ramsar. 

 

Descripción del Método 

 

Se utilizó información de fuentes como CONABIO, INEGI, y otras para recabar datos que nos ayudara a conocer 

el lugar, elaborar mapas cartográficos usando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y conocer la situación de la 

Laguna, así también se hicieron varios recorridos en lancha y a pie para observar la flora y la fauna existente en el 

lugar. Se elaboraron las listas de Flora y Fauna con sus nombres científicos. 

 

La metodología empleada para la caracterización de la comunidad vegetal de la laguna fue la siguiente: 

 

Método para caracterización del predio 

 

Se efectuó una inspección física del sitio, que permitió recabar la información sobre las características del relieve, 

caracterizar el medio biótico y observar los usos del suelo en terrenos colindantes. Para el estudio de la vegetación se 

realizó la identificación en campo de las plantas existentes en el área que comprende el proyecto y se tomaron 

fotografías de las especies predominantes en el sitio mediante el uso de una cámara fotográfica digital. Se observaron 

las características fisonómicas de la vegetación para llevar a cabo la caracterización de las comunidades vegetales 

existentes en el área del proyecto con base en (Pennington & Sarukhán, 1998). El listado florístico fue ordenado 

colocando las familias en orden alfabético y las especies fueron agrupadas en cada familia, arregladas de la misma 

forma. Se refirió además el nombre local de las especies cuando fue posible obtenerlo. 

Para los recorridos de campo se utilizó el método de transecto de (Eberhardt y Thomas, 1991), este consistió en 

trazar un trayecto dentro del camino de aproximadamente dos kilómetros, con ayuda de una libreta de campo se fue 

realizando el listado florístico del transecto (Imagen 1). Durante todo el transecto, se tomaron fotos de cada lado del 

camino, para poder identificar el tipo de vegetación existente en la zona, así como identificar algunas especies. Para 

poder realizar los cálculos de diversidad y composición de la vegetación se midió la altura de los árboles, así como el 

diámetro a la altura del pecho. 

 

Medidas de la diversidad de especies 

 

Con el propósito de conocer que tan homogéneas o heterogéneas fueron los sitios de muestreo, se calculó: Shannon-

Wiener que mide el grado promedio de incertidumbre para predecir la especie a la que pertenece un individuo tomado 

al azar dentro de los sitios de muestreo. 

 

𝐻′ = − ∑ 𝑃𝑖  𝐼𝑛

𝑠

𝑖=1

(𝑃𝑖) 

 

 

Dónde: 

S= Número de especies. 

P_i= Proporción de individuos de la especie i. 

A mayor valor de H^' mayor diversidad de especies. 
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El índice de Shannon ayudará a establecer un sistema agroforestal adecuado al sitio de estudio. 

 

En cuanto a la metodología para Fauna, se utilizó la siguiente:  

 

Debemos señalar que las aves y los mamíferos pequeños y medianos son los taxas más representativos en área 

relictos como en este caso, y por ser los primeros en presentar movimientos migratorios cuando las condiciones de su 

hábitat son alteradas, la ausencia de grandes mamíferos indica la baja calidad del  área de estudio, por lo tanto la 

estructura y composición que se tienen de la fauna en el sitio es un claro indicativo de la fuerte alteración en el 

ecosistema donde solamente se encuentran ejemplares de especies que son capaces de soportar la fuerte presión 

antropogénica, los cuales son principalmente aves algunos mamíferos y reptiles los cuales al disponer de alimento 

pueden sobrevivir muy bien en hábitats alterados. 

 

Para la identificación de mamíferos, se observó el rastro de huella, y heces, una libreta de campo y cámara 

fotográfica. Se utilizó la Guía de identificación de Mamíferos y reptiles de la (CONABIO,2009). 

 

Para el caso de identificación de aves, se utilizó el método de la observación con/sin binoculares y una libreta de 

campo para anotar las características físicas de las aves (cola, pico, color, patas) al finalizar el muestreo y con ayuda 

de la Guía de identificación de aves de la (CONABIO, 2009); se determinaron que especies de aves se encuentran en 

la laguna de Tres Palos. 

 

Resultados 

 

Servicios hidrológicos prestados.  

 

La laguna de Tres Palos es un embalse natural perenne con un promedio de 6,000 ha cubiertas de agua y 1,151 ha 

cubiertas con vegetación, teniendo un volumen máximo de acopio de 329, 280.000 de m3. 

 

En el área de la cuenca del vaso lacustre se presentan tres tipos de vegetación natural principal: vegetación acuática, 

bosque espinoso, bosque subtropical caducifolio. Entre la vegetación acuática del lago predomina la comunidad 

vegetal de manglar.   

 

En cuanto a la fauna, y referente a los estudios sobre las aves de la Laguna de Tres Palos, se tiene a la fecha un 

inventario de 14 especies de aves acuáticas y 47 terrestres. Se presentan asimismo 52 especies de mamíferos, 13 de 

anfibios, 38 de peces y 55 de reptiles pertenece a la Región Hidrológica Costa Grande dentro de la cuenca Rio Atoyac 

y otros, en la subcuenca Laguna de Tres Palos (Mapa 1); colindando al oeste con la subcuenca Rio La Sabana de la 

antes mencionada cuenca; al este y al norte con la subcuenca Rio Papagayo de la cuenca Rio Papagayo de la Región 

Hidrológica Costa Chica-Rio Verde (INEGI, 2016). 

 

La precipitación media mensual es de 1360 mm y la anual es de 1187 mm; el régimen de lluvias comienza a mediados 

de junio y termina en septiembre (CONABIO, 2013). En época de lluvias los vientos predominantes son del SE y 

durante los meses de secas son del NE. La evaporación media anual es de 1900 a 2000 mm (Estación Meteorológica 

del Aeropuerto de Acapulco No. 12-001).  De acuerdo con Alcocer y Escobar (1993) la Laguna de Tres Palos es un 

cuerpo de agua somero, su profundidad máxima es de 7.0 m, la media de 3.43 m.  

 

Otros servicios de los ecosistemas prestados 

 

1.- Zona de reproducción y crecimiento de especies de peces con importancia ecológica y comercial  

2.- Zona de protección de la costa ante huracanes  

3.- Es un gran sumidero de dióxido de carbono 
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Mapa 1.  Ubicación de la laguna de Tres Palos dentro del mapa hidrológico. 

Fuente: Méndez, M.A., 2019. 

 

 

Tipo de vegetación 

 

Vegetación acuática y subacuática: Está compuesta por plantas herbáceas y arbóreas, enraizadas y flotantes. La 

vegetación se constituye principalmente por Vegetación acuática : Salvinia auriculata; Cucharero (Echinodorus  

subalatus);(Echinodorus tenellus);Jacinto de agua (Eichhomia crassipes);(Eleocharis acicularis);( Eleocharis mutata); 

Lila de agua  (Heteranthera limosa); (Lemna valdiviana);Naja(Najas guadalupensis);Lirio (Sagittaria 

lancifolia);Lenteja de agua(Spirodela polyrhiza);Tule (Typha domingensis);Flor de agua (Nymphaea Ampla); Ninfa 

(Nymphaea Jamesoniana);Estrella de agua (Nymphoides Humboldtiana)  

 

Como vegetación sub acuática: se reportan las siguientes especias:  Helecho (Acrostichum  aureum);Helecho de 

pantano (Ceratopteris thalictroides); Caña (Arundo donax); Arroz silvestre (Echinochloa crus-galli);Grama(Eleusine 

indica);Carrizo (Phragmites australis); Popal(Thalia geniculata);Mangle blanco (Laguncularia racemosa); Mangle rojo 

(Rhizophora Mangle);Mangle negro(Avicennia Germinans);Botoncillo (Conocarpus Erectus). 

 

Vegetación forrajera:  Son pastos de utilidad forrajera y de importancia ecológica por ser refugio y área de anidación 

de aves playeras y patos. Su presencia evita la erosión del suelo, y las especies representativas de esta comunidad son 

la estrella de África (Cynodon pletostachius), bermudas (Cynodon dactylon,) maíz (Zea mays), y frijol (Phaseolus 

vulgaris). 

 

Vegetación riparia: Las especies vegetales establecidas en la ribera de la laguna están constituidas por una comunidad 

son:  Rhizophora mangle (mangle rojo o candelilla) Laguncularia racemosa (mangle blanco) Avicennia germinans 

(mangle negro). 
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Tipo de fauna  

 

En cuanto a la fauna, y referente a los estudios sobre las aves de la Laguna de Tres Palos, se tiene a la fecha un 

inventario de 14 especies de aves acuáticas y 47 terrestres. Se presentan asimismo 52 especies de mamíferos, 13 de 

anfibios, 38 de peces y 55 de reptiles. 

 

Aves: En promedio se mantiene una población aproximada de 90,000 aves, principalmente en invierno (20 especies 

son residentes invernales), aunque los conteos de aves han llegado a superar los 100,000 individuos en el pasado). De 

acuerdo con Castillo y Gil (2002), destacan la presencia de Chachalaca (Ortalis vetula), Urraca (Calocitta formosa), 

Cotorra serrana (Amazona finschi), Perico atolero (Aratinga canicularis), Martín pescador grande (Ceryle alcyon), y 

Pato buzo (Phalacrocórax olivaceus). 

 

Reptiles: Tortuga grabada (Trachemys elegans), Tortuga adornada (Pseudemys ornata), Tortuga (Pseudemts scripta), 

Lagartija de collar (Sceloporus grammicus), Cocodrilo de río o americano (Crocodylus acutus), Anolis rojo (Anolis 

liogaster), Abaniquillo oaxaqueño (Anolis nebuloides), Huito moteado gigante de la costa de Jalisco (Cnemidophorus 

lineattissimus), Iguana verde (Iguana iguana), Culebra ojo de gato bandada (Leptodeira annulata), Culebra ojo de 

gato del suroeste (Leptodeira maculata). 

 

Comentarios Finales 

 

Resumen de resultados 

 

Una de las características naturales que ofrece este sistema lagunar a la comunidad son sus diferentes servicios. 

Como sabemos los manglares y sistemas lagunares brindan a la humanidad servicios de apoyo, es decir, servicios que 

son necesarios para la producción de todos los servicios, entre estos servicios destacan: Servicio de aprovisionamiento, 

regulación y cultural. La biodiversidad de la laguna de Tres Palos, cada día esta siendo mas deteriorada por la actividad 

antropogénica. La deforestación de especies de mangle es común en estas zonas rurales, sin embargo, la tala de estos 

especímenes rompe con la cadena trófica, provocando que aves y peces migren a otras zonas en donde aun puedan 

reproducirse y sobrevivir.   

  

Conclusiones 

 

 Por todos los beneficios que tiene una Laguna para los pobladores cercanos como es el caso de la Laguna de 

Tres Palos que se encuentra en un Sistema Lagunar Costera, porque tiene río y mar cercanos es necesario que se haga 

la declaratoria de designación como Sitio Ramsar. Para que se lleve a cabo un programa de conservación para que se 

resuelvan los problemas que le aquejan ahora como son la contaminación por los residuos sólidos urbanos (RSU) y 

las aguas residuales que en ella se depositan, azolve, eutrofización por la invasión del lirio acuático, sobreexplotación, 

deforestación de las partes altas del municipio por la tala de árboles, agricultura y ganadería, turismo y pesca. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante destacar que la Laguna de Tres Palos que además de proporcionar servicios ambientales a las 

poblaciones circundantes, sustenta la economía de la región ya que están registradas 149 cooperativas pesqueras ante 

la Subdelegación de Pesca en Guerrero, de las cuales 106 cuentan con permiso de extracción de escama, la población 

de dichas cooperativas asciende a 15,000 pescadores. Los humedales no sólo brindan servicios económicos a los 

pescadores y pobladores de dicha región, también proporcionan servicios ambientales y de barrera ante fenómenos 

hidrometeorológicos.  

 

Una de las recomendaciones es continuar con la gestión de sitios Ramsar, con la finalidad de seguir conservando estos 

humedales. Se invita a continuar con planes de manejo para estas zonas heterogéneamente dañadas.  
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HÁBITOS Y ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA HACIA EL DESARROLLO 
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Dra. Ana Guadalupe Torres Hernández1, Dra. Juana Elena Guzmán Valdez2,  

Mtra. Susana Anabel Guillén Ramírez3 y Mtra. Anabel Gutiérrez Rodríguez4   

 

Resumen—Nuestro planeta enfrenta graves problemas de contaminación ambiental debido a la producción y el consumo 

irresponsable de alimentos, bienes y servicios que no son realmente necesarios para nosotros. Enfrentamos también 

situaciones como pobreza, hambre y malas condiciones de salud que afectan nuestra calidad de vida a pesar de los 

esfuerzos realizados para crear conciencia hacia un desarrollo sustentable que coadyuve a  la disminución de estos 

problemas. Por lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo identificar los hábitos y las actitudes hacia la 

sustentabilidad por parte de los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana en la región de Poza 

Rica. El estudio fue realizado con un enfoque cualitativo mediante una entrevista semiestructurada, cuyos hallazgos 

sugieren un bajo nivel de conocimiento con respecto al significado de la sustentabilidad, así como escasas actitudes y 

hábitos que beneficien el desarrollo de la misma.  

 

Palabras clave—sustentabilidad, estudiantes, hábitos, actitudes.  

 

Introducción 

  El medio ambiente en el que vivimos se ha visto afectado por  problemas bastante graves como el cambio 

climático, la contaminación, la escasez de agua y la excesiva explotación de los recursos naturales, como 

consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, la industrialización, y practicas inadecuadas en el desarrollo de 

las actividades económicas y en la vida cotidiana. 

De acuerdo a Fraijo, Corral, Tapia y García (2012), desde los años 70 existe una gran preocupación en 

torno a hacer conciencia sobre el deterioro ambiental en todo el mundo. Sin embargo, “en más de 40 años no se ha 

logrado impactar en un freno al deterioro ambiental, generándose a cambio nuevos y crecientes patrones de 

explotación de lo natural y de consumo” (p. 1092). 

La noción de sustentabilidad no es del todo reciente; Paul Warde (2011), sugiere que esta noción podría 

haberse desarrollado a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tiempo en el que estaban surgiendo nuevas 

interpretaciones de la ciencia de los suelos y de las  prácticas agrícolas que se fueron combinando para desarrollar la 

idea de una circulación de nutrientes esenciales dentro de las ecologías, generando la percepción de que la 

interrupción de procesos circulatorios podría conducir a una degradación permanente.  

En el mismo sentido Kreisel (2018), hace referencia a un ensayo publicado por el reverendo Thomas 

Malthus en 1798, quien argumentaba que “la población aumenta geométricamente mientras que el suministro de 

alimentos aumenta aritméticamente; las dos curvas ascendentes se encuentran en un punto de crisis donde la 

hambruna se vuelve inevitable y el crecimiento de la población se tendrá que controlar” (p. 895). 

Aun cuando desde hace muchos años existía la preocupación por este tema, no se tomaron las acciones 

necesarias para detener los problemas visibles, por el contrario, la industrialización incrementó de manera 

desmedida las afectaciones al medio ambiente y los recursos naturales hasta llegar a los graves problemas que nos 

afectan hoy en día, lo que ha generado la adopción del concepto de sustentabilidad en las instituciones públicas, 

educativas, empresas y organizaciones. 

El concepto más global de sustentabilidad que versa: la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer las posibilidades  de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades, fue 

primeramente expuesto en el  Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Nuestro 
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Poza Rica, México guatorres@uv.mx  (autor corresponsal)    

2 Dra. Juana Elena Guzmán Valdez es Profesora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, 

Poza Rica, México eguzman@uv.mx  
3 Mtra. Susana Anabel Guillén Ramírez es Profesora de tiempo completo de la Facultad Trabajo Social de la Universidad 

Veracruzana, Poza Rica, México sguillen@uv.mx  
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futuro común”, que se dio a conocer en el año de 1987 por la Organización de la Naciones Unidas  (ONU, 1987), a 

través de Gro Harlem Brundtland, líder de dicha Comisión.  

En este informe se enlistan diversos problemas y sus posibles soluciones para tratar de mejorar las 

condiciones ambientales de nuestro planeta. Sin embargo, el término de sustentabilidad no solo se refiere al cuidado 

del medio ambiente y a la ecología, sino también a otras aspectos tales como pobreza, hambre, salud, bienestar, 

educación, equidad de género, agua limpia, energías limpias y desigualdad, que son mencionados en los “Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible” (ONU, 2015), que representan el esfuerzo más reciente de las Naciones Unidas para 

proteger al planeta y promover prosperidad para todos los seres humanos. 

 

La Universidad Veracruzana y el desarrollo sustentable 

 En el año 2010, la Universidad Veracruzana puso en marcha el Plan Maestro para la Sustentabilidad, cuyos 

tres ejes: SUMA (Sistema Universitario de Manejo Ambiental), COMPARTE (Comunicación, Participación y 

Educación de la Comunidad Universitaria), y DISCURRE (Dimensión Ambiental para la Sustentabilidad en la 

Investigación y en la Formación Técnica Profesional y de Postgrado), proponen acciones encaminadas a mantener e 

incrementar el interés y el compromiso de toda la comunidad universitaria en cuestiones como la gestión de 

residuos, el uso eficiente del agua y la optimización de la energía. Así como la formación de la comunidad para 

promover nuevas formas de pensamiento y organización educativa que impulsen una gran transformación tanto al 

interior como al exterior de la institución (Universidad Veracruzana, 2010).  

Este Plan Maestro es dirigido por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta UV) 

con el apoyo de la Red Universitaria para la Sustentabilidad (RUS) en la que participan las diferentes regiones del 

estado de Veracruz, con la finalidad de descentralizar sus actividades y potenciar los esfuerzos de la comunidad a 

través de diversas acciones entre las que destacan diplomados, sistemas purificadores de agua de acceso libre, 

dispositivos ahorradores de agua, diferentes eventos académicos, además de un sinnúmero de trabajos de 

investigación y de tesis (Universidad Veracruzana, 2014). 

  Como parte de este esfuerzo institucional, se decidió realizar la presente investigación para conocer las 

prácticas de cuidado ambiental y sustentabilidad por parte de los alumnos universitarios en su quehacer cotidiano y 

analizar el impacto de la escuela y la familia en su conocimiento e interés sobre este tema.  

  

Planteamiento del Problema 

Como se mencionó en el apartado anterior, la Universidad Veracruzana ha realizado grandes esfuerzos para 

promover acciones en favor del desarrollo sustentable tanto dentro como fuera de la institución. Sin embargo, se 

siguen observando cierto tipo de hábitos en la comunidad universitaria que no concuerdan con la visión y misión del 

Plan Maestro institucional.  

Uno de los más visibles es el alto consumo de materiales plásticos de un solo uso en las entidades 

educativas. Mentzer, et al. (2019) hacen referencia a trabajos de National Geographic en los que se señala que al 

menos 18 billones de libras de desperdicio de plástico terminan en el océano y que estos, al irse degradando en 

pequeños pedazos se vuelven invisibles, lo que causa una grave afectación a los procesos biológicos de la fauna 

marina. 

Por tal motivo, se consideró necesario indagar acerca del conocimiento, los hábitos y las actitudes de los 

alumnos universitarios de la región Poza Rica-Tuxpan hacia el desarrollo sustentable. Puesto que estos cuentan con 

conocimiento sobre el tema, pero generalmente no realizan acciones relacionadas con esta materia. (Torres, et al. 

2018). 

 

Objetivos  

• Establecer el nivel de conocimiento que los estudiantes universitarios tienen sobre el concepto de 

sustentabilidad. 

• Indagar la influencia de la escuela y el seno familiar en el conocimiento y acciones de los alumnos con 

respecto a la sustentabilidad. 

• Identificar las prácticas sustentables de los educandos así como sus preocupaciones y propuestas sobre el 

cuidado del medio ambiente.  

 

Descripción del Método 

 La metodología que se consideró para la realización de este estudio fue la investigación evaluativa de corte 

cualitativo, que tiene como finalidad ...“construir un conocimiento de las problemáticas reales para ayudar a los 

afectados a comprender la naturaleza de un problema, de modo que puedan controlar eficazmente su ambiente, así 
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como también proporcionar datos precisos sobre la realidad social que le corresponde a las instituciones enfrentar, 

con miras a su mejoramiento”. (Bautista, 2011 p. 116).    

 

Instrumento de investigación 

El instrumento de investigación utilizado para este estudio fue la entrevista, una técnica cuyo objetivo es 

obtener información de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de las 

personas como sus creencias, actitudes, opinión y valores, en relación con la situación que se está estudiando 

(Bisquerra, 2004). 

El diseño de la entrevista fue de tipo semiestructurada con 7 preguntas abiertas. En esta se establecieron  cuatro 

categorías de análisis de tipo inductivo mismas que se describen en el apartado de resultados. Según Osses, Sánchez 

e Ibáñez (2006), este tipo de análisis parte de registros narrativos, cuadernos de campo, grabaciones, etc. y, a partir 

de ese material, se extraen los rasgos que serán agrupados en función de la semejanza de ciertas características 

pertinentes al objeto de investigación.  

  

Sujetos de estudio 

Se desarrolló un muestreo no probabilístico a conveniencia, conformado por 15 estudiantes de diferentes 

facultades que asistían al Centro de Idiomas Poza Rica a cursar sus materias de inglés durante el periodo Agosto-

diciembre 2018.  

El criterio de inclusión para seleccionar los participantes de este reporte de investigación fue el siguiente: 

Alumnos inscritos en cualquier facultad de la Universidad Veracruzana que se encontraran cursando las experiencias 

educativas de inglés en el Centros de Idiomas Poza Rica. 

 

Resultados 

 

Los resultados que a continuación se presentan se derivan  de la entrevista aplicada a los sujetos de estudio con 

base en las 4 categorías establecidas a priori y las subcategorías resultantes de las respuestas de los mismos. El texto 

seleccionado fue codificado y categorizado de forma preliminar mediante codificación abierta (Osses, Sánchez e 

Ibáñez, 2006). Posteriormente se asignó una letra a cada categoría inicial y un número a cada subcategoría como a 

continuación se presenta: 

 

 
             Cuadro 1.  Conocimiento del concepto de sustentabilidad. 

 

En esta categoría se decidió clasificar las respuestas de los participantes en tres subcategorías: A.1 Conoce 

el concepto, A.2 Tiene idea del concepto y A.3 No conoce el concepto. Estas subcategorías se establecieron con 

base en el concepto más global de sustentabilidad adoptado por la ONU, mismo que se menciona en la parte 

introductoria del presente reporte. 

Como puede observarse en el Cuadro 1, el nivel de conocimiento sobre la sustentabilidad es muy escaso, 

puesto que solo dos alumnos se acercaron al concepto manejado por la ONU y a sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Aun cuando algunos de los participantes demostraron tener cierta idea sobre este tema, es notorio el 

desconocimiento de la mayoría en las respuestas expresadas en la subcategoría A.3. 

 

En relación con la categoría 2, se cuestionó a los alumnos sobre las prácticas sustentables que realizan tanto en el 

hogar como en la escuela para conocer la influencia de éstas en su conocimiento y acciones con respecto a este tema. 
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Las respuestas de los alumnos se clasificaron en dos subcategorías previamente establecidas: B.1 En el hogar y B.2 

En la escuela. 

 
                 Cuadro 2.  Prácticas de sustentabilidad en el hogar y en la escuela. 

 

En el Cuadro 2 se observa que la mayoría de las prácticas que los participantes realizan en el hogar tiene que ver con 

el manejo y separación de la basura, así como el reciclaje de plásticos. Se destaca que 3 de los sujetos de estudio no 

realizan ninguna práctica sustentable en el hogar. 

En cuanto a la escuela, se observa que las prácticas se enfocan también en el manejo de la basura y reciclaje de 

deshechos plásticos y se aprecia el hecho de que la mayoría de los participantes elaboran artículos con materiales 

reciclados en sus facultades, actividades que no realizan en el hogar. 

 

En cuanto hace a la Categoría C, las principales preocupaciones expresadas por los alumnos se dividieron en 4 

subcategorías: C1. Contaminación, C.2 Capa de ozono, C.3 Cambio climático y C.4 Recursos naturales. 

 

 
                      Cuadro 3. Principales preocupaciones sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

En la subcategoría 1 del cuadro 3, lo que más preocupa a los participantes es la contaminación por la basura debido 

a que tapa las alcantarillas y  provoca inundaciones;  en segundo término se expresa preocupación por  la 

contaminación del aire provocada por los gases emanados de los automóviles.  

En el resto de las subcategorías se externa inquietud por cuestiones relacionadas con la capa de ozono, el cambio 

climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. 

 

Por lo que respecta a la Categoría D, las propuestas planteadas por los estudiantes se clasificaron en dos 

subcategorías: D.1 Para disminuir la contaminación y D.2 Para fomentar el cuidado de los recursos naturales. 
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                     Cuadro 4: Propuestas de implementación 

 

En la subcategoría 1 del  Cuadro 4 destacan las propuestas de consumo de productos a granel, reciclaje de plásticos 

y  sanciones a quienes contaminen, además del uso de bicicletas y automóviles eléctricos. 

En cuanto a la subcategoría 2,  las propuestas giran en torno a la realización de conferencias, pláticas y fomento de 

proyectos y actividades para el cuidado del agua, las plantas, los árboles y el medio ambiente en general. 

 

Conclusiones 

 

 Con base en los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes universitarios desconocen el concepto 

de sustentabilidad puesto que la noción que tienen sobre este tema se reduce a evitar tirar basura y separarla para su 

reciclado. La finalidad del desarrollo sustentable se enfoca no sólo en disminuir la contaminación ambiental, sino en 

procurar el bienestar de todos los seres vivos que habitamos este planeta y de quienes lo habitarán en el futuro: seres 

humanos, plantas y animales así como de todos nuestros ecosistemas. Por lo que en este aspecto, es necesario 

realizar acciones continuas para sensibilizar no solo a los jóvenes estudiantes, sino a toda la comunidad 

universitaria, en cuanto a  los problemas que están afectando nuestro planeta y las alternativas de solución de los 

mismos. 

Es evidente la escasa influencia del hogar en el conocimiento y comprensión de la sustentabilidad por parte de 

los alumnos universitarios puesto que los hábitos y actitudes en este tema se enfocan también en  el manejo de la 

basura y su reciclaje y no en disminuir la generación de la misma. 

La preocupación principal de los estudiantes se concentra en la contaminación del medio ambiente a través  de la 

basura y el humo de los carros, así como los problemas causados por el cambio climático y la disminución de la 

capa de ozono que afectan nuestros recursos naturales. En este sentido se observa poco interés por la preservación de 

la fauna silvestre, el bienestar animal en general y la protección de nuestros bosques y selvas. 

Las propuestas que los alumnos tienen para procurar un cambio que coadyuve a la mejora de nuestras condiciones 

de vida tienen que ver principalmente con la reducción de contenedores de plástico, y el fomento de eventos y 

actividades que promuevan hábitos y actitudes en pro de la sustentabilidad. 

 

 

Comentarios Finales 

 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo se estudiaron los hábitos y actitudes de los estudiantes universitarios con 

respecto a la sustentabilidad.  Los resultados incluyen las respuestas codificadas clasificadas en categorías. 

Estos  resultados demuestran la necesidad de concientizar no solo a los alumnos, sino también a los profesores y 

autoridades universitarias que la separación  de basura y su reutilización (principalmente de plásticos) representan 

un gran avance en la sensibilización de las personas, pero el reciclaje no es suficiente para mejorar las condiciones 

precarias de nuestro entorno; se debe hacer un esfuerzo para disminuir el consumo masivo de productos empacados 

en contenedores de plástico de un solo uso en las entidades y dependencias universitarias. 

En este sentido, es indispensable la promoción de cambios en nuestros hábitos de consumo tanto en alimentos, 

como en artículos personales. La inclusión de frutas y verduras en la alimentación de las personas provee muchos 

nutrientes para la buena salud  y sus desechos, como las cáscaras, son de gran beneficio para la tierra de cultivo al 

convertirlos en composta   (Luna, Franco y Austria  2018). Por ello, es necesario que en todas las entidades y 

dependencias de nuestra Casa de Estudios se inculque un mayor consumo de productos naturales y que las cafeterías 

universitarias ofrezcan alimentos de este tipo y se elimine la comida y bebida chatarra que, además de su nulo 
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contenido nutrimental, contamina nuestros entornos con sus contenedores desechables. De esta manera estaríamos 

contribuyendo al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU en la mayoría de sus rubros. 

Recomendaciones 

 Con el objetivo de contribuir a los grandes esfuerzos que la Universidad Veracruzana realiza a favor de la 

sustentabilidad y tomando en cuenta los resultados de esta investigación, se proponen las siguientes actividades: 

 

• Diseñar talleres de orientación sobre el tema de la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. 

• Organizar pláticas para fomentar en los alumnos y la comunidad universitaria hábitos alimenticios 

adecuados, así como el uso de productos naturales libres de contenedores desechables y la necesidad de 

venta de productos a granel. 

• Diseñar una experiencia educativa obligatoria cuyos contenidos generen una nueva conciencia de la 

importancia del cuidado y preservación del medio ambiente entre los futuros profesionista veracruzanos. 

• Considerar la posibilidad de llevar a cabo una prueba piloto en una de las cafeterías de la región para 

expender bebidas en envases retornables y se privilegie el consumo de bebidas de aguas frescas de frutas 

naturales. 
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El estudio del discurso en el modelo de debate académico parlamentario 

británico como forma de enseñar argumentación a nivel universitario 
 

Lic. Ivan Torres Santana1, Dr. Carlos González Di Pierro2, Dr. Marco Antonio Tinoco Alvarez3. 

 
Resumen-Recientemente a partir del año dos mil quince surge en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Estado de México, un club de debate que comenzó a practicar el modelo de debate parlamentario 

británico, el cual no existía ni se había difundido en México. 

 En ese sentido, el debate en formato parlamentario británico, se ha convertido hoy por hoy en varias instituciones 

del país, en una herramienta didáctica para enseñar a los estudiantes de nivel superior la argumentación y fomentar en ellos 

el desarrollo de habilidades de escucha activa, improvisación, lectura, disciplina, trabajo en equipo y tolerancia. Por ello, se 

deben analizar los factores lingüísticos y de los estudios del discurso que intervienen en este formato debate académico, para 

abonar más desde la perspectiva ligústica, y fortalecer este campo mediante estudios con base en análisis de un corpus de 

debates. Todo esto con la firme intención de nutrir el método de enseñanza que promete convertirse en el modelo educativo 

del Siglo XXI. 

 

Palabras clave-argumentación, debate, estudio, discurso, didáctica.  

 

Introducción  

Aproximadamente en el año dos mil quince, surge en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

ITESM Campus Estado de México, un club de debate parcialmente institucionalizado que practicaba con un nuevo 

modelo de debate proveniente de los países anglosajones, este nuevo modelo se conoce como parlamentario británico 

y tiene ciertas particularidades que lo hacen muy atractivo para los debates académicos y de corte universitario, 

particularidades de las que hablaremos más adelante en el desarrollo del trabajo.  

 Este formato de debate parlamentario británico no había sido difundido ni practicado en nuestro país y no 

sería así hasta que el ITESM Campus Estado de México decide llevar a cabo en dos mil quince el primer Campeonato 

Nacional de Debate CND, a partir del cual, el formato parlamentario británico se difundiría a varios estados de la 

república y universidades tanto públicas como privadas, lo que ha generado un impulso importante en la promoción 

no solo del debate en este formato, sino además, en la difusión y aprendizaje de la argumentación como herramienta 

clave en el desarrollo de los debates.  

Este interés renovado en la argumentación y en la expansión del debate parlamentario británico en México, 

ha ampliado el horizonte de estudio en temas como la teoría general de la argumentación, la exploración de los llamados 

nuevos géneros discursivos, o los vínculos entre la argumentación y la retórica; además, nos ha otorgado los medios 

de estudio necesarios para revivir métodos de enseñanza y pedagogía antiguos y que hoy en día se adaptan mejor a las 

tendencias de las nuevas tecnologías, pues pareciera que al año dos mil diecinueve, un gran número de personas en el 

mundo están de acuerdo en que lo modelos de aprendizaje basados en la memorización y retención de conocimiento, 

han perdido fuerza y vigencia en las escuelas, en cambio, han dado paso a las tendencias de comprensión, resumen y 

explicación de temas, puesto que en esta época, muchos de nuestros estudiantes tienen la posibilidad de buscar 

información en casi cualquier circunstancia y lugar, lo que les permite revisar y contrastar la información dada por un 

profesor con otra que contradiga esa información o ese punto de vista, sin soslayar además que estas nuevas tecnologías 

ponen al alcance de un clic, una cantidad masiva de información y conocimiento, por lo que ya no es indispensable 

memorizar esa información sino, tener las capacidades de sistematizarla, comprenderla, sintetizarla y usarla.  

Es ahí donde el modelo medieval de las academicae disputationes (disputas académicas) puede ayudarnos a enseñar a 

los estudiantes del nivel universitario, las herramientas necesarias de sistematización y uso para la gran cantidad de 

información de la que disponen.  
  

1 Ivan Torres Santana es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, estudiante 

de la maestría en estudios del discurso en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Morelia, Michoacán. ivanhasantana_@hotmail.com (autor corresponsal) 
2 Carlos González Di Pierro es doctor en Didáctica de las Lenguas y sus Culturas por la Universidad de Murcia, España 

y, Coordinador de la maestría en estudios del discurso en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. cgdipierro@hotmail.com 
3 Marco Antonio Tinoco Alvarez es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de 

Michoacán y, profesor e investigador adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán. marco_milenio@hotmail.com 
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Recuérdese que la disputa o la disputatio, en latín, era en la enseñanza medieval la parte que seguía a la lectio que daba 

el propio profesor, es decir, primero el magister o maestro exponía un tema por la mañana; luego los alumnos lo revisaban 

y se preparaban para la disputatio que se llevaba a cabo por las tardes. Era en ese momento cuando se entablaban las 

polémicas sobre los diversos temas expuestos por el magister. La práctica de a disputatio entrañaba un fino trabajo 

argumentativo, puesto que en ella los alumnos trataban de rebatir mediante contraargumentos lo que el magister había 

expuesto por la mañana, en consecuencia se realizaba un ejercicio dialéctico en el que se ponderaban uno a uno los 

argumentos aducidos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pág. 20). 

 

En ese sentido, los modelos de debate académico tales como el Popper, el Académico o el mismo Parlamentario 

Británico PB, contienen herramientas importantes4 que pueden facilitar el trabajo en la comprensión de la información 

que se les presenta a los estudiantes día a día. Pero además, el debate, en cualquiera de sus expresiones o modelos 

siempre es benéfico en el contexto en que se desarrolle, ya que la crítica siempre enriquece los puntos de vista, además 

de contrastarlos y ofrecer mejores soluciones a partir de diversos enfoques; inclusive, la argumentación y el debate se 

han propuesto como una forma efectiva de solución de conflictos (Martínez Solís, 2015). 

Con esa idea, y, con el objetivo de no dejar premisas implícitas sin explicar, es menester señal que el debate, 

en especifico el PB se posiciona como un instrumento para enseñar argumentación de una forma didáctica y 

competitiva a los estudiantes del nivel medio superior que en la mayoría de los casos no cuenta con formación en 

lógica y herramientas argumentativas. Lo anterior es así ya que la argumentación se erige como una parte de los 

estudios del discurso5 (Van Dijk , 2000, pág. 56), mientras que el debate es un conjunto de actos de habla que forma 

parte de los estudios del discurso desde la perspectiva de la pragmática;6 es decir que: el debate es un conjunto de 

formas de actos de habla (Martínez Solís, 2015, pág. 85) que se da en dos dimensiones, la retórica y la argumentación 

y que tiene como finalidad convencer a un auditorio y/o a un oyente o lector, de un punto de vista especifico.  

Así, encontramos que el debate es útil para enseñar de una manera práctica la argumentación, ya sea desde un 

enfoque particular (la analítica práctica de Toulmin o la retórica de Perelman), o en su enfoque tripartita integrativo de 

la dialéctica pragmática de Eemeren y Grootendorst -que sería la forma ideal de aprender argumentación pues contiene 

los dos enfoques anteriores: dirigidos a la práctica cotidiana de la argumentación- pues el debate es como afirman los 

dos autores anteriores, una forma práctica de argumentación y retórica que ni siquiera necesita de un ambiente 

controlado para llevarse a cabo como un concurso o una actividad escolar, pues la ponemos en uso de manera común 

al tratar incluso de convencer a un familiar de nuestra opinión política.  

Ello nos lleva a reflexionar sobre el potencial que tendrá la enseñanza del en el futuro, puesto que se 

transforma poco a poco en un elemento típico de los Estados democráticos en el mundo y la libertad de expresión; 

además fomentar actitudes y aptitudes necesarias en nuestra sociedad actual, tales como el pensamiento crítico y la 

tolerancia a la crítica. Por tanto, estamos convencidos de que el debate, y particularmente el PB esta en vías de 

convertirse gracias a los beneficios de su uso extendido, en el modelo educativo del Siglo XXI. 

 

El debate como parte de los estudios del discurso 

4 Tales como: las formas de comprensión del discurso, la lógica, la retórica, la comprensión de la intertextualidad, los 

modelos de elaboración de un discurso escrito, los diferentes tipos de gestiones para logar una coherencia discursiva, 

etc.  
5 El estudio del discurso es una disciplina que analiza lo elementos del discurso (oral u escrito) no solo desde la 

perspectiva lingüística, sino desde un enfoque multidisciplinario entendiendo el discurso como un proceso complejo 

de comunicación en los que intervienen diversos elementos que solo los lingüísticos. Los estudios del discurso tratan 

de responder las preguntas: ¿quién habla? ¿cómo habla? ¿para qué habla? ¿en dónde habla? ¿Por qué habla así? “En 

suma, el análisis del discurso estudia la conversación y el texto en contexto.” (Van Dijk , 2000) 
6 “En su sentido más amplio, la pragmática es el estudio de la comunicación lingüística en contexto. El lenguaje es el 

principal medio de comunicación entre las personas; sin embargo, el solo conocimiento de las palabras y la gramática 

de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Las palabras pueden significar más (o algo distinto de) lo que 

dicen. En su interpretación intervienen una multiplicidad de factores, entre los cuales se encuentran la familiaridad con 

el contexto, las marcas de entonación y los supuestos culturales. La misma frase puede tener diferentes significados en 

diferentes ocasiones, y se puede expresar la misma intención mediante diferentes medios lingüísticos. La pragmática 

se ocupa de fenómenos como estos. En definiciones formales de la pragmática se hace hincapié en el hecho de que su 

objeto son tanto los procesos como los productos de la comunicación, incluyendo su inserción en la cultura y las 

consecuencias sociales.” (Blum-Kulka, 2000, pág. 67)  
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 Resulta es indispensable que clarifiquemos y justifiquemos las razones por las que abordamos el estudio del 

debate PB7 desde la perspectiva de la lingüística aplicada en los estudios del discurso y por qué razón no lo hacemos 

desde la perspectiva de la lógica y la filosofía de las que han derivado tradicionalmente la mayor cantidad de trabajos 

de investigación. 

 Esto se debe a que la argumentación se da en los terrenos del discurso oral o escrito, como una manifestación 

de nuestra voz y nuestros pensamientos, ante ello, las dimensiones del estudio del discurso abarcan y alcanzan 

propiedades de la retórica y la argumentación, tales como: la predominancia del lenguaje oral en ciertos modelos, o 

cómo un hablante lleva a cabo la gestión del foco para establecer categorías dentro de un discurso y que ciertos temas 

se distingan y tengan más fuerza que otros, o cómo el tipo de auditorio configura el tipo de discurso argumentativo 

que se pretende dar, etc., todos estos temas, han sido tratados ya ampliamente desde la óptica del análisis del discurso 

y entran en juego perspectivas tanto inter como multidisciplinarias, e incluso transdiciplinarias. Con ese enfoque, es 

que nos hemos propuesto, establecer cuáles son los elementos del estudio del discurso que intervienen en la 

argumentación.  

 De esta manera, tenemos en primer lugar: la dimensión escrita u oral de la argumentación, que hace referencia 

a la forma en que se materializar el discurso argumentativo. Ante esta situación, (Calsamiglia & Tusón, 1999) 

establecen que en los discursos orales, predomina la improvisación y la repetición, puesto que: la competencia de 

escritura es una habilidad que no todos lo seres humanos adquieren, mientras que la del habla, puede adquirirse sin la 

otra, en ese sentido, los discursos predominantemente orales tienen la peculiaridad de que sus emisores están expuestos 

a la posibilidad de imprevistos -como el nerviosismo, la interrupción, el desapego o rechazo por parte del público, su 

posición de legitimidad etc.- todos estos aspectos que influyen directamente en el desarrollo de un discurso oral, pueden 

condicionar a su emisión a realizar ciertas conductas o acciones, dependiendo de su nivel de preparación o de manejo 

del escenario y público. Lo contrario sucede con el discurso escrito, del cual podemos presumir que no ha sido 

improvisado -salvo algunas excepciones- porque el escritor ha tenido tiempo suficiente de prepararlo y de informarse 

sobre el tema, o de desarrollar el escrito de forma que cumpla con la finalidad para la cual fue pensado, echando mano 

de todos los recursos disponibles para lograrlo.  

 En esa dimensión, los formatos de debate se caracterizan por tener más elementos escritos que orales y 

viceversa; por ejemplo: el formato PB tiene más rasgos orales ya que predomina la improvisación -los debatientes 

desconocen los temas de cada ronda y solo tienen quince minutos previos para preparar sus argumentos, sin tener 

posibilidad de usar medios electrónicos para documentarse, por lo que solo debaten con sus conocimientos previos- y 

la agilidad de razonamiento; mientras que en el modelo académico, se prepondera la parte escrita, pues lo participantes 

conocen los temas de antemano y tienen casi dos meses para prepararlos, lo cual, genera que los equipos lleguen a la 

competencia con guiones y líneas de diálogos bien estructuradas y a los cuales se apegan en el transcurso de los debates, 

además allegarse de amplios materiales documentales impresos. 

 Por otro lado, tenemos que el debate, al ser un conjunto de actos de habla que tienden a defender una posición 

o criticarla por medio de razonamientos concatenados, integra dentro de sí a la retórica, la cual, ha tenido un recorrido 

convulso a lo largo de la historia de la argumentación, pues diversos autores la han señalado fuera de la misma, mientras 

que otros la ubican como argumentación en sí, ya que por ejemplo, tenemos la teoría analítica práctica de Toulmin 

(Toulmin, 2003) que aborda la argumentación desde una comprensión lógica y funcional:  

 
Toulmin se opone al logicismo formal de los antiguos y de los clásicos cuyas reglas resultan difíciles de aplicar a la 

práctica y busca, precisamente, una lógica más útil, aplicada a situaciones cotidianas en las que se realizan discusiones 

racionales. Si bien la perspectiva sigue siendo la búsqueda de la lógica en el discurso, se trata de una lógica que pretende 

una mayor pertinencia con el proceso racional de las discusiones cotidianas o institucionales reales, en la que se proponen 

justificaciones relativas a un tema en particular y en el marco de un dominio específico. Una lógica menos apriorística y 

7 En este modelo cuatro equipos, de dos integrantes cada uno, sortean las posiciones para saber qué rol de equipo 

tendrán que desempeñar durante el debate, que se organiza por bancada y cámaras. Existen dos bancadas, la de 

gobierno, y la de oposición, en las que el gobierno defiende una postura para tratar de convencer al jurado, y la 

contraparte se opone a dicha medida. Además, existe el rol de cámara, ya que el debate se divide en dos lapsos, el de 

cámaras altas tanto de gobierno como de oposición y el de cámaras bajas de ambas posturas. En este modelo de debate, 

aún y cuando los participantes cumplan el rol de bancada -la cámara baja de gobierno debe apoyar y seguir la línea 

argumentativa de su cámara alta, al igual que la cámara baja de oposición lo hace con su propia cámara- lo cierto es 

que se está compitiendo por el primer lugar incluso con los miembros de esa misma bancada, y a esto se le conoce 

como rol de equipo.  
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más empírica, relacionada con las reglas o leyes que rigen los diversos dominios socio-discursivo: jurídico, científico, 

administrativo, pedagógico, político.  

 

Por otro lado, tenemos la reaparición de la retórica en Europa y la perspectiva de que la retórica es en sí una 

argumentación, basándose no tanto en la construcción lógica del discurso, sino en su contexto (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 2009). Es decir que: “una buena argumentación sería, entonces, desde esta perspectiva, aquella que logra 

persuadir a su auditorio. La eficacia de la argumentación estaría relacionada con el grado de intensidad de la adhesión 

lograda en el auditorio.” (Martínez Solís, 2015, pág. 144)  

 Finalmente, tenemos el enfoque más actual y que pretende unificar los puntos importantes y coincidentes de 

ambas teorías, este trabajo llamado dialéctica pragmática (van Eemeren & Grootendorst, 2002) pone de relieve dos 

aspectos: primero, que la dialéctica como proceso de dialogo entre dos partes antagonistas, tiene una función mediadora 

para resolver un conflicto o una tesis de la mejor manera posible y; el segundo, contempla el hecho de que la dialéctica 

se allega de los aspectos constitutivos de la lógica y la argumentación de Toulmin, pero tomando en cuenta la 

dimensión pragmática -práctica de la argumentación- que se traduce en retórica, por lo que cuestiones como el contexto 

o el conocimiento de la integración de un auditorio, influye y condiciona nuestro tipo y forma de argumentación, 

incluso los tipos de argumentos que usamos en ciertos lugares y con cierto público.   

Otro de los aspectos a considerar en el debate -entendido como un conjunto de actos de habla dialecticos- es 

el hecho de que se construye a partir de una multitud de discursos y de voces discursivas, que lo cimientan, lo 

construyen, lo extienden, lo sostienen y lo legitiman o en su caso lo destruyen o lo deslegitiman, estos procedimientos 

complejos de entramaje y ramificación, se conocen como intertextualidad e interdiscursividad y funcionan de manera 

que: un argumento necesita material para construirse y mantenerse sólido, este material lo encuentra en los ejemplos 

que lo componen y a su vez, estos ejemplos son: textos de otros autores, voces legitimadas que hablan sobre ciertas 

problemáticas, datos que presentan agencias del Estado u organismos no gubernamentales, experiencias personales, 

estadísticas económicas o leyes científicas, toda esta relación entre textos y discursos es lo que ayuda a un argumento 

a ser válido o verdadero y sobre esta intertextualidad e interdiscursividad descansa la argumentación. 

  

[…]Sobre esta base, la escritura del texto constituye un reto que consiste en saturar el sentido de razones que lo apuntalen 

y permitan no solo producir tanto el referente que el autor propone sino, adicionalmente, satisfacer sus intenciones, así 

como las pretensiones que tiene frente al otro desde el punto de vista de la demostración, la persuasión o la convicción 

que, a no dudarlo, participan de distinto modo en la discursividad escrita. […] El texto expresa vivencias y, a la par, 

pensamientos que más allá de la evidencia proposicional, derivan por puntos de vista, perspectivas, modalidades, 

intenciones, propósitos y modos de crear referencia que son específicos de la producción textual. En ese sentido el texto 

genera estructura, pero también produce textualidad conecta intertextualmente con otros textos y provoca movimientos 

forjadores de discursividad (Paéz, 2013, pág. 97). 

 

De acuerdo a la cita anterior, tenemos que tanto la intertextualidad como la interdiscursividad en la argumentación, 

generan estructura y por tanto, la estructura discursiva argumental se deviene como un aspecto fundamental que 

interviene en un discurso argumental y por tanto en el de un debate. Así, encontramos que existen cuatro tipos de 

gestiones informáticas (Tomlin , Forrest, Pu, & Kim, 2000, pág. 115 y 116):  

1. La gestión retórica. 

2. La gestión temática. 

3. La gestión referencial. 

4. La gestión del foco.  

La primera de ellas, la referente a la retórica recibe ese nombre del enfoque de (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2009) 

en el que se indica que el discurso debe pensarse en razón del auditorio al que ira dirigido y, a partir del conocimiento 

de ese público, establecer las intenciones y directrices del discurso; por esta razón la gestión retórica es el primer 

elemento de la estructura discursiva, pues necesariamente se requiere de una brújula que guie las líneas temáticas de 

nuestro discurso.  

 La segunda de las gestiones es la temática, en la cual se ordena el discurso de manera general, estableciendo 

y catalogando los temas que habrán de enunciarse, así como el orden y la preponderancia de cada uno de ellos, en 

razón de la estrategia discursiva o finalidad planteada por la gestión retórica. 

La gestión referencial es el procedimiento mediante el cual, el emisor del discurso evalúa y prepondera qué información 

habrá de ser explicada de manera amplia y qué información no requiere de procedimientos de explicación o definición, 

partiendo del hecho de que el emisor conoce o se presume el nivel discursivo, educativo, social y cultural de su 

auditorio, pues dependiendo de estos factores, el hablante puede deducir el nivel de conocimientos del auditorio y 

establecer si requiere explicar un concepto, si ha de poder utilizar lenguaje técnico para ello o si debe emplear un léxico 

más coloquial.  
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 Finalmente, la gestión del foco o focal, es la que indica cuáles temas, palabras o líneas discursivas han de ser 

enfatizadas para llamar la atención del oyente, así como el momento preciso para hacerlo.  

  
[…]De vez en cuando, el hablante puede no estar seguro de que el oyente tiene el referente correcto en mente en el 

momento adecuado, o puede desear destacar o enfatizar de algún modo un referente o proposición particular. Podemos 

considerar que los esfuerzos por destacar, enfatizar o dirigir la atención del oyente hacia referentes y proposiciones 

particulares definen la organización de foco del discurso y que las nociones pragmáticas y los procesos cognitivos 

asociados definen un área que llamaremos gestión del foco.  

 

Por otro lado, aún estando en los campos de la estructura discursiva, no podemos olvidarnos de los tres tipos de 

coherencias: “la coherencia global, la coherencia episódica y, la coherencia local. La primera se refiere a que los 

participantes desarrollan un sentido acerca de cuál es el tema global de la narración, procedimiento o conversación; en 

la segunda de ellas, los participantes son sensibles a unidades de menor escala que contribuyen a la coherencia global 

pero que exhiben una coherencia interna propia y; en la tercera, los participantes extraen un sentido de la contribución 

de las oraciones o emisiones individuales” (Tomlin , Forrest, Pu, & Kim, 2000, pág. 112).  

 Estas gestiones y estructuras de coherencia tienen implicaciones en el discurso argumentativo y, por 

consiguiente, en el discurso argumentativo del debate, manifestado bajo diversas formas y peculiaridades del debate 

PB, vg. r: La gestión retórica se da en el debate al momento en que los equipos se prepararan en el tiempo de quince 

minutos previo al debate y, establecen sus argumentos de acuerdo al tema a debatir, estos argumentos se desarrollan 

tomando en cuenta tanto la carga de la prueba implícita en la moción8 y el tipo de proposición9. 

 Por lo que toca a la gestión temática, esta se da en el debate al momento de la preparación y la enunciación 

de los argumentos durante el discurso de los participantes, estos escogen los argumentos más “fuertes” y 

preponderantes , los cuales son enunciados a manera de llamar la atención de los jueces, por ejemplo, al iniciar su 

participación  un debatiente generalmente dice: durante mi discurso daré tres argumentos, uno político llamado: la falta 

de voluntad para resolver X problema, uno económico titulado: las altas rentas que genera la producción de Y producto 

y que permite la continuación del problema X y, mi último argumento será uno científico llamado: la consecuencias 

biológicas para los seres humanos derivados de la problemática X. Observamos entonces que los temas son 

cuidadosamente seleccionados y ordenados al momento de la preparación y emisión del discurso, con la finalidad de 

impactar de mayor y mejor manera al jurado. 

 La gestión referencial en el debate PB se materializa al momento de la emisión del discurso, puesto que al ser 

un debate multidisciplinario en el cual participan estudiantes de muy diversas carreras como abogados, ingenieros, 

psicólogos, contadores etc., no todos cuentan con conocimientos homologados sobre los mismos temas, ante lo cual, 

si los participantes emplean lenguaje técnico o especializado, deben detenerse a explicar de manera clara el significado 

de ese termino o expresión. Como ejemplo tenemos que si nosotros como abogados, mencionamos el término oficiosa, 

deberemos explicar que es una palabra empleada para denotar que es una función que una autoridad debe cumplir de 

manera obligatoria y por si sola, sin necesidad de intervención de otra autoridad o persona; esto es así ya que no todos 

los participantes y jueces disponen de la misma base léxica especializada en derecho que nosotros, y si no lo 

explicáramos, cabría la posibilidad de que varios de los debatientes no comprendan a qué nos referimos.  

La gestión del foco tiene que ver con los énfasis que se hacen en ciertas palabras y conceptos para llamar la atención 

de los jueces sobre esos puntos en particular, esto se logra mediante el uso de modulaciones del volumen de la voz, el 

empleo de la sinestesia y el lenguaje no verbal como el uso de las manos o el cuerpo o, destacando conceptos con el 

uso de palabras especiales que remarcan un énfasis.  

 Finalmente, en lo que se refiere a la estructura del discurso de debate, es importante señalar que los tres tipos 

de coherencias deben cumplirse en el debate PB si se quiere un buen desarrollo argumental, puesto que al tener una 

8 Tema a debatir.  
9 Existen esencialmente tres tipos de mociones: la valorativa, la de hecho y la política; aunque técnicamente la política 

deriva de la moción de valor. La moción valorativa es aquella en la que preponderan beneficios sobre perjuicios o un 

deber ser, vg. r: Esta postura considera que se debería reformar a la ONU; la de hecho es aquella que describe 

fenómenos de la naturaleza o de la conducta humana o atribuye cierta cualidad o adjetivo calificativo a un sujeto 

determinado, vg. r: Esta postura considera que la ONU es ineficaz; mientras que en la política se establece la 

pertinencia de un plan de acción (medida o política pública) que pretenda cambiar el status quo de una problemática o 

situación, vg. r: Esta postura reformaría a la ONU, en este caso, ya no se debatiría sobre los beneficios o perjuicios 

de reformar a la ONU, sino que, la postura proponente deberá establecer un plan de reforma para la ONU, en donde se 

especifiquen por ejemplos, las nuevas atribuciones o funciones del nuevo organismo, quien lo dirigirá, los países que 

lo integrarían, etc., este plan de acción deberá demostrar que es: necesario, viable e idóneo.  
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bancada dos quipos diferentes10 que no pueden comunicarse entre sí, ambos equipos deben prestar particular atención 

para que sus argumentos mantengan una coherencia global de bancada a favor o en contra, mientras que cada 

participante debe escuchar atentamente a su compañero, respecto de los argumentos que emplea durante su respectivo 

turno para no contradecirlo y lograr un coherencia episódica y, de manera lógica y sensata, cada debatiente debe ser 

consiente de la coherencia de su propio discurso y evitar las contradicciones dentro del mismo.  

Comentarios finales 

A manera de conclusión podemos decir que en la actualidad, los estudios del discurso aglutinan a la argumentación 

como un elemento de pragmático de la lingüística, que se manifiesta y construye a partir de diversos niveles y 

dimensiones como la escritura o la oralidad, los procesos lógicos o retóricos, el contexto en que se desarrolla, las 

finalidades que tendrá ese ejercicio, el público al que va dirigido, la microestructura que debe contener un discurso 

argumentativo para cumplir con su gestión retórica, además de los procesos de coherencia para tener un discurso 

uniforme y comprensible. De esta manera llegamos también a la conclusión de que el debate es un conjunto de actos 

de habla que tiende a defender una tesis y proponer una antítesis mediante la construcción argumental, la cual se da a 

partir de la intertextualidad e interdiscursividad y, en el debate, especialmente en el PB, se emplean estas dimensiones 

de discursivas propias de la argumentación y los estudios del discurso, y, el alumno es capaz de llevar a cabo complejos 

procesos de argumentación y discursividad sin necesidad de que conozca estas particularidades de los estudios del 

discurso. Es decir, que un estudiante que aprenda y practique el debate PB será capaz de realizar estos complejos 

procedimientos sin casi capacitación sobre análisis discursivo, argumentativo o lingüístico; esto es posible gracias los 

procesos de aprendizaje que se dan en cada debate y, lo que se aprende de forma empírica o de los comentarios y 

sugerencias de jueces y otros participantes, sin la necesidad de ser un experto en la lógica, la lingüística o la filosofía. 

Creemos que es aquí donde radica la magia del debate PB, pero al mismo tiempo, la gran área de oportunidad para 

sistematizar su enseñanza y nutrirlo de estas bases teóricas, con la firme intensión de mejorarlo, para aumentar esas 

capacidades de nuestros estudiantes de las que hablábamos en la introducción del trabajo y, potenciar el pensamiento 

crítico en forma de debate como el arma por antonomasia ya no solo de la educación, sino de la democracia y la 

libertad.  
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10 Recuérdese que los equipos que integran las cámaras bajas de ambas posturas deben apoyar y seguir la línea 

argumentativa de sus cámaras altas, tratando en todo momento de dar mejores argumentos que sus compañeros de 

bancada. 
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Efecto de la fertilización en la calidad de semilla en cebadas 

forrajeras imberbes producidas en el Noreste de México 
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Resumen— Se evaluó la calidad de semillas de dos cebadas forrajeras imberbes, producidas bajo cinco dosis de 

fertilización con propóistos de obtener información en el manejo para producir semillas y hacer recomendaciones 

al productor. Se encontraron diferencias altamente significativas entre genotipos, dosis, e interacción en las 

variables de calidad física (CH, PV, PMS) y, calidad fisiológica (Germinación y Vigor), sobresaliendo GABYAN95 

en PV y Vigor, mientras CANI-85, mostró superioridad en CH y Germinación; sin embargo, en la interacción 

existió una tendencia negativa en PV, PMS y Germinación en ambos genotipos, teniendo mayor dosis menor 

calidad, siendo más afectado CANI-85. El estudio no encontró un beneficio en la calidad de semilla al aplicar 

nitrógeno; sin embargo, es necesario identificar el efecto real de la aplicación de fertilización precisando cantidad y 

tipo de proteína en semilla y tener una recomendación específica en el manejo de producción para los productores 

forrajeros del Noreste de México. 

   

Palabras clave—cebada forrajera, peso volumétrico, peso de mil semillas, germinación, vigor.  

 
Introducción 

En los últimos años, se ha tenido gran importancia en la producción de cereales forrajeros para la 

alimentación en los sistemas ganaderos tanto cárnicos como lecheros, debido a las características y valores en 

el rendimiento, calidad nutritiva y precocidad, además de permitir el compensar las deficiencias de las 

forrajeras tipo perennes que producen rendimientos bajos por los cambios climáticos dados en invierno o a 

inicios de primavera (Quintana et al., 2013; Zamora et al., 2016). Una especie sobresaliente de estas 

características es la cebada, por tener algunas ventajas sobre otros cereales, por ser más vigorosa, resistente a 

sequía, poder producirse en suelos poco nutritivos, además por presentar buena calidad forrajera (Colín et al., 

2007 y 2009).  

 

Sin embargo, la poca disponibilidad de variedades, no permite que avance o incremente la demanda del 

cultivo que pueda servir como alternativa eficaz en la industria pecuaria; así como contar con el conocimiento 

de tecnologías de producción que lleven a una mayor  producción y calidad del forraje; además de tener una 

alternativa en la oferta de semilla mejorada en el Noreste de México, ya que en Nuevo León por ejemplo, 

según la encuesta nacional agropecuaria ENA en el 2017, expuesta por el INEGI en una conferencia de prensa 

en el 2018, presentaron que en el sistema de producción de forraje  han utilizado más semilla criolla en los 

últimos tres años registrados (un 60.9 % en 2012; 82.2 % en 2014 y 77.5% en 2017), en comparación de la 

semilla mejorada, que solo fue utilizada un 29.7% en 2012; 29.2% en 2014 y un 25.7% en el 2017. Por ello, 

es necesario ofrecer para el establecimiento de producción de forrajes, semilla mejorada y de alta calidad 

(Luna et al., 2012; Arenas et al., 2015). 

 

Además, como dato interesante, el destino de la producción agrícola en Nuevo León, el 45% de la venta de 

semilla para siembra registró tan solo un volumen de 0.4%; debido a problemáticas durante el desarrollo de 
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las actividades de producción como es la falta de capacitación y asistencia técnica registrado de 51.9% en 

2012, 45.5% en 2014 y 33.1% en 2017; y por si fuera poco la pérdida de fertilidad del suelo 48.6% en 2012, 

39.4% en 2014 y 28.4% en 2017, según la encuesta nacional agropecuaria ENA en el 2017. 

  

Es por ello, que el concepto de calidad de la semilla tiene su importancia en la producción de forraje, y se 

puede describir como una suma de atributos de la semilla que permiten describir el grado de excelencia para 

establecer y producir un cultivo con la finalidad de cumplir las necesidades implícitas y explicitas del 

productor de forraje. Se han realizado estudios sobre el efecto de producción de semilla de dosis y tipo de 

fertilización, generando tecnología de producción útil en el sistema de producción de semillas en diferentes 

especies, pero en cebada no ha sido posible.  

 

En la región Noreste de México, no es una excepción en la escasa oferta de variedades de cebada forrajera, así 

como el periodo de producción de la cebada, por ejemplo al cierre agrícola 2018 en Nuevo León, menciona el 

Boletín Pecuario del Gobierno del Estado (Marzo, 2019), la cebada tardía OI se tuvo una superficie sembrada 

y cosechada de 40 Ha, produciendo 96 Ton en el 2018; mientras que la cebada temprana (PV), tuvo 82 Ha y 

un volumen de producción de 591 Ton.   

 

Ante este evento, en la actualidad, el Programa de Cereales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro ha generado y registrado ante el SNICS, variedades como GABYAN95, con buenos rendimientos y 

calidad forrajera, por lo que a partir de ella se generaron nuevas  progenies con características prometedoras 

de rendimiento y calidad de forraje superiores al progenitor entre ellas, la línea CANI-85.  

 

Por lo anterior, el presente trabajo, tuvo como objetivo el evaluar el efecto de la dosis de fertilización en la 

producción de semilla con la finalidad de aportar información tecnológica y de descripción de genotipos para 

un posible registro de una nueva variedad. 

 

Materiales y Métodos 

Se consideraron dos genotipos de cebada forrajera imberbe stay-green, creadas por el Programa de Cereales 

de la UAAAN, la variedad comercial GABYAN95, y la línea experimental CANI-85, proveniente de la cruza 

de GABYAN95 y la variedad comercial Esmeralda. 

 

El estudio se llevó a cabo durante el verano del 2018, en el Campo Experimental de Navidad, N. L. de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, ubicado en el municipio de Galeana, N. L. Mediante un 

diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. 

 

Para la producción de semilla, se preparó el terreno conforme a las labores tradicionales en el establecimiento 

de cereales de grano pequeño bajo condiciones de riego, sembrando manualmente en suelo húmedo, a una 

densidad de 120 Kg ha-1, aplicando las dosis de fertilización como tratamientos de: 0, 60, 120, 180 y 240 

unidades de nitrógeno por hectárea, usando sulfato de amonio como fuente de dicho elemente químico, más 

80 unidades de fósforo utilizando Fosfato Monoamónico (MAP) para suplir dicho nutriente; cada tratamiento 

(dosis) se aplicó la mitad de la dosis de nitrógeno y todo el fósforo al tiempo de la siembra, y al primer riego 

de auxilio se aplicó el resto del nitrógeno con la misma fuente. Se realizaron las labores de campo de control 

de malezas y deshierbe de manera manual, sin aplicar ningún insecticida o fungicida.  

 

Al tiempo de la madurez fisiológica, a los 125 días después de la siembra, se cosechó y acondicionó la semilla 

de cada parcela; una vez llevadas las muestras al laboratorio, se evaluó la calidad física mediante pruebas de 

contenido de humedad, peso volumétrico y peso de mil semillas y la calidad fisiológica a través de las pruebas 

de germinación y vigor mediante estrés de envejecimiento acelerado, según las Reglas Internacionales de la 

ISTA (2014)  y AOSA (1992) y considerando nueve repeticiones por genotipo por tratamiento. A los datos 

obtenidos de cada variable, se determinaron un análisis de varianza bloques completamente al azar y se 

realizaron pruebas de medias a las fuentes de variación genotipos y dosis de fertilización con la prueba de 

Diferencia Mínima Significativa DMS al 0.05% de probabilidad utilizando el SAS (SAS, 1989). 

 

Resultados  

Las pruebas de calidad física contenido de humedad, peso volumétrico y peso de mil semillas, evaluadas en 

los tratamientos de fertilización en la producción de semillas, mostró una diferencia significativa entre los dos 
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genotipos, en las dosis aplicadas durante la producción, así como una diferencia entre la interacción genotipo 

por dosis de fertilización (Cuadro 1). Con respecto a la calidad fisiológica se encontró una diferencia en la 

prueba de germinación en las dosis de fertilización y en la interacción genotipos por fertilización, sin 

embargo, no se encontró entre los genotipos, según Ferguson (1995), la prueba de germinación señala el 

desempeño de un lote de semillas, sobre todo cuando es de baja calidad; sin embargo, con la prueba de vigor 

se encontró una diferencia altamente significativa en todas fuentes de variación, como se observa en el mismo 

Cuadro 1, permitiendo la prueba de vigor por envejecimiento acelerado tener una buena diferenciación entre 

los genotipos como lo encontraron Salinas et al. (2001) en diferentes variedades de soya.  

 

Cuadro 1. Cuadrados medios y nivel de significancia en la calidad física y fisiológica de semilla de dos 

genotipos de cebada forrajera imberbe producidos bajo diferentes dosis de fertilización. 

Fuentes de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Contenido 

de 

humedad 

(%) 

Peso 

Volumétrico 

(Kg/Hl) 

Peso de 

mil 

semillas 

(g) 

Germinación 

(%) 

Vigor 

(%) 

 

Genotipos 1 14.4** 109.781** 7.05** 270.4NS 5506.84** 

Fertilización 4 0.5436** 45.15** 100.48** 985.6** 972.88** 

G*F 4 0.1075* 1.74* 1.48* 282.84* 532.177** 

% CV  1.4 3.3 2.9 17.8 11.61 
** Altamente Significativo, * Significativo, NSNo significativo, C.V= Coeficiente de Variación 
 

En la identificación del mejor genotipo en cuanto a la calidad física y fisiológica, dada por la aplicación de 

dosis de fertilización, al realizar la prueba de comparación a través de (DMS) para todas la variables, se 

encontró la mejor respuesta de calidad de semilla, resultando la variedad GABYAN95, con el mayor peso 

volumétrico (36.5 Kg/Hl y peso de mil semillas (34.13 g), pero tal vez estos valores, se debieron al alto 

contenido de humedad que presentó la semilla de 13.1%, porcentaje que puede afectar la calidad durante el 

almacenamiento de la semilla (Doria, 2010); a diferencia de CANI-85 que obtuvo 12.3%, considerado bajo y 

ayuda en la conservación de la semilla durante el almacenamiento (Powell, 1995). 

 

Con respecto a la calidad fisiológica, el porcentaje de germinación fue similar en ambos genotipos, donde 

GABYAN95 presentó el 83.3% y CANI-85 el 86.8%, valores por debajo de los clasificados de alta calidad en 

un sistema de producción de semillas (SNICS, 2018); sin embargo, son superiores a 70%, porcentaje 

clasificado como de una baja emergencia en campo y de rápido deterioro en el almacenamiento en 

condiciones desfavorables (Ferguson, 1995, Doria, 2010).  

 

La realización de la prueba de envejecimiento acelerado como una prueba de vigor, ayudo a diferenciar las 

muestras de semilla de los genotipos estudiados, al presentar comportamientos diferentes al sembrarse bajo 

condiciones idénticas y óptimas de temperatura, luz, humedad y oxígeno (Salinas et al. 2001; Mendoza et al. 

2011), resultando GABYAN95 con 96.7% de vigor, mientras CANI-85 presento 81.1%, cabe señalar que los 

dos genotipos presentaron un alto vigor, ya que se menciona que lotes de semillas que presentan una 

germinación después del envejecimiento acelerado, superior al 80%, podría ser clasificada como de alto vigor, 

entre 60-80% como un vigor medio, y menores de 60%, como de bajo vigor (Tekrony, 1995). 

 

En la comparación de las dosis de fertilización para la producción de semilla de cebada, se encontró que en la 

variable de contenido de humedad, la mejor dosis fue 0-80 de nitrógeno-fosforo al presentar el valor más bajo 

de humedad en la semilla producida (Cuadro 2); sin embargo, todos los valores de humedad registrados de las 

diferentes dosis, son aceptables para una buena conservación de semilla durante el almacenamiento, ya que 

por arriba del 13 %, puede acusar efectos negativos a la semilla como rápido deterioro, incidencia de hongos e 

insectos (Gómez et al. 2006).  

 

En cuanto al peso volumétrico y peso de mil semillas, resultaron con una tendencia negativa al aumentar la 

dosis de fertilización, obteniendo el mayor peso el testigo (0-80, N-P) y el más bajo la dosis alta de 240-80 

(N-P), lo que nos puede indicar que la aportación de nitrógeno en la planta, tal vez, no tenga un efecto en la 

acumulación de peso en la semilla, ya que algunos autores reportan que el suministro de nitrógeno está 

asociado con el crecimiento vegetativo, el contenido de clorofila, la síntesis de proteínas de la hojas viejas a 

las hojas jóvenes, prologando el periodo de crecimiento y retraso de la madurez (Ishizuka, 1978; Tisdale y 
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Nelson, 1991); mientras que el fosforo, esta relacionado con la formación y crecimiento de raíces, estimula la 

formación de semillas, y ayuda en la resistencia al frío (Rodríguez, 1989; Tisdale y Nelson, 1991; Bennet, 

1993). 

 

Cuadro 2. Comparación de medias de las variables de calidad física y fisiológica entre las dosis de 

fertilización aplicadas durante la producción de semillas de dos genotipos de cebada forrajera imberbe. 

Dosis de 

fertilización 

N-P 

Contenido 

de 

humedad 

(%) 

Peso 

Volumétrico 

(Kg/Hl) 

Peso de 

mil 

semillas 

(g) 

Germinación 

(%) 

Vigor 

(%) 

 

0-80 12.4 a 37.4 a 37.1 a 92.9 a 97.1 a 

60-80 12.6 b 36.5 b 35.3 b 89.3 a 94.9 ab 

120-80 12.8 c 35.2 c 33.4 c 88.7 a 89.3 bc 

180-80 12.8 c 34.4 d 32.3 d 77.3 b 83.1 cd 

240-80 12.7 c 33.5 e 31.2 e 76.9 b 80.0 d 
Medias con la misma literal son estadísticamente iguales (DMS al 0.05% de probabilidad) 

 

En las variables de calidad fisiológica, se encontró la misma tendencia negativa a mayor dosis de fertilización 

de nitrógeno menor germinación y vigor; sin embargo, hasta una dosis media de 120-80 puede usarse para 

obtener una aceptable germinación, pero al aumentar a una siguiente dosis ya los valores de germinación no 

son aceptables para una comercialización de semillas por el SNICS, ya que como mínimo requerido es de 

85% de germinación. Por otro lado, es interesante encontrar que a pesar de un estrés aplicado a la semilla 

como es el envejecimiento acelerado, puede elevar el porcentaje de germinación, lo que indica que tendrá una 

buena emergencia en campo a una dosis de 0-80, 60-80 y hasta 120-80, por lo que serán una estrategia 

positiva en la producción de semilla vigorosa de estos genotipos. 

 

En la interacción genotipos por dosis de fertilización, se encontró que en el peso de mil semillas ambos 

genotipos presentaron un similar y mayor peso en la dosis más baja (0-80), y fue disminuyendo conforme 

aumento la dosis, resultando un poco mayor en la dosis 60-80 GABYAN95 y en la siguiente dosis 

nuevamente presentaron una similar respuesta, sin embargo, en las dos siguientes dosis GABYAN95 

permanece con un peso mayor que el genotipo CANI-85, como se muestra en la Figura 1.  

 
Figura 1. Respuesta de los genotipos de cebada forrajera imberbe en el peso de mil semillas a través de las 

dosis de fertilización, en Navidad N.L. 

 

En la respuesta de germinación de los genotipos a las dosis de fertilización, se encontró que CANI-85 

presentó mayor afectación, ya que obtuvo mayor germinación en las primeras dosis 0-80 y 60-80 (Figura 2), 

con porcentajes por arriba del 95 %, lo cual resultaron con alta calidad fisiológica y con potencial de 

comercialización; sin embargo, a las siguientes dosis tuvo un decremento en la germinación hasta llegar en 

una dosis de 240-80 de 75% (considerado de baja calidad). En el caso de GABYAN95 también resultó con un 

porcentaje de germinación alta por arriba del 85% a una dosis de 0-80, y disminuyó un poco en la siguiente 

dosis (60-80), mientras que en la siguiente dosis (120-80) se logró recuperar  hasta un 90% de germinación, y 
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una dosis de 180-80 volvió a disminuir (75%), estando por debajo de CANI-85 (80%), y volvió a incrementar 

un poco GABYAN95 a una dosis alta de 240-80 hasta 79%. 

 
Figura 2. Respuesta de los genotipos de cebada forrajera imberbe en el porcentaje de germinación a través de 

las dosis de fertilización, en Navidad N.L.  

 

Fue evidente que la prueba de envejecimiento acelerado tuvo un efecto positivo en la semilla de GABYAN95, 

al presentar mayores porcentajes de germinación que CANI-85, como lo muestra la Figura 3, teniendo en una 

dosis de 0-80 hasta un 100% de germinación, y en las siguientes dosis (60-80 y 120-80) presentó germinación 

similares cerca del 100%, sin embrago a una dosis de 180-80 tuvo una afectación al presentar 95 % pero a una 

dosis alta de 240-80 se logró recuperar. En el caso de CANI-85, siguió con la misma tendencia que la prueba 

de germinación, siendo afectada conforme aumento la dosis de fertilización. 

 
Figura 3. Respuesta de los genotipos de cebada forrajera imberbe en el porcentaje de vigor a través de las 

dosis de fertilización, en Navidad N.L. 

 

Conclusiones 

- La aplicación de fertilización tiene un efecto en la producción de semillas en GABYAN95 y CANI-85, 

produciendo semillas de alta calidad física y fisiológica cuando se aplica una dosis de 0-80 Nitrógeno-Fósforo 

y, al aumentar la dosis de nitrógeno cusa disminución en el peso volumétrico, peso de mil semillas y en 

porcentajes de germinación y de vigor; sin embargo, la calidad obtenida por los genotipos fue aceptable y 

aporto información tecnológica y de descripción de los genotipos para un posible registro de una nueva 

variedad. El no haber encontrado beneficio en la calidad de semilla al aplicar nitrógeno; se recomienda 

identificar el efecto real de la aplicación de fertilización precisando cantidad y tipo de proteína en semilla y 

tener una recomendación específica en el manejo de producción para los productores forrajeros del Noreste de 

México. 
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SINTERIZACIÓN DE CARBURO DE SILICIO POR SPARK 

PLASMA SINTERING 

 

Ing. Oscar Osvaldo Torres Villanueva1, M.C. Silvia Betzabeé Alemán Córdova2, M.I. José Jorge Tena Martínez3, 

Dr. Leonel Ceja Cárdenas4, Dr. Sebastián Díaz de la Torre5 y Dr. José Lemus Ruiz6. 

 

Resumen— Spark plasma sintering (SPS) es una técnica de sinterización avanzada, en la cual se utilizan pulsos de corriente 

eléctrica directa para generar el calentamiento de los polvos y de manera simultánea se aplica una presión uniaxial. La 

particularidad de la técnica SPS es la obtención de materiales cerámicos 100% densos, esto a través de tiempos de 

permanencia cortos. En el presente estudio se sinterizó polvos de SiC usando distintos tamaños de partícula (μm y nm), 

utilizando temperaturas de 1600-1800°C y un tiempo de permanecía de 10 min en una atmósfera de vacío. La máxima 

densificación obtenida fue en la muestra de SiC con distribución de tamaño de partícula micrométrico (74-31μm), la cual 

se sinterizó a una temperatura de 1600°C, análisis por difracción de rayos x muestran que, a pesar de las temperaturas de 

sinterización utilizadas, no existió una transformación de fase por parte del cerámico.  

 

Palabras clave— cerámicos de ingeniería, carburo de silicio, sinterización avanzada, spark plasma sintering. 

 

Introducción 

 En las últimas décadas spark plasma sintering ha resultado ser una técnica novedosa y efectiva para la sinterización 

de diversos materiales, ya sean convencionales o avanzados, aunque los principios de dicha técnica fueron 

desarrollados por varios investigadores desde el año de 1910, no fue sino hasta 1962 que el Dr. Kiyoshi Inoue crea y 

patenta dicho proceso, llamándolo sinterización por chispa o Spark Sintering (SS), siendo este el primer aparato SPS 

o de primera generación, que aunque era muy básico cumplía con los mecanismos de sinterización propios de la 

técnica (calentamiento por efecto Joule, presión uniaxial, atmósfera controlada y la generación de chispas (Munir, Z.A 

et al. 2006). La segunda generación de aparatos SPS comienza en 1986, pudiéndose realizar pequeñas mejoras al 

equipo, tales como la generación de calor a través de pulsos de corriente directa pequeños y presiones bajas, con esto 

la lista de materiales sinterizados a través de dicha técnica se amplió, además de que los investigadores comenzaban 

a sospechar de la generación momentánea de plasma entre partículas durante el proceso, por lo que SS comenzó a 

llamarse Plasma Activated Sintering (PAS). La empresa Sumitomo Coal Mining con sede en Japón crea los aparatos 

SPS de tercera generación, los cuales cuentan con las características de poder regular la presión y los pulsos de 

corriente eléctrica por tiempos más prolongados, dichos parámetros permitieron obtener materiales más homogéneos. 

La cuarta generación de SPS’s comienza en el año 2001 con el diseño e implementación de nuevos hardwares y 

softwares en los equipos, y se comienza a observar la aplicación de dicha técnica a nivel industrial, este hecho trajo 

consigo varias ventajas como: la creación de nuevos materiales, producción de diversos productos en masa, síntesis 

de materiales, procesos de unión y tratamiento para modificación de superficies. La quinta y más reciente generación 

de SPS´s conocida como advanced SPS comenzó a principios del año 2010 y cuentan con la característica de ser una 

estación completa de trabajo y no solo un aparato para sinterizar un producto a la vez. Actualmente, los distintos 

aparatos SPS que se encuentran en funcionamiento alrededor del mundo tienen la capacidad de trabajar con una gran 

variedad de materiales (Chuvil’deev, V.N., 2017).  

La efectividad de la sinterización en el SPS se debe a la gran densidad de corriente proporcionada por los pulsos 

ON – OFF de corriente directa, dichos pulsos causan diversos fenómenos que propician la sinterización del material 
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a temperaturas más bajas comparado con las técnicas de sinterización convencional (Guillon, O., et al. 2014). 

Spark Plasma Sintering es una técnica que puede lograr la sinterización de forma rápida, inhibiendo el crecimiento 

de grano y consiguiendo así elevadas tasas de densificación, sin mencionar que a través ella se pueden observar 

grandes mejorías en las propiedades de los materiales, estas ventajas han hecho posible la sinterización de materiales 

que a través de otros procedimientos se dificultaba, tales motivos han hecho que la técnica adquiera un gran interés la 

ciencia de los materiales (Tokita M., 2013). El equipo consta de una máquina de prensado uniaxial, la cual se encuentra 

dentro de una cámara de vacío, el prensado se realiza por medio de dos pistones, el superior se mantiene fijo mientras 

que el inferior se desplaza, dichos pistones también son responsables de transferir los pulsos de corriente eléctrica a 

la muestra, debido a que la técnica realiza el calentamiento por efecto joule, es común utilizar dados (moldes) de 

grafito (ver figura 1) (Sergueeva, A.V.,2009 y Ragulya, A.V., 2016). 

 
Figura 1. Esquema del equipo de Spark Plasma Sintering. 

 

 

Por otra parte, el carburo de silicio (SiC) es un material cerámico de ingeniería que posee excelentes propiedades, 

tales como: baja densidad, alta conductividad térmica y bajo coeficiente de expansión térmica. La primera persona en 

lograr sintetizar este material fue probablemente el químico Jöns Jacob Berzelius ya que en el año de 1824 menciona 

en uno de sus trabajos el hallazgo de un material que presentaba un enlace entre el silicio y el carbón, después, en 

1890 el científico Edward Goodrich Acheson intentando obtener un material tan duro como el diamante fabrica 

accidentalmente el SiC, convirtiéndose así en la primera persona en crear un método para sintetizar dicho material en 

grandes cantidades, tan solo tres años después del descubrimiento de Acheson el químico Henri Moissan encuentra 

por primera vez el carburo de silicio en forma natural, este se hallaba en los restos de un meteorito caído en el cañón 

del diablo, desde entonces al carburo de silicio encontrado en la naturaleza se le da el nombre de Moissanita y al que 

es sintetizado artificialmente se le da el nombre de carburo de silicio o carborundum (Brezeanu, G. 2005).  

Debido a las características eléctricas que este material posee lo hacen un material idóneo en aplicaciones de 

electrónica de potencia como semiconductores (Harris, G.L. 1995). Además, debido a la gran dureza y resistencia al 

desgaste del carburo de silicio también se utiliza como un material abrasivo y lo encontramos presente en lijas, piedras 

de esmerilar, pastas de desbaste o en forma de polvo suelto (Butler, G.M. 1957  y She, X., 2016).  

El presente trabajo se enfoca en la sinterización de carburo de silicio mediante la técnica de Spark Plasma Sintering 

a partir de 3 distintos polvos cerámicos comerciales cuya distribución de tamaño de partícula se encuentra en el orden 

micrométrico y nanométrico.  

 

Descripción del Método 
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Mezclado de la materia prima. 

Como materia prima se utilizaron tres tipos de polvos de SiC (Sigma Aldrich Corporation) con distintos tamaños 

de partícula, y se les asigno un código de identificación: 31-74 μm (SiC-TPG), 37 μm (SiC-TPM) y <100 nm (SiC-

TPN) y como aditivos fueron utilizados polvos de Y2O3 y Al2O3.  

Se realizó el mezclado de los polvos utilizando una parrilla de agitación magnética y agua desionizada como medio 

líquido. La composición elegida para la elaboración de las 3 mezclas de polvos de carburo de silicio fue la misma en 

todos los casos estudiados, 96SiC-2.5Y2O3-1.5Al2O3 (% en peso), es decir, se utilizó un 4% de aditivo. El tiempo 

de agitación de los polvos fue de 1 h a temperatura ambiente. Posteriormente, se incrementó la temperatura de la 

mezcla a 100°C con el fin de evaporar el líquido presente, acto seguido la mezcla de polvos se pasó a un horno de 

secado a 100°C para eliminar por completo la humedad en el material. 

  

Sinterización del SiC.   

El proceso de sinterización se realizó en el equipo de Spark Plasma Sintering (Dr. Sinter, Modelo SPS-1050). La 

preparación de las muestras previo al proceso de sinterización consistió en introducir la mezcla de polvos (SiC-Y2O3-

Al2O3) en un dado de grafito, al cual previamente se le recubrieron las paredes internas con nitruro de boro y papel de 

grafito como medio de protección para evitar que la muestra sinterizada se contamine y adhiera a las paredes del dado.  

Los polvos de SiC fueron sinterizados a tres distintas temperaturas: 1600, 1700 y 1800°C utilizando un tiempo de 

sinterización de 10 min y aplicando una presión de 50 MPa dentro de una atmósfera de vacío.  

 

Caracterización de los cerámicos.   

Una vez sinterizados los compactos cerámicos de SiC, fueron pulidos utilizando un paño de diamante (45μm) con 

el propósito de eliminar los residuos superficiales de grafito que pudieran haber quedado incrustados como parte del 

proceso de sinterización. Posteriormente, se procedió a analizar la densidad relativa de los cerámicos de SiC por medio 

del principio de Arquímedes usando alcohol como medio. Además, se realizó la identificación de las fases presentes 

en el material usando la técnica de difracción de rayos X.  

 

 

Resultados y discusión. 

 

Tamaño de partícula. 

La distribución de tamaño de partícula para los tres distintos polvos de carburo de silicio en su forma acumulativa 

se muestra en la figura 2. Los resultados enuncian la proporción normalizada de partículas menores o mayores que un 

tamaño especifico y son expresados por la cantidad de conteos (porcentaje) realizados a cada muestra analizada. La 

figura 2(a) representa el análisis para los polvos de tamaño nanométrico (SiC-TPN), es evidente, que el tamaño 

promedio de partícula es mayor al dato proporcionado por el proveedor, sin embargo, es de destacar que 

aproximadamente el 80% de los conteos realizados pertenecen a tamaño de partículas menores a 160 nm, este hecho 

nos indica que posiblemente existe la presencia de algunos aglomerados dentro de los nano-polvos de SiC. Es común 

este comportamiento de las partículas en polvos de tamaño nano-métrico, sin embargo en este caso en específico, la 

diferencia de tamaño de partícula entre los datos obtenidos experimentalmente y los proporcionados por el proveedor 

es mínima, por lo tanto se espera que dicha atracción física entre partículas no tenga un mayor efecto durante el proceso 

de sinterización debido a que se ha reportado en la literatura que la presencia de aglomerados en la fabricación de 

cerámicos puede llegar a causar defectos microestructurales en las piezas sinterizadas. La figura 2(b) muestra la 

distribución de tamaño de partícula obtenida experimentalmente para los polvos SiC-TPM, en este caso el grafico 

muestra que más del 90% de las partículas medidas tienen un diámetro menor o igual a 37 µm. Si bien, los resultados 

concuerdan en gran medida con los datos proporcionados por el proveedor, es importante destacar que el tamaño 

medio de partícula es mucho menor, (≈ 20.15 µm), lo cual, podría ser beneficioso para el proceso de sinterización del 

material cerámico. La distribución de tamaño de partícula resultante en los polvos SiC-TPG graficada en la figura 2(c) 

muestra que el tamaño de partículas máximo que se alcanza es de alrededor de 45 µm, cercano a los valores máximos 

que se alcanzaron en los polvos de SiC-TPM. Sin embargo, en el caso de los polvos SiC-TPG, la mitad de las partículas 

tienen un tamaño menor a 30 µm. Los resultados de medición de tamaño de partícula obtenidos hasta el momento 

revelan que los polvos de SiC-TPG presentan no solo el mayor tamaño de partícula promedio obtenido de forma 

experimental, sino que posiblemente sean los que presenten mayor dificultad en el proceso de sinterización debido a 

que en dichas muestras se tendrá una menor área superficial. En caso de ser cierta esta hipótesis, los cerámicos de 

carburo de silicio fabricados a partir de polvos de SiC-TPG tendrían los valores de densificación más bajos de los tres 

tipos de polvos utilizados como materia prima en el presente trabajo.   
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Figura 2. Distribución de tamaño de partícula para los polvos de SiC. 

 

 

Por otra parte, cabe mencionar que diversos investigadores conocedores del proceso de metalurgia de polvos han 

reportado en la literatura que existen otros factores físicos que influyen en el comportamiento de sinterización del 

material, tal como la distribución de tamaño de partícula debido a que si los valores de este parámetro se encuentran 

en un intervalo amplio, se propicia un mejor comportamiento de los polvos durante el proceso de sinterización, esto 

debido a que los espacios grandes dejados entre partículas de mayor tamaño son llenados por otras de menor 

dimensión. Sin embargo, tal como lo suponen J. M. Ting y R. Y. Lin (1994) en su trabajo, lo anterior seria cierto solo 

en una etapa inicial del proceso de sinterización, ya que al momento en que el grano comience a crecer la densificación 

del material se verá afectada, llegando a su densidad final en ese instante.  

 

Densidad relativa 

La densidad relativa máxima alcanzada en los cerámicos de carburo de silicio fue en las muestras sinterizadas con 

polvo SiC-TPM a una temperatura de 1600°C/10 min, alcanzado valores cercanos al 98%. Los resultados muestran 

que al tener un tamaño medio de partícula menor (≈ 20.15 µm) en conjunto con un intervalo de distribución de tamaño 

de partícula más grande (2−50µm) benefician el proceso de sinterización por Spark Plasma Sintering. Es decir, tener 

una mayor área superficial expuesta a la temperatura de sinterización en conjunto con diferentes tamaños de partículas 

que se utilizan en los compactos de SiC beneficia notablemente el nivel de densificación que se alcanza en el material 

cerámico. En el caso, de los cerámicos sinterizados a partir de partículas nano-métricas, se alcanzó una densidad 

relativa máxima de ≈ 96%, valor ligeramente menor al reportado para los cerámicos SiC-TPM. Sin embargo, para 

todos los casos estudiados las muestras de carburo de silicio fabricadas a partir polvos nanométricos fueron las que 

mayor nivel de contracción alcanzaron al momento de sinterizarse. 

 

Difracción de DRX 

Los análisis por difracción de rayos X realizados a los polvos de carburo de silicio mostraron que los polvos 

cerámicos: SiC-TPM y SiC-TPG presentan la fase cristalina α-SiC (con los polítipos: 4H y 6H), en el caso de los 

polvos SiC-TPN se identificó la fase cristalina β-SiC (del polítipo: 3C). Una vez sinterizados los compactos cerámicos 

de SiC por Spark Plasma Sintering a la máxima temperatura estudia en el presente trabajo, es decir 1800°C por 10 

minutos se observa que los patrones de difracción de dichos cerámicos producidos no mostraron alguna transformación 

de fase (ver, Figura 3). Es decir, los difractogramas obtenidos para todos los casos estudiados no revelan un cambio 

de fase significativo en el material cerámico, lo cual habla de la gran estabilidad que presenta el carburo de silicio, a 

pesar de estar expuesto a temperaturas tan elevadas. Sin embargo, para la muestra de los polvos nanometricos se 

presenta una definición de los picos, mostrándose mas delgados y mas intensos, por lo cual algunos autores al observar 

este comportamiento señalan que existe un reordenamiento y refinamiento de la fase. La presencia de este desorden 

en la fase cubica, también fue analizada por K. Szulzewsky en donde menciona que es un tipo de estructura 

perteneciente a la fase β-SiC.   

Otros investigadores como Takeshi Yamamoto et al. (2004) determinan que este desorden en dicha fase puede 

mejorar en la densificación del material, por ello señalan que mientras mas desordenada sea la fase, mayor nivel de 

reordenamiento durante la sinterización dando como resultado mayor nivel de densificación y que este fenómeno se 

presenta en partículas de menor tamaño.  
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Figura 4. Muestras cerámicas de SiC sinterizadas por Spark Plasma Sintering a 1800°C por 10 min: 

a) SiC-TPG, b) SiC-TPM y c) SiC-TPN. 

 

 

Conclusiones 

La técnica de Spark Plasma Sintering resulta ser una técnica muy novedosa, que resulta efectiva en la sinterización 

del carburo de silicio a temperaturas relativamente bajas (1800°C) y por tiempos cortos (10 min) alcanzados niveles 

de densidad relativa cercanos a la densidad teórica del material cerámico.  

Los resultados de densidad relativa obtenidos revelan que la distribución de tamaño de partícula en conjunto con 

la mayor área superficial que presentan las muestras de SiC-TPM son de gran ayuda en el proceso de sinterización 

para alcanzar un mayor nivel de densidad a temperaturas tan bajas como 1600°C/10 min. 

A pesar de alcanzar altas temperaturas no se genero cambios de fases por parte del material, con lo cual podemos 

determinar que el SiC es bastante estable a las temperaturas utilizadas en el presente estudio. 

 

Recomendaciones 

Para complementar el estudio realizado, se recomienda analizar microestructuralmente por Microscopia 

electrónica de Barrido las muestras cerámicas de carburo de silicio producidas por Spark Plasma Sintering con el 

propósito de evaluar como afectan las condiciones de sinterización con el tamaño de grano obtenido en el cerámico y 

de ser posible relacionar dichos resultados con la evaluación mecánica del material usando ensayos de microdureza. 
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DISEÑO DE UN CONTROL EN LA RETROALIMENTACIÓN 

NEGATIVA APLICADO A UN INVERSOR MULTINIVEL 
  

Ing. César Isidro Trejo Márquez1, Dr. Fernando Martínez Cárdenas2,  

Dr. Juan Alfonso Salazar Torres3, Dr. Javier Correa Gómez4 y Dr. Ismael Molina Moreno5   

 

Resumen— En este trabajo se presenta el diseño de un control en la retroalimentación negativa aplicado a un inversor 

multinivel de 9 niveles conectado en configuración tipo puente H en cascada para regular una fuente de voltaje CA que 

permita obtener una alta eficiencia en la energía de conversión, así como generar señales de perturbación a diferentes 

resistencias de carga. El control diseñado, a diferencia de los controles RMS tradicionales, utiliza un solo lazo de control y 

éste se encuentra implementado en la misma retroalimentación, lo que lo hace responder más rápidamente a cambios en 

la señal de salida. Además, para obtener una distorsión armónica menor en la señal de salida, se agrega un filtro π. 

Finalmente, se realizan las simulaciones del sistema completo utilizando el software de transitorios electromagnéticos 

PSCAD y el software de programación matemática OCTAVE.   

 

Palabras clave— convertidor multinivel, control retroalimentación negativa, filtro π, software PSCAD.  

 

Introducción 

  Los inversores multinivel se han convertido hasta la fecha en la mejor alternativa en aplicaciones de alta 

tensión y electrónica de potencia tales como fuentes de alimentación de CA, en micro inversores de sistemas 

fotovoltaicos (Dasgupta, Sahoo, y Panda 2011; Nag y Mishra 2014; Nguyen, Tran, y Johnson 2014), compensadores 

estáticos reactivos (Lawler, Bailey, y McKeever 2005),  sistemas de variación de velocidad de motores (Sekhar y 

Srinivas 2013; Thomas y Hansson 2013), sistemas de calentamiento por inducción (Egalon et al. 2012) en redes de 

mediana y alta tensión o en la prueba de relevadores de protección (Moreno, Cardenas, y Alcaraz 2014) entre otros. 

Su principal aplicación está en el mejoramiento de la calidad de energía en la generación de señales de corriente 

alterna con baja distorsión armónica total THD. En este sentido, se han utilizado diferentes topologías y analizado 

diversas técnicas de control (Rech et al. 2003; Loh y Holmes 2005) con el propósito de minimizar o eliminar de 

forma efectiva los daños o efectos de las fluctuaciones o perturbaciones que se presentan en los diferentes sistemas 

de potencia ya sea en la línea de alimentación (Trigg y Nayar 2008) o por las características de la carga (Yang y Sen 

2000). Entre las técnicas de control que se han utilizado en los inversores multinivel para minimizar la THD en 

cargas no lineales, destacan: el control adaptativo, las redes neuronales (Wai, Chen, y Liu 2015), el control de 

seguidor de onda (Zhu et al. 2016) y el control por magnitud de voltaje RMS. Esta última técnica es una de las 

técnicas de control más utilizadas en los convertidores multiniveles por su eficacia en su implementación. Los 

autores (Tamyurek 2013) reportan un control RMS que agrega bucles internos a un controlador sinusoidal de 

modulación de ancho de pulso (SPWM) para sistemas trifásicos de alimentación ininterrumpida (UPS) que 

funcionan bajo cargas altamente no lineales  con la finalidad de  reducción de armónicos y la compensación de 

distorsión en las salidas. No obstante, el sistema de control a implementar dependerá de la aplicación y de las 

características de la carga. En este trabajo se presenta una técnica de control novedosa, que a diferencia de las demás 

técnicas de control utilizadas en inversores multinivel, el control se implementa en el lazo de retroalimentación lo 

que permite una respuesta más rápida a las fluctuaciones o perturbaciones, condición determinante, para 

aplicaciones donde se requiere un alta velocidad y estabilidad en el sistema de control, por ejemplo, en la prueba de 

relevadores de protección. El Sistema de control propuesto utiliza la técnica de ubicación de polos basado en la 

respuesta del convertidor multinivel (planta) y es validado en un software de transitorios electromagnéticos PSCAD 

y en un software de simulación matemática OCTAVE a distintas señales de perturbación. 
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Descripción del Método 

Delimitación del problema 

 En este trabajo se implementa una estrategia de control que logra mejorar la velocidad de respuesta ante 

posibles perturbaciones en la regulación del voltaje CA de salida de un convertidor multinivel de 9 niveles. Se 

realizan simulaciones en software de transitorios electromagnéticos PSCAD y OCTAVE para validar los cálculos 

del diseño propuesto.   

 

Metodología 

 En la Figura 1 se muestra la metodología utilizada para el diseño del control propuesto, el cual a diferencia 

de los controles convencionales, este se implementa en la retroalimentación negativa. Para ello es necesario 

determinar primeramente un modelo equivalente (resistencia equivalente) del convertidor multinivel de 9 niveles, en 

base a la obtención de la señal de salida y valores experimentales, es decir, tomando la respuesta a lazo abierto del 

convertidor implementado. Para minimizar la distorsión armónica total THD del convertidor, se propuso diseñar un 

filtro  de salida tipo π y simular su respuesta. Una vez obtenida la señal de salida con el filtro π se obtiene la 

respuesta en frecuencia de la función de transferencia del sistema (convertidor multinivel con filtro) cuya referencia 

es el voltaje RMS de la señal de salida, posteriormente, mediante la técnica del lugar de las raíces, se implementa el 

control en la retroalimentación con la ubicación de los polos. Finalmente se realiza las simulaciones en OCTAVE  Y 

PSCAD de la respuesta del sistema a lazo cerrado ante diferentes perturbaciones. 

 

 
 

Características del inversor multinivel 

 En la Figura 2 se muestra el diagrama del convertidor multinivel de 9 niveles empleado, el cual contiene 

dos puentes H conectados externamente en cascada. Dicho convertidor es alimentado con dos fuentes asimétricas; 

una relación de 3/4 VP (135V) con respecto al voltaje pico de un rectificador completo; y otra con una relación de 

1/4 VP (45V). La secuencia de disparo de los interruptores del convertidor se muestra en la Cuadro 1, esta secuencia 

fue implementada en una plataforma digital PSoC5LP mientras que en el Figura 3a se muestran los parámetros de 

distorsión armónica THD, la cual es de THDI=1.265 además de la señal SPWM ya a la salida del convertidor. Los 

valores y las señales obtenidos para una carga altamente inductiva (R=10Ω y L=10H) se muestran en la Figura 3a y 

los armónicos son mostrados en la Figura 3b. 
 

 

  
Figura 2. Inversor Multinivel puentes H en cascada  

  
Figura 1.  Diagrama a bloques de la metodología propuesta. 
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Nivel L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9  

S1 OFF OFF OFF ON ON ON ON ON ON  

H1 S2 ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

S3 ON ON ON ON ON ON OFF OFF OFF 

S4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON 

S5 OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON  

H2 S6 ON ON OFF ON ON OFF ON ON OFF 

S7 ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF 

S8 OFF ON ON OFF ON ON OFF ON ON 

VLp -V -¾ V -½ V -¼  V 0 ¼ V ½ V ¾ V V  

Cuadro 1. Lógica para generar pulsos de disparo del convertidor de 9 niveles 

 

Parámetro Descripción Valor 

𝐼𝐶𝑚𝑎𝑥  Corriente Máxima de Colector (𝑇𝐶 = 25°𝐶) 25 A 

𝑉𝐶𝐸𝑚𝑎𝑥 Voltaje colector-emisor máximo 1000 V 

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥  Potencia del dispositivo máxima 147 W 

𝑇𝐽, 𝑇𝑆𝑇𝐺  Temperatura de juntura y de almacenamiento -55 a 150 °C 

𝑉𝐺𝐸𝑚𝑎𝑥  Voltaje máximo de compuerta a emisor  ±20 V 

𝑉𝐺𝐸𝑇ℎ Voltaje compuerta-emisor de fijación  

(𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐺𝐸, 𝐼𝐶 = 1.0𝑚𝐴)  

3 a 6 V 

𝑉𝐶𝐸𝑂𝑁 Voltaje colector-emisor de encendido (𝑉𝐺𝐸 = 15𝑉) 3.5 a 4 V 

𝑅𝜃𝐽𝐶𝑚𝑎𝑥  Resistencia máxima térmica de juntura al encapsulado 0.85 °C / W 

𝑅𝜃𝐽𝐴𝑚𝑎𝑥 Resistencia máxima térmica de juntura al ambiente 40 °C / W 

Cuadro 2. Principales características del IGBT APT25GF100BN 

 

 

Obtención del modelo eléctrico del inversor multinivel   

De acuerdo a las características eléctricas de los IGBTs que se muestran en la Cuadro 2, se puede obtener 

un modelo eléctrico equivalente considerando como interruptores ideales y considerando que hay 4 interruptores 

encendidos S1, S2, S5 y S6 (ver Figura 4). 

 

  
Figura 4. Diagrama del modelo eléctrico del inversor multinivel 

 

  
a)                                                                                        b) 

Figura 3. Diagrama simulaciones PSCAD: a) Señal SPWM generada sin filtro y b) Armónicos de 

magnitud y fase en el inversor SPWM a lazo abierto 
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Para el análisis, la corriente máxima que consume la carga ZL propuesta es de 10A, por tanto, la resistencia 

equivalente es: 

𝑅𝑒𝑞 =
4𝑉𝐶𝐸𝑂𝑁

𝐼𝐶
=

4(4𝑉)

10𝐴
= 1.6Ω                                                                  (1) 

 

Diseño del filtro π 

Para el filtro π, los valores de los coeficientes de la función de transferencia de la ecuación 2 calculados 

previamente para minimizar la distorsión armónica total THD son: 𝐶1 = 𝐶2 = 829µ𝐹 y 𝐿 = 10.59𝑚𝐻.  

𝐺𝜋(𝑠) =
𝑉𝑜𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑜𝑆𝑃𝑊𝑀
=

1

𝑠3𝑅𝑒𝑞1𝐿𝐶1𝐶2+𝑠2𝐿𝐶2+𝑠𝑅𝑒𝑞(𝐶1+𝐶2)+1
                                                 (2)                                              

 

Sustituyendo los valores anteriores de 𝐿, 𝐶1 y 𝐶2  , obtenemos la función de transferencia del inversor con 

el filtro en la ecuación 3,   

𝐺𝐻𝜋 =
𝑉𝑜𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑜𝑆𝑃𝑊𝑀
=

1

11.645𝑥10−9𝑠3+8.779𝑥10−6𝑠2+2.653𝑥10−3𝑠+1
                                         (3)                                 

 

Obtención de la función de transferencia del sistema 

Si nosotros tenemos un sistema retroalimentado y ubicamos el control en el lazo negativo como se muestra 

en el Figura 6,  calculando la función de transferencia del sistema retroalimentado obtenemos la ecuación 4, 

𝐺𝑇(𝑠) =
1

11.645𝑥10−9𝑠3+8.779𝑥10−6𝑠2+2.653𝑥10−3𝑠+1+𝑃𝐶(𝑠)
                                             (4) 

 

Diseño del control en la retroalimentación 

La estrategia utilizada como se comentó con anterioridad consiste en implementar el control en el lazo de 

retroalimentación, que a diferencia del control RMS tradicional, el control no está en la retroalimentación sino que la 

señal de referencia de dicho control está compuesta por dos lazos de retroalimentación, es decir, un lazo primario o  

maestro que va conectado directamente al inversor con un control proporcional P, y en el lazo secundario que 

controla el valor RMS de la señal moduladora con un control PI que lo hace estable pero lento, debido a ventana 

deslizante que se obtiene experimentalmente (Li et al. 2012). El control propuesto utiliza la técnica por asignación 

de polos en el lazo de retroalimentación, para evitar la pérdida de velocidad y la alteración de las características del 

inversor.   

Con la función de transferencia del control en la retroalimentación, los polos del polinomio de la ecuación 

característica sumado con el polinomio del controlador en el lazo de retroalimentación 𝑃𝐶(𝑠), se obtienen 

coeficientes del polinomio de la planta (inversor y filtro PI) muy pequeños y es aquí donde encontramos la gran 

ventaja e innovación, porque es necesario que 𝑃𝐶(𝑠) sea de un valor mucho más alto al de estos coeficientes de la 

planta para que el sistema sea inestable ante los cambios de voltaje en la carga, por tanto, es sencillo elegir cualquier 

trio de polos deseado, ya que cualquier valor entero negativo cancela la pequeña aportación de la planta y por ende 

asegura la estabilidad del sistema. Para las pruebas se eligieron los polos 𝑠1 = −4 Ω ,   𝑠2 = −2 − 𝑗1 Ω  y  𝑠3 =
−2 + 𝑗1 Ω que se encuentran en el semiplano izquierdo el de los números reales negativos. Así, la ecuación 

característica propuesta es: 

(𝑠 + 4)(𝑠2 + 4𝑠 + 5) = 𝑠3 + 8𝑠2 + 21𝑠 + 20                                              (5) 

 

Donde: 𝜔𝑛 = √5 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑔 y 2𝜉𝜔𝑛 = 4 ⟹  𝜉𝜔𝑛 = 2 ⟹ 𝜉 =
2

𝜔𝑛
=

2

√5
= 0.89  (sistema sub-amortiguado). Por 

tanto,  

𝑃𝐶(𝑠) = (1 − 11.645𝑥10−9)𝑠3 + (8 − 8.779𝑥10−6)𝑠2 + (21 − 2.653𝑥10−3)𝑠 

+(20 − 1) ≈ 𝑠3 + 8𝑠2 + 21𝑠 + 19                                                                                  (6) 
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Se debe recordar que a la salida es necesario atenuar la señal para poder trabajar con voltajes pequeños de 

corriente directa, necesarios para los circuitos electrónicos del control, en la simulación esta atenuación está incluida 

en la K del controlador. Por tanto, la función de transferencia del controlador retroalimentado por el lazo negativo se 

muestra en la ecuación 7. 

𝑃𝐶(𝑠) = 𝑠3 + 8𝑠2 + 21𝑠 + 19                                                                    (7)  

                                                                        

Para encontrar el valor apropiado de ganancia proporcional en el controlador K realizamos análisis por 

medio del lugar de raíces del sistema en lazo cerrado. En la Figura 5a se muestra el lugar de raíces del inversor 

controlado RMS por lazo negativo, así como en la Figura 5b el diagrama de Bode y sus márgenes de fase y 

ganancia. En la ecuación 8 se muestra el análisis para el lugar de raíces de la función de transferencia del sistema 

completo. 

 
 

𝑠3(𝐾 + 11.645𝑥10−9) + 𝑠2(8𝐾 + 8.779𝑥10−6) + 𝑠(21𝐾 + 2.653𝑥10−3) + (19𝐾 + 1) = 0     (8) 
 

En la ecuación 8 se pueden encontrar los valores de K con diversos métodos, o incluso numéricamente, por lo que  

𝐾 ≥ 0.014, por tanto, ajustando 𝐾 = 0.02 y con la relación de atenuación mencionada en la sección anterior 

podemos decir que, 
𝑉𝑜𝑟𝑒𝑓𝑅𝑀𝑆

𝑉𝑜𝑝𝑖
=

1

179
= 0.0056 y 0.0056𝐾 = 0.0001, que es la constante de atenuación para 

configurar la ganancia del controlador en la simulación de PSCAD. En la figura 6 se muestra el diagrama de bloques 

en PSCAD del sistema completo ya con el control RMS retroalimentado por lazo negativo.  

 

Simulación en OCTAVE y en PSCAD del sistema de control retroalimentado 

En la Figura 7 se muestran las señales de respuesta de voltaje y corriente además de los  valores de los 

armónicos. Por último, si se disminuye la ganancia absoluta del valor de K=0.014, tendría una condición de 

inestabilidad, pero debido a que el sistema es un inversor, este funciona como un control a lazo abierto y si se 

incrementa K este se mantiene siempre prendido (sistema inestable) ya que el controlador funge como un retenedor 

de señal, como se muestra en la simulación en PSCAD de la Figura 7b.  

Para ver la eficiencia del control, se compara la respuesta obtenida con la respuesta de lazo abierto y se 

puede observar que el tiempo de respuesta al escalón es muy similar. 

  
Figura 6. Diagrama a bloques de sistema Inversor Multinivel con Control en la Retroalimentación 

 

 

a) b) 

Figura 5. a) Lugar de raíces b) Gráfica de Bode del sistema con Control 
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Conclusiones 

El novedoso control realizado en este trabajo puede ser implementado de una manera sencilla ya que su 

función de transferencia es un polinomio cúbico, lo que nos permite una disminución de componentes para la 

implementación experimental de los acoplamientos entre señales de potencia y señales de control digitales. El hecho 

de que el control se encuentre ubicado en la retroalimentación, permite características eléctricas de la planta 

(inversor multinivel) de velocidad y estabilidad, que dependen de la perturbación en la carga y de la constante 

proporcional de la salida de retroalimentación al control. Como se mencionó,  este inversor multinivel también 

cuenta con un filtro π a la salida que permite reducir en gran manera la distorsión armónica total THD, lo que 

incrementa la eficiencia en el inversor multinivel.  La técnica de modulación empleada para la activación de los 

interruptores es la SPWM, la cual permite un ajuste en la señal más fino para poder utilizar el inversor como fuente 

de voltaje senoidal, característica muy utilizada para la prueba de relevadores de protección.  
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