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Resumen—Tras el brote por coronavirus en Wuhan (China, 2019), la enfermedad se extendió rápidamente por el mundo llegando 

a México en marzo de 2020. Ante la emergencia sanitaria, las autoridades solicitaron el confinamiento de la población, 

como estrategia para contener la proliferación del virus; tal medida, desencadenó una crisis social, con impacto en la salud mental. 

El objetivo de esta investigación fue identificar si hay diferencia en ansiedad, depresión y estrés, antes y durante el confinamiento. 

Se aplicó una ficha sociodemográfica y la Escala DASS-21, a 349 adultos no clínicos, mediante formulario electrónico. 

Las comparaciones en las subescala y el puntaje total del DASS-21 indican diferencias estadísticamente significativas, siendo más 

alto el nivel de estrés, ansiedad y el puntaje total de la escala durante el encierro, en comparación a como se sentían los 

participantes antes del confinamiento, concluyendo que hay un impacto psicológico del aislamiento, sugiriéndose intervención a 

la población.  
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Introducción 

En diciembre de 2019, comenzó el brote de una pandemia que a nivel mundial a impactado desastrozamente 

a la humanidad; el coronavirus (COVID-19), responsable de la enfermedad que ha asolado desde entonces, se originó 

en Wuhan (Hubei, China), a principios de 2020, comenzó a extenderse por toda China y posteriormente a todo el 

mundo con un arrasante aumento en los casos confirmados y en el número de fallecimientos (Ozamiz-Etxebarria et 

al., 2020). 

En Marzo de 2020, México registró su primer caso de enfermedad por COVID-19; a partir de entonces, el 

país desarrolló una serie de medidas de contingencia ante la inevitable oleada de contagios. El aislamiento, cierre de 

comercios, cambio de actividades en el campo de la educación, en algunos casos, cambio de modalidad a teletrabajo 

o pérdida de empleos y la enfermedad en sí, tuvieron un gran impacto que afectó considerablemente la vida de la

población, siendo el área de salud mental una de las más afectadas.

La enfermedad provocada por el COVID-19, está relacionada con otros virus que han afectado a los países en 

los últimos años, que incluso comparten características similares como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS) y el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), las cuales fueron identificadas por primera vez el año 

2003 y 2012 respectivamente. Ambas enfermedades produjeron muchas muertes y presentaron gran rapidez de 

propagación, aunque no con el nivel de velocidad y amplitud como la del COVID-19 (Vera-Villarroel, 2020). 

El COVID-19 ha tenido un impacto en la población general, tanto en lo económico, en el desarrollo social, 

en la salud física y también en la salud mental. En el aspecto psicológico, la explicación a esta debacle mundial es que 

esta crisis sanitaria ha venido a cambiar los patrones de interacción con otros, trazó un cambio en las metas y los planes 

que las personas tenían contempladas, tuvo un impacto económico que cada vez fomenta más los roces al interior de 

la familia y de las organizaciones, además de que confinamiento debido a su prolongación y a la incertidumbre de 

cuándo terminará, provoca insomnio, ira, aumento en el consumo de alcohol, de tabaco o de otras sustancias, 

aislamiento social, trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, 

particularmente depresivos, somatización y la percepción de la pérdida de la salud (Lozano Vargas, 2020). A esto, hay 

que sumarle lo que a nivel de información se ha generado, como un temor a ser infectado, por lo que se puede 

incrementar el estrés, la ansiedad y la depresión. 

Tal ha sido el efecto en el estado de ánimo que a partir de la declaración de la pandemia en 2020, se han 

realizado estudios relacionados sobre el confinamiento y la enfermedad por COVID-19 en diferentes muestras 

(Martínez-Taboas, 2020; Orellana y Orellana, 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; Wang et al., 2020).  

Los resultados de algunas de las investigaciones en el campo de la psicología demuestran por ejemplo que en 

China, durante la etapa inicial del brote por COVID-19, 16.5% de la población mostró síntomas depresivos de 

moderados a graves; un 28.8% presentó síntomas de ansiedad de moderados a graves y un 8.1% reportó niveles de 

estrés de moderados a graves. Adicionalmente, un mal estado de salud se asoció significativamente con un mayor 
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impacto psicológico en los niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión (Wang et al., 2020). 

Otro estudio realizado en Canadá a inicios de 2020, indica que un tercio de las personas encuestadas estaban 

preocupadas por el virus y el 7% estaban “muy preocupadas” sobre la infección. En el momento de la encuesta, sólo 

había 4 canadienses infectados, lo que indica un riesgo muy bajo para un país de aproximadamente 37 millones; sin 

embargo, el 7% de la población (2.6 millones de personas), estaba muy preocupada, lo cual se veía reflejado en un 

incremento en el nivel de estrés derivado de este acontecimiento (Asmundson y Taylor, 2020). 

La demanda de atención psicológica se ha elevado en los últimos meses y cada vez son más las personas que 

buscan la asesoría de un profesional para obtener orientación respecto a sus afecciones emocionales y conductuales, 

mismas que se han desarollado durante el aislamiento social. La pandemia y las medidas tomadas para combatirla han 

tenido sobre las personas, un claro impacto psicológico: ansiedad, depresión, insomnio, negación, angustia y miedo, 

entre otros. Los efectos psicológicos se atribuyen a efectos directos e indirectos de la propia enfermedad y del 

confinamiento (Pastor Jimeno, 2020). 

Con base en lo anterior, se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de identificar si existen 

diferencias significativas entre los indicadores de ansiedad, estrés y depresión en población no clínica, al preguntárseles 

sobre su estado de ánimo antes del confinamiento y durante el mismo. 

Descripción del Método 

Participantes 

Se trabajó con una muestra de 349 personas de entre 21 y 68 años (M = 40.43, DE = 9.92), de los cuales 286 

(81.9%) eran mujeres y 63 (18.1%) eran hombres. En lo referente al nivel educativo, 1.7% declararon tener estudios 

primarios, 10.6% contaban con estudios de secundaria o bachillerato, 46.1% cursó estudios superiores y 41.5%  declaró 

tener estudios de posgrado. Al preguntárseles a los participantes sobre su estado civil, 32.9% declaró estar soltero, 

56.1% están casados o viven en pareja estable, 5.6% están divorciados y 5.4% son viudos. Un 66.5% declaró tener 

hijos y 33.5% no tenía hijos en el momento de la investigación. En lo referente a la ocupación, 37.8% se dedica a la 

educación, 14.9% trabaja en algún rubro relacionado con la salud (enfermería, medicina, trabajo social), 2% declaró 

no tener trabajo, 12.3% son amas de casa y 25.5% no especificaron a qué se dedican. 

Instrumento 

Para la presente investigación, se utilizó la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21, Lovibond y 

Lovibond, 1995; citados por Ozamiz-Etxebarria et al., 2020), en su versión de 21 reactivos. La DASS-21 es una escala 

autoaplicable que con 21 reactivos en formato de cuatro opciones de respuesta (de 0, No se aplica nada en mí; hasta 3, 

Se aplica mucho a mí la mayor parte del tiempo), exploran Depresión (reactivos 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), Ansiedad 

(reactivos 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y Estrés (reactivos 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18). La DASS-21 ha sido ampliamente utilizada 

en investigación con muestras clínicas y no clínicas (Antony et al., 1998; Antúnez y Vinet, 2012), en diferentes países, 

demostrando su consistencia y resulta ser una escala útil para estudios de cribaje de los indicadores que evalúa, debido 

a la relativa facilidad de aplicación e interpretación, con buenos índices de confiabilidad (46.64% de la varianza 

explicada; alfa de Cronbach de .79 para el factor de Depresión, de .76 para el de Estrés y .86 para el factor que evalúa 

Ansiedad) (Gurrola Peña et al., 2006). Además de las puntuaciones para cada factor, se puede analizar la sintomatología 

en intensidad (desde Sin sintomatología, Leve, Moderada, Severa y Extremadamente severa), de acuerdo con las 

consideraciones de autores que la han utilizado previamente (Daza et al., 2002; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020). 

Procedimiento 

Debido al confinamiento declarado desde marzo de 2020, se diseñó el estudio para ser aplicado de manera 

electrónica, ante la imposibilidad de realizar aplicaciones en formato de lápiz y papel. Para la aplicación de los 

instrumentos, se diseñó un formato electrónico (Formulario de Google), que fue compartido por las redes sociales, por 

correo electrónico o mensajería telefónica.  Además del instrumento, que evaluó dos momentos (cómo se sentían antes 

del confinamiento y cómo se sentían durante el confnamiento), se aplicó una ficha sociodemográfica que contenía 

información general de los participantes y el consentimiento informado. El periodo en el que se compartió el formulario 

fue entre abril y mayo de 2020, para después ser recuperado en formato Excel y procesado electrónicamente para 

identificar las diferencias entre los dos momentos distintos, utilizando el programa SPSS, Vers. 25 para Mac. 

Resultados 

El objetivo de la investigación fue identificar si existen diferencias en los resultados de las mediciones de 

estrés, ansiedad y depresión en dos momentos distintos en una muestra de adultos que declararon estar en 
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confinamiento, a quienes se les preguntó cómo se sentían antes de la declaración de la pandemia por COVID-19 y 

cómo se sentían durante el confinamiento.  

En el análisis de los resultados se encontró un incremento en el número de personas que reportaron algún 

nivel de depresión, ansiedad y estrés, lo cual se muestra en el cuadro 1, donde se observa que la ansiedad es el área 

que más incrementó su frecuencia durante el confinamiento, le sigue la depresión y finalmente los casos de estrés.  

 

Antes del confinamiento Durante el confinamiento 

Categorización Frec % Categorización Frec % 

Sin depresión 333 95.4 Sin depresión 327 93.7 

Con algún nivel 

de depresión 
16 4.6 Con algún nivel 

de depresión 
22 6.3 

Sin estrés 347 99.4 Sin estrés 335 96.0 

Con algún nivel 

de estrés 

 

2 

 

.6 

Con algún nivel 

de estrés 

 

14 

 

4.0 

Sin ansiedad 336 96.3 Sin ansiedad 325 93.1 

Con algún nivel 

de ansiedad 

 

13 

 

3.7 

Con algun nivel 

de ansiedad 

 

24 

 

6.9 

Cuadro 1. Frecuencias y porcentajes de depresión, estrés y ansiedad antes y durante el confinamiento por COVID-19, 

en adultos no clínicos. 

 

Para identificar las diferencias entre los dos momentos, previo a la decisión de qué prueba utilizar se realizó 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov y se encontró que los datos de cada una de las medidas no se ajustaba a una 

distribución normal, por lo que se optó por realizar la prueba de Wilcoxon, obteniéndose las medidas de tendencia 

central, el tamaño del efecto y los puntajes Z, que se muestran en el cuadro 2. Las medidas fueron estadísticamente 

significativas, a excepción de la correspondiente a depresión; en el caso de los tamaños del efecto (d de Cohen), se 

aprecia que en todos los casos, son de tamaño pequeño. 

 

 

 

Variable 

 

 

n 

Antes del 

confinamiento 

M (DE) 

Durante  el 

confinamiento 

M (DE) 

 

 

Z 

 

 

D 

 

 

p 

Depresión 349 2.32 (2.99) 2.71 (3.70) -1.80 .12 .072 

Ansiedad 349 1.98 (2.75) 2.41 (3.27) -2.93 .14 .003 

Estrés 349 3.73 (3.52) 4.42 (4.25) -2.92 .18 .004 

DASS-21 349 8.02 (8.15) 9.54 (10.17) -2.30 .17 .022 

Cuadro 2. Valores descriptivos antes y durante confinamiento por COVID-19, tamaño del efecto y significancia, en 

adultos no clínicos. 

 

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue identificar si existían diferencias en las escalas de Depresión, Ansiedad, 

Estrés y el puntaje total de la DASS-21, al solicitar a una muestra de adultos no clínicos que evaluaran su percepción 

en relación a cómo se sentían antes del confinamiento y durante el mismo.  

De manera inicial, se realizaron los análisis de tipo descriptivo, agrupando a los participantes en cada uno de 

los momentos, según la clasificación de severidad de Ansiedad, Estrés y Depresión, en dos conglomerados: aquéllos 

que tenían alguna forma de depresión, ansiedad o estrés y aquéllos que no.  Tal y como se indicó en el cuadro que hace 

alusión a esta información, se observa un incremento en el número de casos tras el confinamiento.   

No obstante, era necesario corroborar de forma estadística, si estos hallazgos eran indicativos de diferencias 

entre estos dos momento. Al realizar las comparaciones efectuando la prueba de Wilcoxon, el contraste en las 

puntuaciones en cada subescala y en el puntaje total de la DASS-21, arrojaron diferencias estadísticamente 

significativas en las escalas de Ansiedad, de Estrés  y en el Puntaje total de la DASS-21; la escala en la que no existieron 

diferencias significativas es en la que da cuenta de la sintomatología de Depresión.  

En los casos donde existieron diferencias, los puntajes fueron mayores en lo reportado durante el 

confinamiento, lo que confirma los hallazgos obtenidos por otros autores que reportan la afectación que esta etapa ha 

tenido entre las diferentes muestras. De acuerdo con Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), la pandemia por COVID-19 ha 
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generado entre el personal sanitario síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio. Además de las afectaciones 

entendibles en personal de salud, que es quien está en contacto directo con los enfermos y en primera línea de atención 

a los pacientes, sometidos a una sobrecarga de trabajo, bajo estrés constante y en contacto directo con los enfermos, 

también se observa un efecto generalizado de tipo negativo en otros grupos, como en el caso de los participantes de 

esta investigación, que indican una diferencia entre cómo se sentían antes del confinamiento y durante el mismo, 

considerando que en el momento de retomar datos sociodemográficos, declararon no estar en atención psicológica 

previa por algún padecimiento 

Es necesario entender hasta este punto, que la pandemia por COVID-19 es un acontecimiento traumático 

masivo, que no ha tenido precedente como evento de crisis, que ha afectado no solo a quien enferma, sino a la familia 

y en general a la sociedad. Además de la crisis sanitaria, se percibe un efecto económico, pues  una parte de la población 

ha perdido el empleo o bien, ha visto una disminución en sus horas de trabajo o se han precarizado las condiciones 

laborales (Hernández Rodríguez, 2020). 

Además de la debacle en el aspecto económico, se realizaron cambios en las rutinas por ejemplo en el caso 

de los escolares, quienes se vieron en la necesidad de estudiar desde casa, bajo condiciones de aislamiento y con la 

ruptura de relaciones sociales que el encierro implicó (Hernández Rodríguez, 2020).  

Al interior de los hogar, se incrementó la sobrecarga de trabajo, una dinámica de encierro prolongado con 

relativos pocos cambios en la rutina y aislados del resto de los grupos, ha venido a provocar en algunos casos o bien, 

en otros, a incrementar la tensión entre los miembros de la familia, elevando el número de casos reportados por 

violencia de pareja o de violencia hacia los menores o hacia las personas con alguna discapacidad y de la tercera edad. 

(Hernández Rodríguez, 2020).  

En otros casos, se incrementó el uso de alcohol, de tabaco, de drogas y el efecto a nivel psicológico no se hizo 

esperar, pues se exhacerbaron los trastornos del estado de ánimo (Caballero Domínguez y Campo Aria, 2020) y se 

pronostica que la crisis aún no termina, con todo lo que a futuro esto implicará en cuanto a la pérdida del bienestar y 

de la salud en todos los sentidos. En este sentido, se comprometió la salud física y se vió comprometido también el 

bienestar psicológico y la calidad de vida, provocando una serie de trastornos psicológicos; lo anterior en gran parte, 

explicado por el miedo e incertidumbre que la enfermedad provocó, su impredecibilidad, las percepciones 

distorsionadas de riesgo y las consecuencias dañinas (Amador Jiménez, 2020) y la pérdida de control que las personas 

experimentaron en esta situación de crisis. 

Como respuesta al contexto inesperado que la contingencia representa, el cambio es una fuente de estrés que 

de prolongarse más, incrementan el riesgo de una psicopatología. Si bien, los datos reportados por Amador Jiménez 

(2020) indican que el estrés incrementa en un 29.6%, la ansiedad en un 31.9% y la depresión en un 33.7%, los hallazgos 

de este reporte indican que hay una percepción de mayor nivel de estrés y de ansiedad durante el confinamiento. Lo 

anterior pone de manifiesto, que si se considera que la muestra de este estudio es de tipo no clínico y que hay un reporte 

de que se sentían menos ansiosos y estresados antes del confinamiento, que cuando se les pregunta por su condición 

durante el encierro, es de esperarse que en el caso de personas que ya tienen un problema de salud mental previo, con 

el confinamiento y todo lo que esto representa como un evento de crisis, el desequilibrio psicológico se eleva aún más. 

En 2017, la OMS reporta que más de 300 millones de personas en el mundo, tienen algún nivel de depresión, 

que es una causante de discapacidad; no obstante, los hallazgos de este estudio reportan que no hay diferencias entre 

los dos momentos evaluados. La explicación a estos resultados es que se en situaciones de crisis, afloran más los 

síntomas de ansiedad y de estrés, mientras que la depresión suele ser más un trastorno que se mantiene más o menos 

estable. 

El estrés se reportó en mayor medida cuando se les preguntó a los participantes cuán estresados están durante 

el confinamiento, lo que confirma lo encontrado por Marquina Luján (2020), en muestras de población no clínica, que 

también presentan altos niveles de estrés durante el confinamiento. Antes, se indicó que derivado de todo este proceso 

de crisis por COVID-19, hubo un efecto en lo económico, en lo social y en la percepción que las personas tienen de la 

condición en la que se encuentran y que no puede controlar.   

Continuando con este autor, Marquina Luján (2020), indica que el estrés fue más alto entre la población de 

mujeres, lo que puede explicar los resultados de esta investigación, pues la mayor parte de participantes son mujeres. 

Además de la condición del género, el aislamiento y del cambio de rutinas, juegan un papel determinante para explicar 

las puntuaciones de estrés y  hay que agregarle el constante bombardeo de información relacionada con el número de 

muertes y de contagios por COVID-19, el constante cambio de información y de estrategias por parte del gobierno 

para atacar la enfermedad; otro factor que pudo contribuir es la prolongación del confinamiento, que inicialmente 

estaba calculado para unas cuantas semanas y que se ha extendido durante meses. Así, la expectativa inicial del 

COVID-19 como una enfermedad que ocurría en otro país y que difícilmente  podría llegar al otro lado del mundo, se 

fue modificando, como un hecho sobre el cual la persona no tiene control en tanto enfermedad desconocida y de la que 

se fue aprendiendo sobre la marcha cómo explicar, tratar y controlar. Estos eventos que no están en el dominio de la 
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persona, provocan un incremento en las señales de alerta del organismo, debido a la preocupación por el contagio 

propio o de las personas cercanas, con todo lo que a nivel económico y de salud representa. 

En el caso de la ansiedad, la OMS (2017) reporta que hacia el 2017 existían más de 260 millones de personas 

con este trastorno y las proyecciones cuando existen condiciones de crisis, auguran que se incrementará. Así, las 

reacciones psicológicas ante una pandemia suelen ser agudas y la ansiedad tiene consecuencias neurobiológicas que 

incrementan la probabilidad de exacerbar enfermedades asociadas y la vulnerabilidad a reunir criterios para un 

trastorno mental, en particular, trastornos de ansiedad, depresivos, del sueño y estrés agudo (Caballero Domínguez y 

Campo Aria, 2020). 

De acuerdo con todo lo anterior, la Psicología de la Salud enfrenta un reto importante para prevenir, promover 

e intervenir en dichas problemáticas, puesto que de acuerdo con la OMS (2021), el número de personas expuestas a 

los factores estresantes extremos es grande y que la exposición a estos factores estresantes extremos es un factor de 

riesgo para los problemas sociales y de salud mental. A raíz de la pandemia por COVID-19, se prevee que los efectos 

a la salud psicológica se reflejen en algunos años, a manera de trastornos, según las estimaciones de Charlson et al. 

(2019), aunque sus efectos inmediatos se están haciendo evidentes. 

Conclusiones 

Se concluye que hay diferencias estadísticamente significativas en los niveles de ansiedad, estrés y en el 

puntaje total de la DASS-21 en adultos no clínicos; los puntajes indican que cuando se explora el estado de ánimo de 

estas áreas antes y durante el confinamiento, los resultados indican un incremento de ansiedad, estrés y en el puntaje 

total durante el confinamiento por COVID-19. 

Recomendaciones 

A fin de continuar con la investigación de los efectos del confinamiento en la población, es importante 

actualizar los datos para conocer cómo es que se comportan los niveles de depresión, ansiedad o estrés conforme el 

confinamiento ha ido avanzando. Se sugiere al respecto, incluir otros indicadores que permitan entender mejor el 

aspecto afectivo-emocional en la población general; por ejemplo, la percepción de la calidad de vida relacionada con 

la salud, el bienestar psicológico y el estado de salud mental en general, tanto en muestras no clínicas de diferentes 

grupos etáreos, así como la investigación en grupos clínicos, que probablemente tengan mayor afectación con esta 

crisis sanitaria. Es de interés que se explore la parte de la salud mental y si existe alguna repercusión sobre su calidad 

de vida, el desempeño laboral o escolar, la dinámica familiar y aspectos como la socialización. Se sugiere también la 

exploración desde un punto de vista cualitativo, que permita recuperar la experiencia subjetiva en la población. Se 

recomienda la difusión de información respecto a lo que es la depresión, la ansiedad y el estrés, sus síntomas y 

afectaciones, a fin de que la población pueda reconocer si tiene alguna sintomatología y que de ser así, busque ayuda 

profesional. Finalmente, se sugiere el diseño de campañas y programas de prevención e intervención tempranas en 

materia de salud mental a todos aquellos grupos que se han visto afectados por el confinamiento por COVID-19 
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Revisión Sistemática de la Incorporación de Brain Computer Interface 
(BCI) en User Experience (UX) 
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Resumen— La Experiencia de Usuario (UX, por sus siglas en inglés) puede definirse como la experiencia de una persona al usar 

un producto. Para poder evaluar la UX de una aplicación, se han utilizado métodos que utilizan instrumentos (principalmente 

cuestionarios y entrevistas) para la recolección de datos. El inconveniente de esos instrumentos es que están basados en 

respuestas humanas que no son efectuadas al momento de la interacción y están sujetas a los recuerdos, los cuales pueden ser 

inexactos. Es por ello que en tiempos recientes se ha buscado complementar con medidas psicofisiológicas que no tienen esos 

inconvenientes, particularmente con datos de encefalografía (EEG) que reflejan la actividad cerebral. Este tipo de datos pueden 

ser captados por dispositivos de tipo Interfaz Cerebro Computadora (BCI, por sus siglas en Inglés). Este documento presenta una 

revisión sistemática del uso de tecnología BCI en estudios de UX. 

 

Palabras clave— BCI, Brain Computer Inteface, UX, User Experience. 

 

Introducción 

La Experiencia de Usuario (UX, por sus siglas en inglés) puede definirse de manera general como la experiencia 

de una persona que usa un producto, como un sitio web o una aplicación informática, especialmente en términos de 

lo fácil o agradable que es de usar.  Para poder evaluar aspectos de UX es necesario utilizar métodos, técnicas e 

instrumentos que han sido propuestos para tal fin. Las formas de evaluar pueden ser objetivas o subjetivas, 

dependiendo de los aspectos a evaluar. Por ejemplo, un aspecto que se puede evaluar objetivamente es el tiempo en 

el que un usuario realiza una tarea. En cambio, la opinión que tiene un usuario sobre un sistema es subjetiva. 

 Mas recientemente, ha surgido el interés por complementar la información de UX anterior con datos 

psicofisiológicos. Estos datos son generados de manera inconsciente por parte del usuario de un sistema, de tal 

forma que con ellos se capta una respuesta objetiva. Existen diferentes tipos de datos psicofisiológicos, entre los que 

se encuentran la respiración, la conductividad cutánea, la variabilidad cardiaca, entre otros. De particular interés para 

este trabajo son los datos de electroencefalografía (EEG) que registran la actividad bioeléctrica cerebral. Cabe 

señalar que a lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de dispositivos con sensores que permiten 

captar estos datos psicofisiológicos. En el caso de los datos de EEG, un tipo de dispositivo utilizado para obtenerlos 

es conocido como Interfaz Cerebro-Computadora (BCI, por sus siglas en inglés). El acceso a este tipo de 

dispositivos se ha facilitado en los últimos años, abriendo la puerta a experimentar diferentes usos, entre ellos su 

inclusión en estudios de UX. 

La investigación sobre la evaluación de la UX con información cerebral obtenida mediante dispositivos BCI ha 

venido en aumento en los últimos años. Por esta razón, se vuelve importante contar con una visión general de los 

trabajos existentes, identificando sus alcances y limitaciones. Este es el objetivo de este artículo.    

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera. La sección Antecedentes provee información 

general sobre la experiencia de usuario, las medidas psicofisiológicas y la BCI. La sección Método de Investigación 

explica el método utilizado para realizar el estudio. La sección Resultados describe los resultados obtenidos. 

Finalmente, la sección Comentarios Finales concluye este documento. 

 

Antecedentes 

Experiencia de usuario 

La norma ISO define a la UX como "las percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso o el uso 

anticipado de un producto, sistema o servicio" (ISO 9241-210:2019). Las percepciones y respuestas de los usuarios 

incluyen emociones, creencias, preferencias, percepciones, comodidad, comportamientos y logros de los usuarios 

que ocurren antes, durante y después del uso. Además, define que la experiencia del usuario es una consecuencia de 

la imagen de marca, la presentación, la funcionalidad, el rendimiento del sistema, el comportamiento interactivo y 
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las capacidades de asistencia de un sistema, producto o servicio. También resulta del estado interno y físico del 

usuario como resultado de experiencias, actitudes, habilidades, habilidades y personalidad previas; así como del 

contexto de uso. 

 
Figura 1. User Experience Honeycomb (Morville,2004) 

 

 

De acuerdo con Peter Morville (poner referencia), para que las aplicaciones proporcionen una buena experiencia 

de usuario, es necesario considerar los siete elementos de su UX Honeycomb: que las aplicaciones sean útiles, 

deseables, accesibles, creíbles, encontrables, usables y valiosas. Estos elementos permiten al usuario enriquecer su 

percepción sobre la interacción con un producto. 

 

Medidas psicofisiológicas 

Para poder evaluar la UX de una aplicación, se han utilizado métodos que utilizan instrumentos (principalmente 

cuestionarios y entrevistas) para la recolección de datos. El inconveniente de utilizar esos instrumentos es que están 

basados en respuestas humanas que no son efectuadas al momento de la interacción y están sujetas a los recuerdos, 

los cuales pueden ser inexactos (Apraiz-Iriarte et al. 2021). Es por ello que en tiempos recientes se ha buscado 

complementar con medidas psicofisiológicas que no tienen esos inconvenientes. Las medidas de ese tipo más 

utilizadas en el contexto de la UX son (Apraiz-Iriarte et al., 2021): 

• Respuesta galvánica de la piel (Galvanic Skin Response, GSR) / Actividad electrodérmica (Electrodermal 

Activity, EDA), que se utiliza para cuantificar un potencial eléctrico entre dos puntos de la piel. 

• Ritmo cardíaco (Heart Rate, HR), que se utiliza para medir el número de veces que el corazón late por 

minuto. 

• Electroencefalograma (EEG), que ayuda a evaluar la actividad eléctrica en el cerebro. 

• La respiración. 

• Variabilidad del ritmo cardíaco (Heart Rate Variability, HRV), la variación del ritmo cardiaco 

• Pulsación del volumen sanguíneo (Blood Volume Pulse, BVP), que mide los cambios en el volumen 

sanguíneo en arterias y capilares. 

• Electromiograma (EMG), que se utiliza para medir la respuesta muscular o la respuesta de la actividad 

eléctrica a la estimulación de un nervio del músculo. 

 

Interfaz Cerebro-Computadora (BCI) 

Una interfaz cerebro-computadora (BCI) es un sistema que capta señales que se generan en el cerebro y que las 

transforma en comandos para controlar dispositivos o aplicaciones (Pfurtscheller, 1993). Ahora bien, dado que estos 

dispositivos cuentan con sensores para recuperar señales EEG y permiten tener acceso a ellas, estos dispositivos se 

han utilizado para otros fines diferentes al control de aplicaciones, como lo son reconocimiento de emociones o 

estudios de UX. Un BCI pasivo es un sistema que utiliza la actividad cerebral sin el propósito de un control 

intencional. Wriessnegger et al. (2015) menciona que la tecnología BCI basada en EEG es una herramienta muy 

prometedora, ya que permite el uso de señales relacionadas con la atención, las intenciones y el estado mental, sin 

depender de medidas indirectas basadas en el comportamiento manifiesto u otras señales fisiológicas.  
 

Método de investigación 

Esta sección describe el método para la revisión sistemática utilizado en (Hayyolalam and Kazem, 2018), que fue 
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seguido en esta investigación. El objetivo de esta revisión consiste en poder visualizar de manera general los 

estudios de UX que incorporan tecnología BCI.   

 

Preguntas de investigación 

   

Este trabajo busca responder las siguientes preguntas de investigación: 

P1. ¿Cómo han sido utilizadas las señales EEG básicas y derivadas obtenidas por BCI en estudios de UX? 

P2. En estudios de UX ¿Con qué otras medidas psicofisiológicas se han combinado las señales EEG obtenidas 

por una BCI y para qué se han utilizado? 

P3. ¿Cuáles son los retos pendientes en el uso de señales EEG obtenidas por BCI en estudios de UX? 

 

Cadena de búsqueda 

La cadena de búsqueda utilizada fue 

 

 ("UX" or "User experience") AND ("BCI" or "brain computer interface") NOT ("medical" OR "Rehabilitation")  

 

Para la búsqueda se consideraron las siguientes fuentes de datos: IEEE Xplore, ACM, Science Direct, Springer y 

Web of Science. 

 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Se consideraron artículos en revistas y congresos  

No se considera la literatura que solo está disponible como página web o que no ha pasado por filtros confiables. 

Se excluyen artículos que no estén en español e inglés. 

 

Proceso de selección de artículos 

 El proceso de selección de artículos tuvo tres fases: 

• Fase 1: la cadena de búsqueda se adecuó a cada fuente para encontrar documentos adecuados a los objetivos 

de esta investigación. Las búsquedas arrojaron documentos de conferencias, libros, capítulos y artículos. 

• Fase 2: selección según el título de los artículos e idioma. Los artículos fueron filtrados para obtener 

solamente aquellos cuyos títulos consideraran los términos UX y BCI y fueran en inglés o en español, debido 

a que también se encontraron artículos escritos en idiomas como portugués, alemán y chino. Se consideraron 

artículos en revistas y congresos a partir del año 2015 hasta la fecha. Se excluyeron los documentos de 

conferencias sin valor, documentos de trabajo, informes técnicos, comentarios, notas editoriales, erratas, 

documentos no en inglés, documentos de revisión. 

• Fase 3:  se analizaron los resumenes y los textos completos de los artículos elegidos para garantizar que solo 

se incluyeran en el estudio publicaciones relevantes. 

 

Resultados  

Los hallazgos de este estudio se presentan a continuación, en términos de las preguntas de investigación que 

guiaron la ejecución de la revisión sistemática.  

 

P1. ¿Cómo han sido utilizadas las señales EEG básicas y derivadas obtenidas por BCI en estudios de UX? 

La tecnología BCI se ha utilizado para medir e impulsar las capacidades de un sistema para mejorar la 

experiencia del usuario. Por ejemplo, Yan et al. (2016) proponen un sistema que monitorea la participación de la 

audiencia en tiempo real utilizando la medición de electroencefalografía (EEG) y busca mejorarla activando la 

interpretación adaptativa, esto a partir de las señales EEG que ayudan a determinar cuando el nivel de participación 

de la audiencia disminuye. Así mismo, Yan et al. (2017) mejoran su sistema incorporando un algoritmo de detección 

que determina disminuciones significativas de participación de la audiencia. Dentro de los trabajos encontrados 

existen algunos que no evalúan aspectos de UX pero que están enfocados en mejorar la UX;  por ejemplo, Jiang 

(2019) en su sistema Memento que aprovecha EEG directamente e interpreta las actividades afectivas de los 

usuarios a partir del grabado de vídeo de lentes inteligentes y un BCI analiza las señales de EEG para inferir 

emociones y lanzar automáticamente registros de vida. La Figura 2 muestra la distribución de frecuencia de señales 

EEG sin procesar que se obtuvo en ese trabajo. 
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Figura 2.  Frecuencia distribuida de señales raw EEG. Jiang(2019) 

 

 

A partir de las ondas cerebrales se ha pretendido modelar estados mentales de los usuarios. Los estados mentales son 

relevantes en UX debido a los aspectos afectivos y emocionales. Solovey et al. (2015) estudiaron estados cognitivos 

que pueden clasificarse de manera confiable usando datos de espectroscopia funcional del infrarrojo cercano, cuyas 

siglas en inglés son fNIRS, enfocándose en escenarios de carga de trabajo variable y multitarea que tienen 

relevancia directa para muchos escenarios de Interacción Humano Computadora. Estos datos permiten estimar la 

carga mental y el esfuerzo mental durante una tarea cognitiva como se muestra en la figura 3. Zammouri et al. 

(2018) proponen una metodología estadística para clasificar los niveles de carga de trabajo cerebral durante una 

tarea cognitiva, específicamente con ejercicios de álgebra lineal. La Figura 3 muestra la comparación de potencias 

medias de la actividad θ entre los participantes del segundo protocolo experimental. A la izquierda, se trata del caso 

de tarea con bajo nivel de carga de trabajo, mientras que a la derecha se ve el caso de tarea con alto nivel de carga de 

trabajo.   

 

 
Figura 3.  Potencia baja y alta de actividad de carga de trabajo con FNIRS.Zammouri(2018) 

 

 

Parte de la incorporación de BCI en UX es medir el estado físico del usuario al desempeñar tareas y actividades. 

Kalimeri and Saitis (2016) investigaron qué factores ambientales aumentan la carga cognitiva y el estrés durante la 

movilidad de usuarios con discapacidad visual o ceguera para ayudar a construir sistemas de orientación y mobilidad 

(O&M) emocionalmente inteligentes. Estos son capaces de adaptarse implícitamente no solo a los entornos 

cambiantes sino también a los cambios en la experiencia interna del usuario en relación con los factores ambientales. 

Andreessen et al. (2020) investigaron si una interfaz pasiva cerebro-computadora que fue entrenada para distinguir 

la carga de trabajo mental baja y alta en el electroencefalograma se puede utilizar para identificar (1) textos con 

diferentes dificultades de legibilidad y (2) textos leídos en diferentes velocidades de presentación. Rawnaque et al. 

(2020) realizó una revisión sistemática de neuromarketing, que es un área donde al obtener la actividad neuronal del 

cerebro utilizando estos dispositivos, se pueden explorar las respuestas cognitivas y emocionales (es decir, me gusta 

o no me gusta, acercamiento o retraimiento) de un cliente. 

 

En entornos donde los usuarios delegan la responsabilidad o el control a tecnología de inteligencia artificial (IA) 

durante las interacciones, hay posibles consecuencias cuando el usuario las adopta y usa regularmente. Estas 

tecnologías de IA repercuten de manera negativa en la experiencia de los usuarios cuando fallan; por ejemplo, el 

tiempo perdido como resultado de información incorrecta sobre la ubicación de un restaurante recomendado por un 

asistente virtual.Ajenaghughrure et al. (2019) propone una evaluación de la confianza en tiempo real utilizando 

EEG, donde se reconozca la correlación neuronal de la confianza. Él demuestra que es posible detectar 

objetivamente el nivel de confianza de los usuarios en las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y proporciona 
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detalles sobre qué señales fisiológicas son más adecuadas para la detección de confianza en tiempo real, así como 

detalles sobre el modelo de aprendizaje automático predictivo utilizado. Bauman and Seeling (2019) se centran en la 

determinación objetiva de las experiencias subjetivas de nivel de calidad mediática en escenarios inmersivos de 

visión aumentada a través de electroencefalografía. Su aporte es la evaluación de diferentes enfoques para predecir 

la Calidad de experiencia por sus siglas en inglés(QoE)para imágenes regulares y esféricas (es decir, inmersivas) en 

entornos de realidad aumentada.  

 

 

 

P2. En estudios de UX ¿Con qué otras medidas psicofisiológicas se han combinado las señales EEG obtenidas por 

una BCI y para qué se han utilizado? 

 

En la mayoría de los trabajos de esta revisión se pueden observar combinaciones de hasta 4 medidas 

psicofisiológicas, en donde una de ellas es la EEG. Entre ellas se encuentran la respuesta galvánica de la piel (GSR), 

la respuesta electrocardiográfica (ECG), la variabilidad cardiaca (HVR), el volumen sanguíneo cerebral, la visión 

electro-oculograma (EOC), la respuesta de la pupila, el movimiento ocular,  las expresiones faciales y los 

movimientos de la cabeza. Cao et al. (2016) mencionan que su sistema recopila información sobre el movimiento de 

los ojos para detectar rápidamente conductas de conducción inseguras y también proporciona una advertencia en 

tiempo real de la fatiga de conducción mediante el seguimiento de la actividad del EEG, los estados mentales que 

puede discriminar son 3: vigilia, somnolencia y fatiga. Cheng and Wei (2018) utilizaron seguimiento ocular y datos 

de EEG para inferir preferencias de los usuarios, modela funciones de aptitud en diseños de IU existentes de forma 

implícita, y luego impulsa el proceso de optimización de IU utilizando un algoritmo genético interactivo (AGI); 

además validó su método en un escenario de diseño de interfaz de usuario de reproductor de música. Barral et al. 

(2017) se enfoca principalmente en métodos internos para la detección de la evaluación del humor basados en 

señales fisiológicas. Menciona que el humor es una actividad cognitiva compleja, e incorpora EEG con actividad 

electrodérmica (EDA) y electrocardiografía (ECG) como fuentes válidas para inferir la evaluación del humor en un 

entorno realista, al utilizar un popular sitio web de contenido humorístico generado por usuarios mientras que se 

registraron sus respuestas fisiológicas. Kalimeri and Saitis (2016) proponen la captura de medidas fisiológicas 

utilizando EEG y EDA para medir el estrés emocional. Ambas medidas permiten tener indicadores del estrés físico y 

emocional que pueda tener el usuario con discapacidad visual en sistemas O&M que sean capaces de adaptarse 

implícitamente no solo a los entornos cambiantes sino también a los cambios en la experiencia interna del usuario en 

relación con factores ambientales (ver Figura 4). 

 
Figura 4. Marco de análisis y captura de datos de bioseñales multimodales para detectar estrés durante la 

movilidad. . Kalimeri and Saitis (2016) 

 

P3. ¿Cuáles son los retos pendientes en el uso de señales EEG obtenidas por BCI en estudios de UX? 

 

Pike and Ch'ng (2016) proponen la evaluación de la experiencia de realidad virtual basada en el cerebro; a través 

de la BCI se busca evaluar una experiencia que es sensible a la inmersión. La integración de estos dos campos aún 

está en desarrollo y menconan que esperan en gran medida la experiencia de la RV y mejore el desempeño basado 

en tareas al tener un enfoque altamente cuantificable a través de más investigaciones. Holman and Adebesin (2019) 

miden la subjetividad con artículos virtuales determinando patrones de EEG para determinar las emociones de los 
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usuarios. Su estudio demuestra como la subjetividad puede ser evaluada de manera objetiva pero requiere de un 

análisis profundo de los patrones específicos que permitan identificarla de manera precisa. Los trabajos revisados de 

(Lloyd et al., 2017), (Solovey et al., 2015), (Chen and Epps, 2020), Ajenaghughrure et al. 2019)  y (Zammouri et al., 

2018) utilizan estados mentales para poder establecer una respuesta específica de acuerdo con el estado registrado 

por parte de un sistema. Este tipo de modelos requiere tener cantidades de información suficientes para descubrir 

patrones que describan un estado mental específico y por ello se requiere de estudios con una cantidad importante de 

usuarios que permitan precisar los estados mentales. Kalimeri and Saitis (2016), con la finalidad de capturar y 

utilizar la respuesta fisiológica para medir el estado físico de usuarios con factores ambientales, aumentan la carga 

cognitiva y el estrés durante la movilidad con discapacidad visual. Este tipo de estudios pueden aún ampliarse para 

todo tipo de usuarios en otro tipo de ambientes.  

Comentarios Finales 

En este trabajo se realizó una revisión sistemática a través de la metodología utilizada por (Hayyolalam and Kazem, 

2018) acerca de la incorporación e investigación de medidas de EEG a través de BCI en UX. De los resultados 

obtenidos para la P1 la BCI permite evaluar criterios de estrés, carga cognitiva, inmersión, estimulación y emociones 

de UX. Además de  poder capturar datos para producir  estados mentales en tiempo real o para ser procesados 

posteriormente con la finalidad de integrarlo a sistemas de conducción, de humor, de presencia y teatro pueden ser 

utilizados para evaluar elementos de UX. Para la P2, puede complementar la información de ondas cerebrales con 

otras medidas como EDA, BRP, fNIRS, EOC.  Para la P3, es necesario investigar formas de detectar emociones 

como el humor de una persona porque eso puede influir en la UX de una aplicación. Finalmente, cabe señalar que 

nuestra investigación se limitó a las fuentes de datos descritas anteriormente, pero es posible encontrar otros trabajos 

relacionados en otras editoriales. Por ejemplo, Mazmela Etxabe et al. (2020) analizaron el impacto que tiene el 

factor de orden de utilización en la familiarización con un interfaz y la respuestas de los usuarios en términos de 

métricas como valencia afectiva, memorización, grado de atención y relevancia personal, obtenidas a partir de 

señales EEG captadas utilizando la BCI DiademEC. Así, sería posible extender este trabajo para considerar otras 

fuentes alternativas. 
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Desarrollo de Habilidades Sociales en Estudiantes de Primer Semestre 
de Medicina
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Xicoténcatl4 

Resumen - El propósito de la investigación fue indagar en estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en Medicina General 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa que cursan la unidad de aprendizaje Comunicación y Trabajo en Equipo, su opinión 

acerca del desarrollo de habilidades sociales tras experimentar la estrategia de aprendizaje denominada “aprendizaje cooperativo”. 

El estudio fue cuantitativo descriptivo. La intervención recoge 276 respuestas en línea a un cuestionario de auto y coevaluación 

con preguntas de opción múltiple. Los resultados obtenidos reflejan que se reconoció por arriba del 90% el ejercicio de respeto, 

apoyo del docente, colaboración y sinergia; en más del 80% la presencia de actitud positiva y superior al 70% que se reflejó el 

mayor de los esfuerzos. Se concluye que la estrategia de aprendizaje contribuye a desarrollar habilidades sociales para el trabajo en 

equipo pues con esta se desarrollan habilidades necesarias para perfeccionar las relaciones con los compañeros. 

Palabras clave – Habilidades, estrategia de aprendizaje, comunicación, trabajo en equipo, cooperativo. 

Introducción 

El fenómeno de la globalización ha provocado la necesidad de formar a los profesionistas con competencias que los 

capaciten para ejercer a nivel internacional con un enfoque humano. Entre las habilidades sociales con especial 

interés en el ámbito laboral se encuentran la iniciativa, comunicación, empatía, capacidad de trabajo en equipo, 

flexibilidad y asertividad (Ruiz & Martínez, 2015). En las ciencias de la salud, particularmente en las licenciaturas en 

medicina, las habilidades sociales son traducidas como la capacidad de relacionarse con los demás y trabajar en 

equipo, mismas que además se han impulsado como criterios de calidad en el ejercicio de esta carrera. Así lo sostuvo 

Casas (1997) quien desde finales del siglo pasado reconoció que resultaba necesario para los profesionistas del siglo 

XXI formarse para interrelacionarse con los pacientes y el resto del equipo de salud, además de desarrollar las 

competencias clínicas y disciplinares. Esto mismo se ha sostenido recientemente en el Perfil por Competencias del 

Médico General de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C. (AMFEM) al considerar que 

es necesario actuar con “aptitud para el trabajo colaborativo mediante la integración grupal” (Abreu et al. 2008, p. 
25).

El programa de estudios de la Licenciatura en Médico General de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (LMGUAS) de 2015 contempla, en su primer semestre, la unidad de aprendizaje Comunicación 

y Trabajo en Equipo, en la cual se busca desarrollar las competencias de comunicación efectiva entre el médico con el 

paciente (y su familia) y el equipo de salud, así como las habilidades personales y sociales para el trabajo en equipo. 

Las competencias anteriores requieren desarrollarse bajo un esquema social, constructivista y humanista según los 

postulados del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa (MEUAS, 2015), por lo que es necesario 

que los estudiantes tomen un papel activo en su preparación y que el docente funja como un facilitador para la 

adquisición de los saberes teóricos, prácticos y actitudinales.

Según lo expuesto por Maldonado (2007) el trabajo colaborativo no solo genera aprendizaje disciplinar sino también 
humano, cuando este es asumido conscientemente. En el mismo sentido Lillo (2013) sostiene que, en la formación 
universitaria de pregrado, al abordarse bajo la perspectiva del constructivismo social, se han documentado casos de 
éxito en el fortalecimiento del aprendizaje y desarrollo de competencias con estrategias de aprendizaje colaborativo. 
En consecuencia, el trabajo colaborativo, a través de sus diferentes estrategias, es el que permitirá alcanzar los 
propósitos de la unidad de aprendizaje de Comunicación y Trabajo en Equipo, viéndolo desde el punto de vista en dos 

vertientes: por un lado, el aprendizaje se llevará a cabo mediante la interacción de los estudiantes y el docente 
cumpliéndose así la característica social del aprender, necesaria según lo argumentado por Piaget y Vigotsky. Es 
decir, se cumplirán las perspectivas social y constructivista. Por otro lado, se cumplirá con el humanismo al estar
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dirigido y concentrado en el aprendizaje, según las habilidades y aportaciones que pueda dar cada estudiante quien 

reforzará su aprendizaje con las contribuciones de los demás compañeros y del docente en un ambiente de tolerancia 

y respeto. 

De tal manera que los investigadores se cuestionaron ¿qué habilidades sociales identificaron los estudiantes 

participantes en el desarrollo de la estrategia aprendizaje colaborativo?  Por lo que a continuación, se presenta el 

estudio de un proyecto de intervención educativa realizada a los educandos del primer semestre de la LMGUAS, en 

la cual se buscó conocer su percepción acerca de su experiencia al trabajar con una estrategia de aprendizaje 

colaborativa con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con los de la teoría.  Dicho proyecto se justifica en 

torno a la necesidad de cumplir los estándares de calidad en el desarrollo de competencias que marca la AMFEM, así 

como lo establecido en el diseño curricular de la LMGUAS bajo los lineamientos del MEUAS (educación social, 

constructivista y humanista), donde los beneficiados son los estudiantes al aprender como interrelacionarse al 

distribuir roles, ejercitar el respeto, orientar hacia la tolerancia y generar sinergia, habilidades necesarias para los 

futuros médicos para interrelacionarse con sus compañeros así como con las demás personas de su entorno 

profesional, tales como, sus futuros pacientes y sus familiares. 

Descripción del Método 

Metodológicamente se trata de un estudio cuantitativo pues utilizó “la recolección de datos y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 

variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial” (Ñaupas, Valdivia, 

Palacios & Romero, 2018, p. 140). Con esta investigación se buscó indagar la opinión de los estudiantes, describir 

que se encontró e interpretar los resultados con relación a los lineamientos del modelo educativo. 

Los estudiantes, cuyas experiencias se recabaron, fueron de nuevo ingreso a la Licenciatura en Medicina General de 

la UAS, juntos conformaron una población de 385 estudiantes divididos en 11 grupos y se tomó una muestra por 

conveniencia de 276 estudiantes de 8 grupos que cursan la unidad de aprendizaje Comunicación y Trabajo en 

Equipo. Al trabajar con estudiantes de nuevo ingreso, acostumbrados a una enseñanza tradicional, se les explicó que 

se iba a desarrollar una actividad constructivista, así se cumplió con un proceso de adaptación. Una vez hecho el 

análisis correspondiente a las características de los grupos, el docente tomó la decisión de utilizar la estrategia activa 

de trabajo colaborativo denominada Aprendizaje Cooperativo, misma que según Pimienta (2012) funciona para 

resolver una tarea específica. 

El docente ocupó el rol de profesor instructor que, según Collado, Guerrero y Vergara (2008) consiste en que el 

docente explique la tarea, la estructura cooperativa y las habilidades sociales requeridas. El trabajo consistió en 

resolver un cuestionario con cinco preguntas clave del primer tema del plan de estudios denominado “La 

Comunicación”, para que una vez obtenidas las respuestas de manera cooperativa se procediera a la construcción de 

un cartel, en el que se expusiera lo aprendido dentro del equipo y posteriormente socializarlo con el resto de los 

equipos dentro del grupo. 

Se destacó la necesidad de distribuir los roles dentro del equipo, haciéndose énfasis, en que no pueden faltar un líder, 

un secretario y un relator o comunicador (Collado et al., 2008). Así mismo, se concientizó a los estudiantes acerca de 

los componentes del trabajo colaborativo a través de la cooperación, responsabilidad, comunicación, interacción cara 

a cara y de la necesidad de una auto y coevaluación. Los equipos, se integraron por 5 o 6 estudiantes, los cuales se 

seleccionaron al azar, y trabajaron por espacio de 120 minutos, en dos días. 60 minutos el primer día y 60 minutos el 

segundo día. Cada equipo socializó los contenidos de sus carteles y se brindó retroalimentación tanto de sus 

compañeros como del docente. 

 La estrategia de aprendizaje cooperativo fue evaluada con una lista de cotejo para acreditar la validez del trabajo 

realizado tomados como referencia los pasos contemplados en Pimienta (2012), en los cuales fue necesario 

identificar una meta, la integración de equipos, definición de roles, poner en marcha las actividades, buscar 

complementariedad y la socialización de los resultados obtenidos. 

 Hecho lo anterior, los estudiantes procedieron al llenado, a través de Formularios de Google del cuestionario en el 

que expusieron su percepción, a través de su experiencia, acerca de trabajar colaborativamente. Las posibles 

respuestas fueron “sí”, “no” o “tal vez”, a las siguientes preguntas del cuestionario adaptado de Durante, Lozano, 

Martínez, Morales y Sánchez (2013): 1. Los compañeros ayudaron a que los demás comprendieran el tema; 2. Se 

respetaron las ideas y opiniones de los otros; 3. Se explicó al resto de los compañeros la información que obtuvieron; 

4. Las contribuciones individuales de los miembros del equipo fortalecieron el trabajo en equipo; 5. El trabajo de los

miembros del equipo refleja el mayor de los esfuerzos; 6. Se tuvo siempre una actitud positiva hacia el trabajo

colaborativo; 7. Los miembros del equipo de trabajo participaron para tener el material necesario para lograr los

objetivos planteados; 8. Se tuvo respeto por los roles de equipo asignados; 9. Se dialogó para elegir la mejor forma

de presentar el tema; y 10. El docente guio de inicio a cierre la actividad.
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Resultados: 

Una vez evaluada la estrategia con la lista de cotejo antes expuesta se consideró que la estrategia fue realizada 

correctamente conforme a lo observado en la práctica, tal como se enuncia en la Tabla 1: 

Ítem Sí No Observaciones 
Se identifica una meta. X 

Se integran los equipos. X 

Se definen roles. X 

Se realizan actividades. X 

Se busca complementariedad. X 

Se realiza una sesión plenaria para compartir los resultados 

alcanzados, así como la experiencia de trabajar en equipo. 

X 

Tabla 1. Lista de cotejo de los pasos de la estrategia aprendizaje cooperativo. 

Al haber acreditado la validez de la estrategia, se contestó el cuestionario adaptado de Durante et al. (2013), en este 

participaron 276 estudiantes del primer semestre de la Licenciatura en Médico General de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa que cursan la unidad de aprendizaje Comunicación y Trabajo en Equipo en el ciclo escolar 2019-2020. El 

sondeo se realizó por medio de la plataforma de Formularios de Google. El estudio reflejo lo siguiente: 

Para comenzar respecto del ítem número uno en donde se indagó “Los compañeros ayudaron a que los demás 

comprendieran el tema” los estudiantes reconocieron en un 92.8% que sí, 0.4% que no y 6.9% que tal vez (V. 

Gráfico 1). Lo cual indica que existió sinergia para tener los objetivos claros y el propósito de la actividad. 

Gráfico 1. Sinergia 

En cuanto al ítem número 2 en el que se preguntó si “Se respetaron las ideas y opiniones de los otros” con el objetivo 

de desarrollar el valor de la tolerancia y apertura para valorar diferentes enfoques el 97.1% reconoció que sí ocurrió, 

el 1-1% que no y el 1.8% que tal vez (V. Gráfico 2). 

Gráfico 2. Orientación a la tolerancia 

Luego, en el ítem número 3 para fomentar la discusión al compartir la información que investigaron se cuestionó si 

“Se explicó al resto de los compañeros la información que obtuvieron” donde el 92% reconoció que sí, 0.4% que no 

y 7.6% manifestó que tal vez (V. Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Colaboración 
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A continuación, el ítem 4 se preguntó si “Las contribuciones individuales de los miembros del equipo fortalecieron el 

trabajo en equipo” para denotar la responsabilidad individual y el compromiso con el grupo y se encontró que el 

91.7% dijo que sí, 0.7 que no y 7.6% que tal vez (V. Gráfico 4). 

Gráfico 4. Responsabilidad individual 

Posteriormente, en el ítem 5 se indagó si mostraron su mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos propuestos y se 

encontró la respuesta menos unánime de todos los ítems pues el 76.8% mencionó que sí, el 4.7% que no y el 18.5% 

que tal vez (V. Gráfico 5). Lo cual denota que se debe de orientar a la revisión de los componentes actitudinales de 

las competencias propias y de los compañeros. 

Gráfico 5. Máximo esfuerzo 

De los 276 estudiantes que respondieron el ítem número 6 “Se tuvo siempre una actitud positiva al trabajo 

colaborativo” el 87,3% expuso que sí, el 2,9% que no y el 9,8% que tal vez (V. Gráfico 6). Lo cual concuerda con el 

resultado del ítem 5, pues la evaluación actitudinal de las competencias requiere de la orientación del docente para 

ser más objetiva. 

Gráfico 6. Actitud positiva 

Acto seguido, se preguntó en el ítem 7 si “Los miembros del equipo de trabajo participaron para tener el material 

necesario para lograr los objetivos planteados” a lo que el 92% dijo que sí, 1.1 que no y 6.9% que tal vez (V. Gráfico 

7). El trabajo de equipo requiere de cooperación la cual se denota en un porcentaje muy amplio que sí existió. 

Gráfico 7. Cooperación. 
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Después, en el ítem número 8 se cuestionó si “Se tuvo respeto por los roles de equipo asignados” lo cual tuvo como 

propósito que el trabajo pudiera distribuirse entre todos los miembros del equipo a lo cual el 91.7% manifestó que sí, 

1.8% que no y 6.5% que tal vez (V. Gráfico 8). 

Gráfico 8. Roles de equipo 

Por otra parte, también se consultó en el ítem 9 si “Se dialogó para elegir la mejor formar de presentar el tema” que 

buscaba desarrollar la habilidad de llegar a acuerdos de esto se obtuvo que el 89.9% reconociera que sí, el 2.9% que 

no y el 7.2% contestara que tal vez (V. Gráfico 9). 

Gráfico 9. Dialogo 

Por último, el docente ocupa un lugar muy activo durante la planeación, ejercicio y cierre pues es quien tiende los 

puentes hacia el conocimiento por lo que en el ítem 10 se preguntó si “El docente guio de inicio a cierre la actividad” 

se encontró que el 96.7% manifestó que sí, el 0% que no y el 3.3% que tal vez (V. Gráfico 10). 

Gráfico 10. Guía docente. 

Los resultados anteriores demuestran que bajo la percepción de los estudiantes se cumplen los objetivos del trabajo 

colaborativo, bajo el esquema constructivista y humanista, puesto que los resultados triangulados con la teoría 

coinciden, por ejemplo, con la tabla de características diferenciadoras del trabajo colaborativo y trabajo cooperativo 

contempladas en Maldonado (2007), de donde se desprende que se reconoció con un 96.7% que el docente 

acompañó al grupo; con 89,9% que la tarea fue definida tanto por el profesor como por el grupo mediante el dialogo; 

hubo responsabilidad individual y grupal pues el 92% reconoció que los miembros del trabajo participaron para 

obtener el material necesario para cumplir objetivos y el 91.7% manifestó que la contribuciones individuales 

fortalecieron el trabajo grupal; se realizó el trabajo en conjunto con respeto a las ideas y opiniones de los otros 

reconocido por el 97.1%; asimismo se observa que las subtareas están entrelazadas pues se promovió la sinergia al 

explicarse entre compañeros la información que obtuvieron (92%); el proceso de construir el trabajo final se realizó 

en conjunto; la responsabilidad del aprendizaje fue de todo el grupo acompañados por el profesor; se obtuvo 

conocimiento humano, al desarrollarse tolerancia, responsabilidad, comunicación, trabajo en equipo, razonamiento y 

solución de problemas en un ambiente de actitud positiva (87.3%). 

Así mismo, se cumplieron las características típicas de la colaboración sostenidas por Lillo (2013) al establecerse que 

tanto estudiantes como docentes generaron aprendizaje bajo un esquema de autoridad compartida, el docente fungió 

como mediador en un grupo heterogéneo de estudiantes. Por otro lado, se afrontaron los problemas que se presentan 

en el trabajo colaborativo mencionados por el mismo autor pues los compañeros se apoyaron para superar las 

diferentes o falta de entendimiento de los miembros del equipo (92.8%); se respetaron los puntos de vista de todos; 

91.70%

1.80% 6.50%
0.00%

100.00%

Sí No Tal vez

Se tuvo respeto por los roles de equipo 

asignados.

89.90%

2.90% 7.20%
0.00%

100.00%

Sí No Tal vez

Se dialogó para elegir la  mejor forma de 

presentar el  tema.

96.70%

0% 3.30%
0.00%

100.00%

Sí No Tal vez

El docente guió de inicio  a  cierre la  

act ividad.

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

377



hubo distribución de roles para que no hubiese abuso en los esfuerzos del trabajo (91.7%) y se reconoció que se puso 

el máximo esfuerzo para desalentar la posibilidad de hacer trampa o plagio (76.8%) situación asociada a que en el 

trabajo colaborativo son solo algunos los que trabajan. 

Conclusiones (en área de la salud): 

De la revisión anterior se concluye que el trabajo en equipo, desde la percepción de los estudiantes, logra desarrollar 

habilidades sociales al promover la comprensión de los temas; el respeto a las ideas y opiniones de los otros; la 

necesidad del diálogo y la comunicación para conocer diferentes puntos de vista o de hacer las cosas; se reconoció 

que las contribuciones individuales fortalecieron el trabajo en equipo; por arriba del 70% de los estudiantes 

reconocieron que se reflejó el mayor de los esfuerzos; por arriba del 80% que se tuvo una actitud que favoreció el 

trabajo colaborativo; por arriba del 90% que participaron para conseguir los materiales necesarios; se tuvo respeto 

por los roles asignados; y, se reconoció la labor del docente como guía. 

Por último, la aplicación de las estrategias colaborativas requiere del docente el manejo del área disciplinar para su 

aplicación y un alto grado de compromiso para llevar a cabo las actividades constructivistas, la elaboración del 

itinerario de la estrategia requiere de trabajo previo, durante y posterior a fin de evaluar aquello que se trabajó y 

encontrar aquello que queda pendiente como un área de oportunidad. Respecto de los estudiantes se encontró que fue 

una actividad que los hizo salir de su rutina, pero no los alejó de los conocimientos puesto que se entretuvieron, 

dialogaron, llegaron a acuerdos, construyeron entregables interesantes y se motivaron a presentar sus resultados con 

convicción, así como también se estimuló el deseo de continuar con otro proyecto. Lo anterior benefició el desarrollo 

transversal de habilidades sociales que contribuyen a la mejora del desempeño en las demás unidades de aprendizaje 

y en el futuro a mejorar las interrelaciones de los estudiantes con sus futuros compañeros del equipo de salud, los 

pacientes y sus familiares de esta manera se cumplió con una demanda de humanizar todas las profesiones. 

Recomendaciones: 

Para el trabajo de futuros estudios queda pendiente el análisis a profundidad de las respuestas dadas en “No” y “Tal 

vez” de diversos ítems porque esto puede tener significados interesantes para revisar con detalle, puesto que al hacer 

conjeturas se puede encontrar que las instrucciones no fueron bien comprendidas o no fueron correctamente 

diseñadas, se generaron episodios hostiles dentro de los grupos de trabajo, hay solapamiento en la elaboración del 

trabajo u otras consideraciones. 

Otro punto de interés se tiene que en su mayor medida los ítems número 5 y 6 reflejan las respuestas más inseguras y 

estas se refieren a si los estudiantes dieron su mejor esfuerzo y siempre tuvieron una actitud positiva para el 

desarrollo de la colaboración, lo que puede resultar en diferentes presunciones, como que se prefiera el trabajo 

individual o bien hay actitudes no asertivas que tienen que ser atendidas. 
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Implementación de Insignias Digitales en el LMS Moodle

Dra. Susana Cordero Dávila1, Dr. Raúl Armando Valadez Estrada2,  

Dra. Martha Susana Hernández Larios3 y L.C.E. Susana Gómez Sánchez4  

Resumen—La presente investigación describe el procedimiento para la implementación de insignias digitales en el 

Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) Moodle en la materia de Aplicaciones Tecnológicas en la Educación de la 

Maestría en Tecnología Informática Educativa (MTIE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) como una 

estrategia motivacional que propicie el cambio de comportamiento a nivel competitivo en los estudiantes, así como, 

mejorar su proceso de aprendizaje.  

Dicha investigación es de tipo descriptiva documental en la que se detallará de manera general el proceso para la 

implementación de insignias digitales en una plataforma LMS Moodle. 

Palabras clave—insignias, digitales, gamificación, Moodle, educación. 

Introducción 

En los últimos años se han aplicado nuevas estrategias de motivación para los estudiantes en las 

diferentes modalidades educativas. La presente investigación se enfoca en el ámbito virtual dada la situación 

de pandemia actual por la que se atraviesa. Dentro de estas estrategias resalta la gaminifación que se adecúa 

perfectamente a este modelo educativo. Esta estrategia basada en la mecánica de los juegos pretende estimular 

o motivar a los estudiantes por medio de mecanismos que son utilizados en los juegos, tales como, subir de

nivel, acumular puntos, obtener premios y regalos especiales, ranquearse en función a sus logros, cumplir

misiones, o bien, enfrentar desafíos. Por lo mencionado anteriormente, se considera importante implementar

en la plataforma LMS Moodle de la MTIE el uso de insignias digitales, las cuales cumplen con algunos de los

mecanismos mencionados anteriormente de la gamificación. La Real Academia Española (2019) las define

como “señales, distintivos o divisas honoríficas”. En el ámbito digital se describen como una destreza,

habilidad, cualidad o interés plasmadas en un archivo digital.

Descripción del Método 

La presente investigación es de tipo descriptiva documental puesto que se recaba información con 

relación a las insignias digitales y su metodología para lograr implementarlas dentro de el LMS. Palazón 

(2015) describe a las insignias como gráficos que se enfocan en mostrar un logro o meta alcanzada. 

Para Moodle (2020) las insignias son: 

Una buena forma para celebrar un logro y mostrar el progreso. Las insignias pueden otorgarse 

basándose en una variedad de criterios elegidos y pueden mostrarse en un perfil de usuario o pueden 

empujarse a sus mochilas y las colecciones de insignias públicas en sus mochilas se mostrarán en sus 

perfiles de Moodle. Existen dos categorías de insignias: Insignias de sitio – disponibles para los 

usuarios a lo ancho del sitio y relacionadas con actividades a lo ancho del sitio, como el terminar un 

conjunto de cursos. Insignias del curso - disponibles para usuarios inscritos en el curso y 

relacionadas con las actividades que suceden dentro del curso.  

Para implementar las insignias digitales dentro de un LMS, es necesario contar con una versión 2.5 o 

superior de Moodle; estas se encuentran activadas por defecto, de no ser así, el administrador del LMS deberá 
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activarlas en el panel de Administración del sitio en la opción Insignias – Configuraciones de insignias. 

(Véase figura 1). 

Figura 1. Ubicación de la Configuración de insignias 

En las opciones que se despliegan de la Configuración de las insignias es necesario activar la casilla 

de verificación Valor por defecto: Sí y después presionar el botón Guardar cambios, como lo muestra la 

figura 2. 

Figura 2. Habilitar insignias del curso 

Una vez habilitadas las insignias, se debe ingresar al curso donde se desean implementar. Es 

importante que antes de hacerlo, todas las actividades programadas en el curso, independientemente del tipo 

(Examen, foro, tarea, encuesta predefina, entre otras) tengan activos los parámetros de Seguimiento de 

finalización que se encuentran dentro de la opción Finalización de actividad, tal como se observa en la figura 

3. Prácticamente, son los mismos parámetros para los diferentes tipos de actividades que maneja Moodle, para

este ejemplo se está trabajando con la actividad Tarea, pero en algunos casos, por mencionar uno, en la

actividad Examen sus criterios varían un poco, ver figura 4.

Figura 3. Finalización de actividad Tarea 

Figura 4. Finalización de actividad Examen 

Si ya han sido configurados los parámetros de Finalización de actividad, los cuales son los criterios 

sobre los cuales se ganará el estudiante la insignia de manera automática, se procede a Añadir una nueva 

insignia. Se debe activar el Menú de opciones y seleccionar la opción Más…, tal como lo ilustra la figura 5.  
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Figura 5. Menú de opciones 

Al pulsar la opción Más…, se mostrará una página, en el apartado Insignias se debe elegir la opción 

Añadir una insignia nueva, tal como lo muestra la figura 6. 

Figura 6. Añadir una insignia nueva 

Se deberán proporcionar algunos Detalles de insignia como nombre, versión, idioma, breve 

descripción e imagen. Es importante que se hayan creado con anterioridad las insignias. Canva es una buena 

opción para crear las insignias de manera fácil y profesional. Los formatos que soporta la plataforma Moodle 

para las imágenes son GIF, JPG, PNG y SVG. En la figura 7 se indica a manera de ejemplo el llenado de los 

campos anteriormente mencionados. 

Figura 7. Datos generales de la insignia 

Otros datos opcionales que se solicitan en los Detalles de insignia son nombre del autor de la 

imagen, email, leyenda, fecha de caducidad, en este caso, el profesor deberá indicar la fecha de caducidad de 

la insignia en caso de que requiera que expire, de lo contrario, se elige la opción: Nunca. Una vez llenados los 

campos se debe presionar el botón Crear insignia. La figura 8 ejemplifica lo mencionado anteriormente. 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

381



Figura 8. Otros datos de la insignia 

Después de creada la insignia, se mostrará una página, la cual contiene varias pestañas relacionadas 

con ella, Vista general, Editar detalles, Criterio, Mensaje, Destinatarios, Aprobación, Insignias relacionadas 

y Alineaciones. Se debe trabajar en la pestalla Criterio para añadir los criterios que se deben cumplir para 

poder otorgar dicha insignia. Para este ejemplo, la insignia se asignará cuando los alumnos Finalicen la 

actividad, criterios que se establecieron anteriormente, esta opción se encuentra en el cuadro desplegable de la 

opción Añadir cirterio para insignia, como lo muestra la figura 9. 

Figura 9. Añadir criterio para insignia 

En la página que se despliega a continuación, se debe indicar la actividad con la que se otorgará la 

insignia, para este caso la Tarea U4 es la que se requiere, otro punto importante es indicar la condición para 

que el criterio esté completo, como la insignia se otorgará cuando los estudiantes hayan subido su actividad, 

es necesario elegir el criterio Todas las actividades están completas, por último, si se desea, se puede agregar 

una Descripción. La figura 10 ilustra lo anterior descrito. 
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Figura 10. Configurando los criterios para la insignia 

 

 

Una vez indicados los parámetros y guardados los cambios, Moodle nos llevará a la página que nos 

muestra la figura 11, en la que se indica que el Criterio de la insignia fue creado exitosamente. Es necesario 

habilitar la insignia con el fin de que esté visible a los estudiantes. Cuando se presiona el botón Habilitar 

acceso se muestra una alerta de confirmación, la cual pregunta si se está seguro de querer habilitar el acceso a 

la insignia, si es el caso, se presiona el botón Continuar, tal como se observa en la figura 12.   

 

 

 

Figura 11. Insignia creada con éxito Figura 12. Mensaje de confirmación 

 

 

Después de habilitar el acceso a la insignia, se despliega una página en la que se puede Deshabilitar 

el acceso, también un dato interesante es que se muestra el número de Destinatarios que cumplieron con los 

criterios y les fue asignada la insignia. La figura 13 nos muestra dichas opciones. 
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Figura 13. Insignia habilitada 

 

 Para añadir insignias nuevas, o bien, habilitar acceso, editar, copiar y eliminar las insignias 

existentes, se debe ingresar al apartado Gestionar insignias, dentro de una tabla se enlistarán las insignias que 

se tienen al momento así como las acciones que se pueden realizar con dichas insignias.   

 

La figura 14 ejemplifica como el alumno visualiza la insignia otorgada, siempre y cuando haya 

cumplido con los criterios establecidos para dicha insignia. 

Figura 14. Insignias otorgada al alumno 

 

Comentarios Finales 

Las insignias digitales son una excelente opción como estrategia de aprendizaje, ya que generan un 

esquema de acción que propicia que el alumno enfrente de manera eficaz las situaciones generales y 

específicas de su aprendizaje (González, 2013 citado en Orellana, 2018), dichas insignias fueron diseñadas 

bajo las técnicas que ofrece la gamificación, las cuales incentivan un cambio de comportamiento para 

aprender tal como lo menciona Marín & Hierro (2014 citado en Simba, 2017) al volverlos más competitivos 

en su aprendizaje gracias a este sistema de “premios digitales” esto les permite poder mostrar las insignias que 

ostentan y que se almacenan en una mochila “virtual”, que pueden mostrar o compartir entre otras 

instituciones educativas nacionales e internacionales o al mundo entero, como se mostró en este documento su 

implementación dista de ser complicada, es una gran recomendación emplearlas en los LMS que las soporten 

para motivar el logro de metas y habilidades que obtienen los estudiantes, resaltando su reputación hacia el 

exterior. 
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Elaboración de Croquetas para Gatos a Partir de Harina de Pescado 
Tipo Carpa y Harinas de Nopal, Trigo, Maíz y Arroz 

 

PQFB. Víctor Manuel Cornelio Zavala1, Dr. José Octavio Rodiles López 2, Mc. Rosa María García Martínez3 

Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Michoacán, México. 
 

Resumen. En esta investigación se desolló una formulación de comida para gatos con base en una harina de pescado tipo Carpa, 

Cyprinus carpio, originaria del lago de Pátzcuaro, Michoacán, México, y usado un conjunto de harinas de nopal, trigo, arroz y 

maíz. La harina de nopal es una innovación en este tipo de alimentos y usándola con la finalidad de aportar fibra dietética, tanto 

soluble como insoluble. En la actualidad, la comida para animales domésticos ha incrementado su valor, por esa razón se realizó 

este producto, para tener una mejor calidad en la comida del felino, y con una mejor opción económica para las personas. Se 

realizaron varias formulaciones y evaluadas tanto sensorial como nutricionalmente. La adición de la harina de pescado es muy 

importante por la cantidad de proteína que contiene y que son los elementos más esenciales en la dieta diaria de los gatos. Así 

mismo, la fibra del nopal ayudará a los gatos a tener una mejor digestión y salud en general. 

Palabras clave: gatos, comida, harinas de pescado, nopal, otras. 

 

Introducción 

En la actualidad hay una gran cantidad de animales domésticos en todo el mundo, entre ellos los gatos, y por ello 

la comida para mascotas tiene una gran demanda a nivel mundial. Estas comidas deben tener un buen balance ener-

gético y nutrimental, además de sus cualidades sensoriales. Los felinos deben tener una buena fuente de proteínas, y 

los alimentos tipo pescados son una excelente opción. La pesca es una fuente importante de empleos y beneficios 

económicos para el país, y no solo para alimentación humana, sino también animal. El pescado aporta grandes canti-

dades de proteína, grasas, vitaminas y minerales. La carpa (Cyprinus carpio) es un pescado de agua dulce y es consi-

derada como una especie exótica invasora, la mayor producción de este pescado proviene de la acuacultura. A nivel 

nacional la carpa se encuentra en el lugar 11 en la producción pesquera. En el estado de Michoacán hay varios lagos 

de agua dulce donde se reproduce este tipo de pescado, y siendo uno de ellos el de Pátzcuaro, además de otros pescados 

como el blanco, charales, y mojarras.1 (Molina et al., 2016; CEDRSSA, 2015) 

La mayoría de las comidas para gatos son secas, lo que los lleva a sufrir problemas de salud como cardiovasculares 

e intestinales. Esto se puede solucionar adicionando fibra a la formulación final. El nopal es una planta originaria del 

continente americano, adaptable a medios áridos, y presente en México, tanto silvestre como cultivada. El uso del 

nopal como alimento para animales se ha implementado en diferentes regiones, y siendo sus principales componentes 

fibra, proteínas, y minerales como el calcio, potasio, magnesio y sodio. La fibra tiene diferentes funciones, tales como 

controlar y balancear el pH en el intestino, ayudar a reducir las grasas, y con ello, reduciendo el riesgo de enfermedades 

cardiacas. (Mondragón et al., 2003; Pérez et al., 2003; Inglese et al., 2018) 

Las harinas de trigo, maíz, y arroz aportan una gran cantidad de carbohidratos, y en menores cantidades proteínas, 

grasas y fibra. Este tipo de harinas son muy utilizadas en la producción de alimentos para animales, ya que aportan 

calorías y son económicas, además debido a su bajo contenido de agua permite una mayor vida de anaquel del producto 

y con ello un mínimo daño microbiano. (Latham, 2002)  

Los pescados por su parte son un producto que se pueden encontrar en muchos lugares y es un alimento que en lo 

particular a los felinos les agrada bastante, además de aportar grandes cantidades de proteína. Se decidió usar el pes-

cado tipo carpa del lago de Pátzcuaro dado que se le considera una especie invasiva y existe una sobre producción de 

este. (DOF, 2012)  

 

 

 

1  Cornelio Zavala Víctor Manuel. PQFB. De la Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Michoacán, México.vicko_cornelio@hotmail.com 
2  Dr. José Octavio Rodiles López. Profesor en la Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. Michoacán, México.tavarodiles@hotmail.com 
3  Mc. Rosa María García Martínez. Profesora en la Facultad de Químico Farmacobiología. Universidad Michoacana de San Ni-

colás de Hidalgo. Michoacán, México. rmgarcim@umich.mx 
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Descripción del Método 

En la presente investigación se realizó una comida para gatos utilizando diferentes tipos de harinas, tales como 

pescado, maíz, trigo, arroz, y nopal. 

Las harinas de trigo, maíz, arroz y nopal fueron compradas a granel. La harina de pescado se obtuvo a partir de 

pescado fresco mediante secado en estufa (65 °C por 24 horas), y después llevada a un molino para su obtención con 

una malla de 0.87 mm. Se obtuvieron dos tipos de harina, una con pescado completo (espinas y cabeza), y otra usando 

exclusivamente el filete de pescado, y con ello poder evaluar diferencias nutrimentales y de costos.  

Se realizaron varias formulaciones de croquetas usando diferentes concentraciones de las harinas de pescado, no-

pal, trigo, arroz y maíz. Se hicieron análisis bromatológicos y pruebas fisicoquímicas, además de estimar los costos 

de estas. No se presentan los análisis fisicoquímicos. 

Se realizaron análisis bromatológicos de humedad, proteínas, lípidos, cenizas y fibra dietética. La humedad se 

realizó por el método 934.01 de la AOAC. Se identificó la cantidad de proteína por el método de nitrógeno orgánico 

utilizando un equipo Kjeldahl y usando un factor de 6.25. La cantidad de cenizas se realizó por el método 962.02 de 

la AOAC (1990). La obtención de lípidos se realizó el método 920.85 de la AOAC (1997). El análisis de fibra se 

realizó mediante el método de Prosky, 1988. Los carbohidratos se calcularon por diferencia. 

 

Resultados y Discusión 

Primeramente, se realizaron varias formulaciones usando las harinas de pescado, arroz, trigo y maíz, y sin usar la 

harina de nopal. Se usaron dos tipos de harina de pescado, una usando exclusivamente el filete del pescado, y otra con 

el pescado completo. En la tabla 1 se muestran las distintas formulaciones, siendo las FP las que usaron el filete de 

pescado y las PC del pescado completo. 

 

 
Trigo Maíz Arroz 

Filete  

Pescado 

Pescado 

Completo 

Control 60 20 20 - - 

FP1 50 15 15 20 - 

FP3 50 10 10 30  - 

FP3 50 5 5 40 - 

PC1 50 15 15 - 20 

PC2 50 10 10 - 30 

PC3 50 5 5 - 40 

Tabla 1. Formulaciones sin Harina de Nopal 

 

Se realizó un análisis bromatológico de dichas formulaciones y un análisis de costos de estas. La determinación 

de costos se basó en una búsqueda en Internet sobre los precios de las materias primas a granel. Tabla 2. 

 

 Control FP1 FP2 FP3 PC1 PC2 PC3 

Humedad 10.50 11.70 11.50 11.30 10.90 10.20 10.20 

Carbohidratos  74.57 59.05 51.88 44.64 59.58 52.64 45.19 

Fibra 3.38 2.68 2.25 1.81 2.70 2.28 1.83 

Proteínas 9.26 20.10 25.88 31.72 20.00 25.84 31.55 

Lípidos 1.59 5.27 7.05 8.85 5.23 7.02 8.78 

Cenizas 0.70 1.21 1.44 1.68 1.59 2.02 2.44 

        

Costos ($ x Kg) $20.00 $44.52 $56.31 $68.00 $33.62 $39.81 $46.00 

Tabla 2. Análisis Bromatológico Croquetas sin Nopal 

 

En función a los resultados de la tabla 2 se decidió trabajar con la formulación PC2, ya que la formulación con el 

filete es mucho más costosa que su equivalente de pescado completo, y su contenido de proteínas es prácticamente 

similar. PC2 contiene 25.84% de proteínas, mientras que FP2 contiene 25.88%, pero la diferencia de precios es 29%.  

Por otro lado, entre PC2 y PC3 el contenido de proteínas varía en aproximadamente 22%, y su incremento en costos 

es del 15%. Podrían usarse a nivel comercial ambas formulaciones, tanto PC2 como PC3. También se realizó un 
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análisis sensorial usando 20 gatos y no se observó diferencia entre las croquetas hechas con harina de pescado com-

pleto y las hechas con exclusivamente con filete, y no había diferencia entre PC2 y PC3, pero sí con PC1, y en donde 

los gatos preferían las PC2 y PC3. 

Posteriormente se reformuló PC2 usando una harina de nopal. Esta es muy importante porque aporta gran cantidad 

de fibra y sería una innovación en el sector comercial de este tipo de productos. Los felinos son animales que se 

estriñen de forma muy frecuente, y el costo total estimado por este nuevo producto sería competitivo en comparación 

con diferentes marcas comerciales. Tabla 3. 

 

 Trigo Arroz Maíz 
Pescado 

Completo 
Nopal 

PCN 1 45 10 10 30 5 

PCN 2 40 10 10 30 10 

Tabla 3. Alimento para Gatos con Harina de Nopal 

 

Se realizó un análisis sensorial de las harinas usando gatos y los mismos presentaron aceptación por la fórmula 

PCN1, y ya no por PC2. En la tabla 4 se presenta el análisis bromatológico de las formulaciones con harina de nopal 

y su costo estimado. 

 

 PC2 PCN1 

Humedad 11.5 ± 0.2 11.5 ± 0.2 

Carbohidratos  51.9 ± 0.1 49.0 ± 0.2 

Fibra 2.2 ± 0.2 3.8 ± 0.1 

Lípidos 6.9 ± 0.1 6.9 ± 0.1 

Proteínas  25.5 ± 0.3 25.9 ± 0.1 

Cenizas 2.0 ± 0.1 2.8 ± 0.1 

   

Costo ($ x Kg) $39.81 $41.79 

Tabla 4. Análisis Bromatológico. Formulaciones con Nopal 

 

Se puede observar un incremento notable en la cantidad de fibra, y cuyo valor se incrementó en 42%, y práctica-

mente no hay diferencia en el contenido de proteínas y lípidos. Así mismo, el precio de venta solo se incrementó en 

5%.  

 

 

Figura 1. Croquetas de pescado con diferentes harinas 

 

Conclusiones 

Se desarrollaron croquetas para gatos con harina de pescado tipo Carpa, Cyprinus carpio, y harinas de trigo, maíz, 

arroz y nopal. La harina de nopal se usó como fuente de fibra dietética. El pescado proviene del lago de Pátzcuaro, 

Michoacán, México. La adición de harina de nopal sería un producto innovador en este tipo de alimentos, y bajo el 
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concepto de que los gatos son animales que sufren constante estreñimiento por su dieta bajas en fibra. El costo del 

producto con la harina de nopal oscilaría en $ 42.00 por kilogramo exclusivamente por materias primas. 

 

Recomendaciones 

Se deberán hacer estudios en bioterio para evaluar los beneficios en salud de los gatos por el consumo de las nuevas 

croquetas con harina de nopal; ya que se sabe que la fibra dietética ayuda a la correcta evacuación de heces y controla 

los niveles de glucosa y colesterol a nivel sanguíneo.  
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Dispositivo de Tratamiento Térmico por Efecto Joule Basado en un 
Sistema Embebido 

 

M.C. Jason Yair Corona Ventura1  Dr. Gerardo Marx Chávez Campos 2 Dr. Enrique Reyes Archundia 3 

Dr. Juan Alfonso Salazar Torres 4 Dr. Héctor Javier Vergara Hernández 5 

 

Resumen—Materiales como el acero definen sus propiedades finales por medio de tratamientos térmicos a altas temperaturas. 

Durante estos tratamientos ocurren fenómenos como la decarburación y oxidación. Los efectos que éstos producen pueden 

disminuir la calidad y desempeño del producto. En estudios recientes, se ha demostrado que los efectos de la decarburación y la 

oxidación están correlacionados con las propiedades eléctricas del material. El presente trabajo muestra el desarrollo de un sistema 

de calentamiento embebido con base en un rectificador trifásico controlado por la tarjeta Beaglebone Black y sus módulos PRU. 

El sistema de calentamiento utiliza el efecto Joule para el calentamiento de probetas rectangulares de acero 1045, para probar el 

funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas de control de corriente y registro de las variables; temperatura, corriente y voltaje 

con aproximadamente 10us de separación entre cada una de las mediciones, repitiendo este proceso cada medio segundo, y 

almacenando los datos con la finalidad de una futura caracterización eléctrica. 

Palabras clave—sistema embebido, caracterización eléctrica, rectificador trifásico controlado.  

 

Introducción 

  En la industria del acero se exponen piezas a tratamientos térmicos para ajustar sus propiedades dependiendo 

de la aplicación final. En consecuencia, ocurren de manera indeseada fenómenos como la oxidación y la 

decarburación. Estos fenómenos se incrementan a temperaturas superiores a 700ºC (Zorc et al. 2019). Según diversos 

estudios, estos fenómenos afectan negativamente propiedades como la dureza, fuerza, duración y resistencia a la fatiga 

del material (Zhao et al. 2016 y Wei et al. 2006). La manera más común para detectar el avance de estos fenómenos 

es haciendo metalografías que implican destrucción de las piezas en la medición. 

 Sin embargo, las mediciones por metalografías resultan en una sola medición del fenómeno, además de que 

representan perdidas de material. Como alternativa a las metalografías, y con base en los cambios en resistividad del 

acero al sufrir oxidación/decarburación (Koley 2019 et al.), se propone un sistema rectificador trifásico controlado por 

la tarjeta Beaglebone Black capaz de provocar la oxidación/decarburación en piezas de acero de prueba mientras se 

monitorea su temperatura, corriente y voltaje con periodos controlados de tiempo. El presente trabajo muestra la 

evaluación del desempeño de un dispositivo para tratamientos térmicos por efecto Joule, que usa una tarjeta 

BeagleBone como parte central del control y almacenamiento de datos. En las siguientes secciones se describe la 

metodología aplicada y su desarrollo. 

 

Metodología y desarrollo 

El sistema propuesto se basa en el calentamiento por efecto Joule usando un rectificador trifásico controlado. 

En la Figura 1 se muestra el esquema general del sistema completo propuesto, éste se puede dividir en: 1) sistema de 

calentamiento y enfriamiento 2) circuitos de medición con acondicionamiento y 3) sistema embebido. El rectificador 

trifásico controlado deber ser capaz de suministrar hasta 100 Amperes de corriente directa que, gracias a las 

dimensiones de la probeta, son suficientes para provocarle oxidación/decarburación. 

Se realizan experimentos de prueba para verificar el desempeño del rectificador, del control, las 

comparaciones y el aislamiento, así como del sistema de medición y los sensores.  Las pruebas consisten en hacer 

variaciones de corriente para comprobar que el control se efectúa correctamente, a la vez que se realiza la medición 

constate de la corriente, voltaje y temperatura. Finalmente, se comprueba que la corriente máxima suministrable de 

100A sea suficiente para elevar la temperatura a más de 700ºC en las probetas utilizadas, éstas son de Acero al carbono 

1045 de forma rectangular con área transversal de 3 𝑚𝑚2 (2 x 1.5 mm) y 26mm de largo.  
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ITM), Michoacán, México. 
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gmarx_cc@itmorelia.edu.mx (autor corresponsal) 
3 El Doctor Enrique Reyes Archundia es el director del programa de posgrado en electrónica en el TecNM - ITM, Michoacán, 

México. 
4 El Doctor Juan Alfonso Salazar Torres es investigador y profesor en el TecNM – ITM, Michoacán, México. 
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Figura 1. Diagrama a bloques del dispositivo de tratamientos térmicos por efecto Joule. 

 

Acondicionamiento y tipos de sensores 

Lo relativo a sensores se encuentra marcado por (a) dentro de la Figura 1. La medición de temperatura (1) se 

hace con un sensor óptico de rango 250-1400 grados Celsius con salida configurable 0-20mA o 4-20mA. Para la 

medición de corriente (2) se utiliza el sensor de efecto Hall DCT200-42-24-S en modo 0-150A con salida de 4-20mA. 

Para la medición de voltaje (3) se utilizan 2 puntas conductoras fijadas a la superficie de la pieza para asegurar correcto 

punto de contacto esperando obtener de 0-400mVolts entre sus terminales. Los circuitos de acondicionamiento se 

marcan con (c) en la Figura 1, en estos se utilizan convertidores de corriente a voltaje para los sensores de temperatura 

y corriente que son de salida en corriente, mientras que para las puntas de medición de voltaje se utilizan 

amplificadores operacionales no inversores. Con el objetivo de proteger los pines ADC de la tarjeta Beaglebone, se 

utilizan amplificadores operacionales como “Clampers” para fijar el voltaje mínimo que sale hacia los pines a 0V y el 

máximo al voltaje de referencia positivo que estos utilizan, que para este caso es de 1.8V. 

 

Sistema de calentamiento y enfriamiento 

Lo correspondiente a esta sección se encuentra marcado por (b) en la Figura 1, donde (1) engloba el 

autotransformador trifásico que reduce a 6V el voltaje entre fase y fase, el puente rectificador trifásico compuesto por 

SCR, el filtro de salida que consta de un inductor de 120uH en serie y un capacitor de 3300uF en paralelo. En (2) se 

engloban los circuitos de comparación y referencia que sirven para generar los pulsos de disparo de los SCR. El 

esquema de generación de los pulsos PWM se implementa tal como se muestra en la Figura 2, de este se obtienen 6 

pulsos sincronizados y aislados ópticamente a partir de las comparaciones analógicas entre fases AC, BC, BA y sus 

inversas. El valor de referencia que controla el ancho de los pulsos de disparo para cada SCR proviene de la tarjeta 

Beaglebone como un pulso PWM que mediante circuito aislado de promediado se convierte en un nivel de DC, este 

valor se compara con una rampa de referencia fija. 
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Figura 2. Diagrama a bloques de la generación de pulsos de control de disparo SCR. 

 

Debido a que el calentamiento de las piezas de prueba implica la circulación de máximo 100 Amperes, es de 

esperarse que los cables, sujetadores y rectificadores se calienten considerablemente. Con el objetivo de mejorar la 

estabilidad y capacidad del sistema para sostener altas corrientes, se agregan 2 ventiladores en cada uno de los 

disipadores a los que están sujetos los SCR, como se puede ver en la Figura 3 (a). Se adapta también un sistema 

circulación de agua alrededor de las piezas sujetadoras de la probeta, como se muestra en la Figura 3 (b). En 

consecuencia, se espera que el enfriamiento activo mejore las capacidades de corriente del sistema y que la temperatura 

que se genera en la probeta no se disperse hacía los sujetadores ni el resto de conexiones si no que se concentre en el 

medio de esta. 

 

 
Figura 3. Sistema de enfriamiento (a) disipador de aluminio y ventilador (b) conexiones de mangueras de agua. 

 

Sistema embebido  

 La tarjeta Beaglebone marcado por (d) en la Figura 1, cumple las funciones de: control del ancho de disparo 

de los SCR, lectura de los sensores y almacenamiento de datos. Comenzando por el control de disparo de los SCR, 

como se muestra en la Figura 2, se espera un valor de referencia que se manda como un pulso PWM de 10kHz cuya 

variación en ciclo de trabajo es inversamente proporcional al tiempo de disparo de los SCR.  

Con respecto a la medición de los sensores, una de las principales ventajas que ofrece la tarjeta Beaglebone 

para esta aplicación es la integración de sus módulos PRU, ya que estos solventan las deficiencias en cuanto a 

procesamiento en tiempo real que los sistemas operativos como Debian tienen. Por lo anterior, la programación del 

software y firmware gira entorno a la funcionalidad que ofrecen estos 2 módulos PRU. Como se puede observar en la 
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Figura 4, la interacción principal sucede entre el usuario y el controlador para indicar la cantidad y periodo de las 

mediciones a realizar, el módulo PRU1 se encarga de la lectura de los 3 canales de ADC utilizados, para después 

poner estos resultados en la memoria compartida, el módulo PRU2 se encarga de leer estas mediciones, convertirlas 

de entero a un arreglo y separarlas por “,” para enviarlas a Debian desde donde son leídas por el driver. Cada que se 

obtiene un juego de mediciones, se acumulan en un archivo separado por comas “.csv” al cual previamente ya se le 

dio cabecera para identificar cada columna, este proceso se repite tantas veces y tan rápido como el usuario haya 

indicado al llamar al controlador. Es necesario resaltar que al utilizar PRU en lugar de Debian para control de los 

canales ADC las mediciones se hacen casi simultáneamente, ya que, sin considerar tiempos de captura y retención, 

cada medición se separa por aproximadamente 9 microsegundos, mientras que por medio de Debian este tiempo 

aumenta hasta 1.3 milisegundos en promedio (Anand et al.) lo que significa que, al realizar una medición de 

temperatura, los valores de corriente y voltaje que la producen son correctamente registrados. 

 

 
Figura 4. Diagrama de funcionamiento del entorno Debian/PRU del sistema embebido. 

 

Resultados y conclusiones 

Las pruebas realizadas sobre el control de corriente y voltaje dependen de que los valores de comparación, y 

los pulsos PWM se generen correctamente, la rampa que se genera a partir de las comparaciones entre fase se puede 

observar en la Figura 5 (a), esta rampa tiene la sincronía con su respectivo SCR al que corresponda, el valor de 

comparación es la señal de DC que resulta del pulso PWM proveniente de la tarjeta Beaglebone, si el ciclo de trabajo 

del pulso PWM de referencia disminuye, el valor de DC disminuye haciendo que el pulso de disparo resultante 

aumente su ciclo de trabajo, en la Figura 5 (b) se pueden observar los 6 pulsos PWM, la fase, frecuencia y el 

identificador de cada uno, por ejemplo, los pulsos con identificador A, se encargan de disparar a los SCR conectados 

en la fase A, el (+) para controlar la rectificación positiva y el (–) para la negativa. 

 

 
Figura 5. (a) Rampa de comparación y valor de comparación. (b) Pulsos PWM para disparo de cada SCR. 

  

 Una vez comprobado el funcionamiento de los comparadores y los pulsos de disparo para cada SCR, se 

espera que la señal resultante del sistema sea con la forma de onda de la señal azul presente en la Figura 6 (a), la 

variación de voltaje va de aproximadamente 9V a 10V, lo que, para una carga tan pequeña, representa una variación 

en corriente mucho mayor, debido a esto, se adopta el filtro de tal forma que la señal resultante sea como se muestra 

en la señal roja de la Figura 6 (a). Este comportamiento tanto de la señal azul como de la roja sólo sucede cuando la 
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rectificación es del 100% ya que sólo en ese escenario la señal es continua, conforme el nivel de rectificación se 

disminuye, la continuidad se pierde y por lo tanto la variación de la señal resultante aumenta. 

 

 
Figura 6. (a) Simulación de la salida del rectificador trifásico controlado sin filtrar (azul) y filtrada (roja) con 

rectificación del 100%. (b) Salida real filtrada con rectificación del 65%. 

 

 La señal real resultante del sistema al conectar la carga y comenzar el control de la rectificación es como se 

muestra en la Figura 6 (b), esta corresponde a la corriente medida en la pieza que tiene la misma forma de onda que 

el voltaje al ser una carga puramente resistiva, el valor RMS de corriente es de 61.1A con un valor máximo de 69A, 

esta señal corresponde a una rectificación del 65% por lo que la señal original ya no es continua y el filtro propuesto 

no logra atenuar por completo estas variaciones. Sin embargo, a pesar de la variación presente, conforme se demanda 

más corriente al sistema y la rectificación se incremente, la variación de 8A mostrada en la Figura 6 (b) tiende a 

reducir. 

 En la Figura 7 se puede observar la prueba final realizada, en este se eleva la corriente que circula por la 

pieza hasta 95A RMS con una variación de 4 Amperes y una rectificación del 70% aproximadamente, esta corriente 

provoca el cambio en coloración de la pieza, que como la documentación de los tratamientos térmicos indica, esta se 

torna a un color amarillo brillante. Para verificar la capacidad del sistema de mantener esta corriente, se mantuvo bajo 

estas condiciones durante varios minutos. Las temperaturas de los conectores, transformador y los SCR se 

mantuvieron dentro de rangos aceptables. Por lo tanto, el sistema es capaz de sostener la corriente que se le indicada 

por el control, mantenerse en una operación estable, y estar en una temperatura de operación adecuada. 

 

 
Figura 7. Prueba de calentamiento a probeta, con 95A rectificación del 70%.  
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Conclusiones 

 El sistema de calentamiento propuesto es capaz de provocar la oxidación/decarburación que se esperaba 

lograr, si bien está justo en cuanto a la corriente máxima de salida, lo que limita las dimensiones de las piezas, su 

capacidad es suficiente para elevar la temperatura de la pieza a temperaturas mayores a 700C en las probetas de 3𝑚𝑚2, 

siendo la capa de óxido que se genera el indicador prueba de oxidación/decarburación. 

 Referente al sistema de medición, es importante resaltar la importancia de la implementación de los módulos 

PRU ya que al encargarse en su totalidad de la lectura de los sensores se libera al sistema Debian para otras tareas, 

como el control del ciclo de servicio del pulso PWM para disparar los SCR u otras que se implementen. Si bien los 

tiempos de medición no son tan exigentes ya que la temperatura en general es una variable de comportamiento lento, 

el tiempo tan reducido entre las mediciones de un juego (9 microsegundos aproximadamente) amortigua la variación 

de corriente que lleva un periodo de 2-3 milisegundos que si representa un problema en caso de hacer mediciones 

mediante Debian. 

 

Recomendaciones y trabajo futuro 

 Las principales problemáticas del sistema van entorno a la rectificación y a las limitantes en cuanto a corriente 

máxima de salida, por lo que en futuras versiones se plantea cambiar el inductor de salida a un valor 10 veces más 

grande para reducir la oscilación de 4A resultante, de igual manera, si se cambia el transformador utilizado a uno de 

mayor capacidad de corriente, las dimensiones de las piezas y su temperatura máxima pueden aumentar. 

 Para el seguimiento del desempeño en tiempo real de la corriente y las variables, es de mucha utilidad agregar 

interfaz gráfica al sistema, mediante la implementación de servicios en segundo plano que lean constantemente el 

archivo “.csv” y se grafiquen estos valores durante el tiempo de ejecución. 
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Efectos de la Ausencia Materna o Paterna en el Desarrollo 
Socioemocional de Alumnos Preescolares

Dulce Angélica Coronel Galván1, Luz Anita Gallardo Balderas2 

Resumen—Uno de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad es la diversidad de familias, el crecimiento que 

tienen los niños con la ausencia de alguna de las figura materna o paterna. La finalidad de este artículo es mostrar la importancia 

que tiene el contexto familiar en el desarrollo emocional y la autoestima de los niños desde edades tempranas, brindando un 

panorama de los efectos que la ausencia de uno o de ambos padres ocasionan. La investigación de tipo mixto se desarrolla en una 

estancia de desarrollo infantil de la ciudad de Morelia, utilizando el test del dibujo de la familia y la batería de test de autoestima 

escolar como instrumentos de recolección de los datos. Los resultados cuantitativos y cualitativos permiten caracterizar los efectos 

emocionales y el desarrollo de la autoestima de los alumnos integrantes de la muestra.  

Palabras clave—ausencia paterna o materna, contexto familiar, desarrollo emocional, autoestima. 

Introducción 

El desarrollo de esta investigación busca satisfacer el interés de personas que vivieron una niñez marcada 

por la ausencia de alguno de sus padres debido a que murieron o porque hubo una separación entre la pareja; o bien 

para orientar a quienes sufren esta pérdida y les afecta su desarrollo personal.  

Durante el desarrollo de este estudio se tuvo la oportunidad de interactuar con un grupo de pequeños de 

preescolar, donde se pudo percibir que la mayoría de ellos vivían en familias que no contaban con la presencia de 

ambos padres, y que en las reuniones de padres de familia, conversaban sobre los problemas maritales que originaron 

la separación o bien, muerte alguno de ellos, pero rara vez se preocupaban por lo que sentían sus hijos por dicha 

ausencia o pérdida y se desentendían de las consecuencias que dicha situación genera a los pequeños en su desarrollo 

personal y escolar. 

Ante esta situación surgió el interés por indagar si vivir en familias disfuncionales, donde viven con la 

ausencia del padre o de la madre, repercute de alguna forma en el desarrollo personal, emocional y social de los 

pequeños de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 104 del ISSSTE. 

Objetivo 

Identificar si los alumnos de preescolar presentan alguna afectación en autoestima y su desenvolvimiento 

personal a causa de la separación de sus padres al vivir con familias disfuncionales. 

Marco conceptual 

Las bases teóricas de la investigación se enfocan en los conceptos de:  La importancia de los padres en la vida de sus 

hijos, tipos de familias, el contexto familiar, la evolución del sistema familiar y su influencia en la formación infantil, 

familias disfuncionales y la autoestima del niño. 

La importancia de los padres en la vida de sus hijos 

Moneta (2014) señala que el apego es la primera relación que tienen los niños con su madre o con la persona 

que lo cuida constantemente. Este apego es un gran vínculo entre los hijos y sus progenitores, ya que tanto el padre 

como la madre van formando una imagen desde que los bebés nacen, aportando cada uno beneficios diferentes. Esta 

imagen brinda seguridad, fortalecen su autoestima y potencia todas las demás habilidades socioemocionales, creando 

procesos de aprendizaje favorables. Este mismo autor sostiene que en el periodo de infancia los niños desarrollan su 

capacidad cerebral al máximo y si poseen un vínculo afectivo permanente y activo con sus padres contribuyen a 

satisfacer las necesidades del pequeño, produciendo y manteniendo un clima de confianza, contribuyendo a un 

óptimo desarrollo, cognitivo, emocional y social. 

Tipos de familias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1978), define a la familia como el conjunto de personas -con vínculos 

sanguíneos o no- que conviven bajo un mismo techo, organizadas en roles como padre, madre, hermanos, 

1 Dulce Angélica Coronel Galván es profesora de la Estancia de Bienestar Infantil N° 104 “Gertrudis Bocanegra” en Morelia, 

Michoacán, México.  dulceeangyy@gmail.com (autor corresponsal). 
2 La Dra. Luz Anita Gallardo Balderas es Profesora de la Universidad Nova Spania y de la Secretaría de Educación Pública en 

Morelia, Michoacán, México. atinazul66@gmail.com 
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entre otros. Román Reyes (2013) señala que este conjunto de personas se constituye como un sistema que a lo largo 

de la historia ha evolucionado, demostrado su capacidad de resistencia y flexibilidad, ha aguantado grandes 

transformaciones sociales, manteniendo su presencia como elemento básico de la sociedad y, para hacerlo, ha 

variado su organización y modificado los roles de género. Hace algunos años predominaba la familia nuclear 

compuesta por papá, mamá e hijos, actualmente hay diversos tipos, como:  las familias extensas que incluyen otros 

parientes como primos, tíos, abuelos;  familias monoparentales, compuesta por un solo progenitor e hijos; familias 

reconstruidas, donde los padres tenían familias de uniones anteriores y forman una nueva; familias homoparentales, 

donde la pareja es del mismo género y también hay familias de padres separados. En el contexto social donde 

coexiste esta gran diversidad de familias, lo que debe privar en común es la aspiración de convivir en un clima de 

respeto, unión, amor, afecto, brindando a cada integrante un favorable modo de vida.  

El contexto familiar 

En el ámbito familiar, se considera a los padres como los principales protagonistas y al resto de la familia 

como la primera etapa de la socialización. Esto implica la presencia de una fuerte base social para que el niño o la 

niña vaya interpretando lo que conoce y al observar cómo se desenvuelve su familia, aplicar lo aprendido durante su 

crecimiento y desarrollo. 

En ese entorno común, de lazos familiares, es dónde sucede la apropiación de valores, costumbres, 

tradiciones, cultura, sentimientos, actitudes y aptitudes, en base a la socialización que tienen con todos los 

integrantes de su familia. 

Diversas teorías expresan que la fuente de información y formación que más influye en los pequeños son los 

padres, quienes se constituyen en su principal modelo, observando su figura de autoridad y también como su centro 

de confianza. Enseguida de esta figura, aparecen otras personas significativas para los hijos, como los abuelos, tíos, 

hermanos, maestros, etc. Para todos los pequeños, es de gran importancia observar cómo reaccionan hacia él, sus 

agentes de imitación, así como recibir muestras de afecto, y sentirse aceptado por sus seres amados, todas estas 

manifestaciones le apoyan a aprender a modular su conducta y a ir adaptándose a su medio social. Si el contexto no 

es favorable debido a diferencias entre familias, problemas que surgen en el seno familiar, poca interacción, falta de 

apoyo y cariño, esto influye negativamente en el bienestar de los niños y produce mayor riesgo para la aparición de 

condiciones internas y externas que dan origen a diversas problemáticas en su desarrollo psicológico, emocional y 

social.  

La influencia familiar en la formación infantil 

El vocablo crianza implica acciones básicas y primordiales como alimentar, cuidar, enseñar y guiar. 

Adicionalmente involucra una serie de aspectos relacionados con la forma de pensar, la cultura y su entorno. La 

familia es el principal contexto de desarrollo del niño ya que es la encargada de criar, promover el desarrollo y 

brindar educación hijos. Durante muchos años, la crianza estaba a cargo de los padres, pero los cambios provocados 

por la evolución de las familias, han generado también que los roles familiares se modifiquen. Anteriormente el 

padre era el encargado de proveer y la madre de cuidar y criar a los niños. Actualmente, con la incorporación de la 

mujer al ámbito, ésta ha sumado a su rol como madre, la contribución a la economía familiar. Esto ocasiona que el 

cuidado y atención de los menores sea delegado a otros integrantes de la familia, a la escuela, o se quedan solos en 

casa expuestos al uso de herramientas tecnológicas, como celulares, Tablet, computadoras e internet, que se 

convierten en el medio de información al alcance de los hijos y que influye bastante en la formación o deformación 

de su conducta. 

Familias disfuncionales y la autoestima del niño 

Vargas y Oros (2011) destacan que las familias son fundamentales para desarrollar la autoestima en la 

infancia, tomando como las más importantes, la figura paterna y la materna, por ser las personas que aportan la 

seguridad que el niño requiere para su desenvolvimiento, además la convivencia con esas personas permite que el 

infante vaya criándose en un ambiente seguro y de apego para su desarrollo. En la infancia se actúa por imitación y 

conforme se va creciendo la autoestima personal se constituye particularmente con todo lo que su entorno inmediato 

le proporciona. Este entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de la autoestima e influir durante toda su 

vida.  

El tipo de convivencia que se desarrolla en algunas familias disfuncionales, puede influir negativamente en 

los hijos, a consecuencia de la carencia de amor, cariño, apoyo, unión, etc. Y esto puede ocasionar que, en la vida 

adulta, por las carencias emocionales de la infancia, surja un alejamiento social o se afecte la capacidad de 

interactuar con otras personas de manera fluida. Al igual que pudiera ser este entorno un detonante para una baja 

autoestima.  
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La autoestima se manifiesta como las creencias y juicios de valor de una persona sobre sí misma, se forma y 

modifica a lo largo de la vida bajo la influencia de los vínculos que desarrollamos en el seno familiar. Crecer con 

baja autoestima no significa permanecer para siempre con esa creencia, ya que con constancia y voluntad se puede 

fortalecer y transformarse positivamente. 

Descripción del método 

Se realizó un estudio de tipo mixto con énfasis cualitativo enriquecido por algunos datos cuantitativos 

obtenidos durante recolección de los datos. 

Universo y muestra 

El estudio se realizó en un grupo de 26 alumnos de segundo grado de preescolar de la Estancia de Bienestar 

y Desarrollo Infantil (EBDI) No. 104 del ISSSTE de la ciudad de Morelia. Se integró una muestra a conveniencia de 

cinco niños que viven en familias disfuncionales, con la participación de los padres.  

Instrumentos para la recolección de datos 

 Se utilizaron dos instrumentos para la recolectar información: el Test del dibujo de la familia de Corman 

(1967) y el Test de Autoestima Escolar de Marchant, Haeussler y Torretti (2002).  

Test del dibujo de la familia. Es una prueba que evalúa la percepción subjetiva del niño sobre las relaciones 

entre los miembros de la familia, cómo se incluye él en este sistema y aspectos de la comunicación del infante con 

otros órganos de la familia y de los miembros restantes entre sí. El test fue creado por Maurice Porot en 1952, 

posteriormente autores como Corman en 1967, Burns y Kaufman en1972 y Rosa Korbman en 1984, han presentado 

versiones modificadas del mismo. Para la interpretación de los resultados del instrumento, en este estudio se utiliza 

como base el Manual de Aplicaciones del Test de la Familia de Louis Corman de Solís (2011). 

Test de autoestima escolar, comúnmente conocido como TAE, en su versión 2002, permite valorar la 

autoestima que ha desarrollado cada niño. Recoge información desde dos perspectivas al aplicar el protocolo a niños 

y a profesores, con la finalidad de comparar los resultados de ambos instrumentos, respecto a la autoestima del 

menor. 

Resultados 

En concordancia con el enfoque mixto de la investigación, después de la aplicación de los dos instrumentos 

seleccionados, se realizó el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, obteniendo resultados que permiten 

visualizar el contexto familiar de los alumnos integrantes de la muestra. 

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se realizó en base a los resultados del Test de Autoestima Escolar (TAE) que refleja 

la perspectiva de los alumnos y el profesor del grupo. El análisis del TAE-Alumno, representado del lado izquierdo 

de la Figura 1, permite observar cómo se percibe cada alumno en su autoestima, encontrando que 45% de la 

población se encuentra en el nivel normal de autoestima, el 35% muestra baja autoestima, y un 20% están en nivel de 

muy baja autoestima. Esto significa que el 55% de los alumnos se ubican en los niveles de baja a muy baja 

autoestima, alertando que existe una probable afectación en su autoestima por vivir en familias disfuncionales. 

Figura 1. Niveles de autoestima de los alumnos de preescolar. 

El análisis del TAE-Profesor, representado en el lado derecho de la Figura 1, permite observar cómo 

perciben las dos docentes del grupo los niveles de autoestima de los alumnos. Los resultados ubican al 60% de los 

alumnos en el nivel normal de autoestima, 15% en con nivel de baja autoestima y un 25% en el nivel de muy baja 
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autoestima. De tal forma que el 40% de los niños se ubican por abajo del nivel normal de autoestima, es decir de baja 

a muy baja. 

 

Al comparar los resultados del TAE-Alumno y el TAE-Profesor, se muestra un grado de diferencia en los 

porcentajes obtenidos en ambos. Para de verificar con mayor profundidad estos datos, se realizó un análisis 

diferencial de la evaluación de cada alumno, con las apreciaciones de las maestras y su pudo obtener mayor claridad 

de cómo se visualiza el alumno y cómo es visualizado por sus docentes. 

 

Análisis Cualitativo 

Este análisis se llevó a cabo con el apoyo de la psicóloga de la estancia infantil, a partir de los resultados 

obtenidos del Test del dibujo de la familia. Un aspecto básico en la interpretación de los dibujos son las marcas o 

tonos de las líneas, sin dejar de lado la consideración de que los niños aún está en una etapa de desarrollo psicomotor 

por lo cual aún no tienen suficiente madurez en su psicomotricidad fina. En la Figura 2, se muestra un dibujo 

realizado por una alumna del grupo muestra, del cual se hace la interpretación correspondiente, anotando como 

motivo de la evaluación el análisis de la interacción familiar. 

 

 

 

Figura 2. Dibujo de la familia de una alumna de cinco años de segundo grado de preescolar 

 

Respuestas durante la realización del dibujo: ¿Dónde están? En el parque. ¿Qué hacen ahí? Jugando a las 

princesas.  ¿Quién es el más bueno? Mi mamá. ¿Por qué? Porque ella nos quiere y nos cuida. ¿Cuál es el menos 

bueno de todos? Mi papá porque nos dejó por otra mujer. ¿Por qué? No nos quiere. ¿Cuál es el más feliz? Mi 

hermano. ¿Por qué? Le gusta jugar mucho conmigo. ¿Cuál es el menos feliz? Yo. ¿Por qué? porque no quiero que mi 

papá se vaya con otra mujer. ¿En esta familia a quién prefieres? A mi mamá y hermano. ¿Si tuvieras que hacer 

nuevamente este dibujo, qué le quitarías o pondrías? Quitaría a mi papá porque él ya tiene otra familia 

 

Descripción. El dibujo de esta alumna consta de cuatro personajes ubicados en toda la hoja. Primero dibujó 

a quien representa al papá, ubicándolo lejos del resto de la familia. A un lado se encuentra un árbol dividiendo la 

familia mostrando la lejanía que existe entre el papá y su familia, después se ubica la mamá con una corona de reina 

y a su costado la pequeña Dulce, que es quien realizó el dibujo); por último, se encuentra su hermano y otro árbol. 

Los cuatro están de frente, cada quien con diferentes características. La mamá, el hermano y ella con ojos, boca, 

manos, piernas y cuerpo; su papá con estructura corporal sin piernas. Todos tienen el mismo tamaño. Al dibujar a su 

papá a diferencia de los demás miembros de la familia menciona que lo hace así porque es chaparro, él está dibujado 
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un poco más bajo que la madre, en el entorno del dibujo muestra un paisaje compuesto por tres nubes, un pino con 

cara y los dos árboles ya mencionados. Al realizar la actividad la niña estuvo satisfecha con el dibujo y mencionó 

que su familia era ese dibujo y que estaban en el parque. Expresa que su familia está integrada de izquierda a derecha 

por su mamá, ella y su hermano y que los observa su papá. Se observa que su dibujo está en un plano central y no 

inferido hacia alguna orilla. En base a la charla que se pudo tener con ella, expresa que esa es su familia y que quiere 

mucho a su hermano, ya que la trata como una princesa; que su papá está lejos porque nunca tiene tiempo para estar 

con ellos, solo con su esposa; que su mamá es muy buena y la quiere mucho porque ella es la reina que cuida de su 

príncipe y de su princesa, y que, aunque su papá los dejó y ella pelea con él, la mamá siempre los quiere mucho. Con 

estos datos y los trazos del dibujo, se puede observar cierta agresividad en la relación con su padre, siendo esta lejana 

y dejada en el pasado. Por el contrario, se muestra que en su presente y futuro hay unión con su madre, se ve estable 

y con buena comunicación. También con su hermano se observa una relación alegre y unida, siendo ella el centro de 

atención de su pequeña familia. 

En la Figura 3 se muestran algunos otros dibujos realizados por los niños, que también fueron interpretados 

durante el estudio, sin embargo, dada la extensión que se requiere para la interpretación detallada de cada uno de 

ellos, solamente se presentan con la finalidad de resaltar los trazos suaves y fuertes que tienen los niños en esta edad 

preescolar. 

Figura 3. Dibujos de los alumnos de segundo de preescolar de la EBDI No 114 del ISSSTE 

Los resultados reflejan que hay trazos fuertes que se asocian con rasgos de tensión, impulsividad o agresión, 

con menor frecuencia, algunos niños emplean trazos suaves. En la mayor parte del grupo predomina un tono motor 

fuerte en vías de maduración o control. El 90% por ciento de los dibujos de los niños muestran la combinación de 

trazos fuertes y suaves. En términos motores expresa progreso madurativo. En un sentido psicológico es muestra de 

un carácter frágil o indeterminado donde se pueden alternar actitudes sumisas y agresivas como la ambivalencia 

mostrada en los obsesivos. 
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Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 De manera general se puede percibir en la mayoría de dibujos una combinación de trazos debido a ese 

proceso de maduración en que los niños se encuentran. Al correlacionar los datos cualitativos con los cuantitativos, 

los resultados muestran que, pese a la separación de los padres, el 50% de los alumnos cuenta con la imagen y 

presencia de una figura paterna positiva y que los problemas de los padres no afectan negativamente al niño si ambos 

padres saben sobrellevar su divorcio y hablan bien del padre o madre que no vive en casa, ante sus hijos. 

El otro 50% de los alumnos se ven afectados en la separación de padres, repercutiendo en bajos niveles de 

autoestima, a consecuencia del mal manejo de los padres para sobrellevar esta situación, utilizándolo como chantaje 

ante los hijos. Los niños que pertenecen a este grupo han sufrido maltrato en su persona, por lo menos en alguna 

ocasión, lo cual afecta su desenvolvimiento socioemocional.  

Con base en estos resultados se puede considerar que las condiciones y el apoyo que brinden los padres al 

ámbito donde viven sus hijos, redundará positiva o negativamente, en la capacidad de adaptación de los niños a las 

diversas situaciones que se le presenten en el transcurso de su vida. 

Conclusiones 

En la actualidad existe diversos tipos de familia las cuales no necesariamente están integrados por padre y 

madre e hijos, hay familias de padres solteros, madres solteras, madres que vives con sus padres e hijo, padres del 

mismo sexo, etc.  

Y aunque se necesita de un órgano masculino y uno femenino para procrear a un nuevo ser ya no 

necesariamente tendría que ser la unión física de dos personas para concebir, ya que en la actualidad también existen 

métodos como la inseminación artificial. Ante esta realidad, los roles que correspondían a los padres en las familias 

tradicionales, en algunos casos han sido sustituidos por otros integrantes de la familia, que pasan a ser la figura 

protectora que requieren los hijos pequeños. 

Recomendaciones 

En la actualidad la sociedad ha evolucionado bastante, por lo cual está inmersa en roles sociales, creencias, 

emociones y un sinfín de actividades, que no podría asegurar que un infante con familia nuclear tenga un desarrollo 

óptimo en casa. Lo ideal sería contar con la presencia de las figuras paterna o materna para el desarrollo del niño, 

pero, si alguna de éstas no existe, no se podrá asegurar que el infante por consiguiente tendrá una baja autoestima y 

un mal desarrollo emocional, sino más bien esto dependerá de las circunstancias del entorno infantil y el tipo de 

apoyo que reciba de parte las personas que están a su cuidado, procurando fortalecer sus habilidades 

socioemocionales. 
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La Implementación de la Tecnología como Herramienta Didáctica 
en la Formación de Estudiantes de Posgrado en una Institución 

Formadora de Docentes de Educación Superior

M.E. Analí Corrales Albarrán1, Dra. Esmeralda Guadalupe Barba Buenosaires2 y

M.E. José de Jesús Torres Castillo3

Resumen—El presente artículo analiza cuál es el uso que se le da a la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y si con 

él se promueve una cultura digital en la formación docente, al considerarla como una herramienta didáctica. Para esto, se revisan 

tres conceptos: la tecnología educativa, la herramienta didáctica, y la formación docente; recuperándose las percepciones de los 

estudiantes de posgrado de una institución formadora de docentes (UPN Mexicali), desde un enfoque pedagógico en la aplicación 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El interés es identificar, a través de la investigación, de qué manera se 

fomenta o limita el uso de las TIC, como recurso didáctico en el contexto actual. Esto considerando la importancia de reflexionar 

sobre la necesidad de que los docentes desarrollen competencias digitales y, concretamente, desarrollen la capacidad de diseñar 

estrategias didácticas para instruir, de igual manera, a los estudiantes. 

Palabras clave—tecnología educativa, herramienta didáctica, formación docente, enfoque pedagógico. 

Introducción 

Cada vez existe mayor demanda y necesidad de establecer una cultura digital, como complemento de la 

cultura escolar. Básicamente porque en la educación contemporánea se espera formar a un ciudadano global con la 

capacidad de relacionarse, expresarse, conocer y hacer frente a una determinada realidad social, de manera 

pertinente. Es innegable que esta realidad social, actualmente, no se vive únicamente en lo presencial, sino también a 

través de medios digitales, al tratarse de un mundo globalizado y ampliamente influenciado por la tecnología, por lo 

que es necesario formar para ambos espacios sociales. Aunado a ello, la información cada vez es más accesible 

gracias a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), facilitando la adquisición de nuevos 

conocimientos, pero se corre el riesgo del desconocimiento de la autenticidad de la información que se adquiere en 

estos medios. Esto es algo que se debe atender en la educación actual, dándole al estudiante las herramientas y 

desarrollando sus capacidades, habilidades y destrezas, para que pueda desenvolverse adecuadamente, construyendo 

su propio conocimiento.  

Descripción del Método 

Esta investigación se desarrolla desde los paradigmas pedagógicos de la tecnología educativa y la escuela 

nueva, con una metodología mixta y de alcance interpretativo, aplicando una encuesta con escala de Likert y una 

serie de preguntas abiertas, a través de un formulario de Google ©. Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes de 

posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Mexicali, con el objetivo de recabar información 

de una muestra de 45 estudiantes, que forman parte de una población estudiantil integrada por 75 maestrantes de dos 

programas de posgrado. Específicamente se encuestaron 29 estudiantes de un total de 50 de la Maestría en 

Educación Básica (MEB), y 16 de un total de 25 de la Maestría en Educación Campo Educación Ambiental 

(MECEA). 

La encuesta estuvo disponible para el total de la población, determinando 48 horas como límite de tiempo 

para responder y teniendo, como primer hallazgo, que la mayoría de los interesados en responder fueron de primer 

año, en las dos maestrías. Así mismo, el rango de edad observado, de los maestrantes con mayor participación, fue 

de 26 a 30 años (18 estudiantes), de los cuales fueron 28 mujeres en total que respondieron la encuesta. Además, los 

encuestados se clasificaron por nivel educativo en el que laboran como docentes, predominando quienes trabajan en 
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educación primaria (21 estudiantes) y apareciendo en segundo término quienes trabajan en educación secundaria (11 

estudiantes).      

La tecnología como herramienta didáctica 

Para comprender este concepto, desde la mirada de la tecnología educativa es importante tener muy 

presente su definición, de acuerdo con Torres y Cobo (2017), quienes citando a Sáncho Gil et al. (2015), la definen 

como una disciplina pedagógica, enfocada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se apoya de herramientas 

que permiten lograr las finalidades educativas a través de la concepción y aplicación de estos procesos. Incorporar 

dichas herramientas para la enseñanza (como es el caso de las llamadas TIC), de acuerdo con Escobar y Buitrago 

(2017) tiene como propósito incentivar al estudiante a desarrollar el autoaprendizaje, fortaleciendo capacidades y 

competencias necesarias en un mundo de gran avance tecnológico. Esto requiere que, entre otras cosas, el estudiante 

haga uso de su capacidad creativa, de autodisciplina y de una buena administración de su tiempo.  

Puede decirse entonces que las herramientas tecnológicas actualmente son básicas en la educación y 

brindan la posibilidad de trabajar de manera eficiente en cuanto al manejo del tiempo. El buen uso y 

aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, sin duda, genera más conocimiento; pues permite compartir 

materiales y facilita lecturas en formato digital (para su análisis y reflexión). Para ello, pueden utilizarse diversos 

procesadores de textos y Drive de Google ©, entre otras plataformas, para la manipulación de información y 

consulta en línea. Esto ha llevado no sólo a buscar nuevas formas de enseñar, sino que también ha proporcionado 

diferentes maneras de aprender; ya que estos recursos tecnológicos hacen factible que las clases sean más didácticas, 

dinámicas y amenas. ¿Cómo? Brindando los medios para desarrollar estrategias que apoyen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como para lograr la convivencia en los grupos, mediante herramientas digitales 

adecuadas. 

Más aún, la necesidad de utilizar las herramientas tecnológicas debe considerarse muy importante, así como 

indispensable el poder dominarlas para desempeñar la práctica docente; esto último al grado de innovar logrando 

atender a estudiantes diversos, no sólo por su naturaleza sino también por sus conocimientos previos. Básicamente 

porque pueden presentarse en el aula estudiantes que no tengan conocimientos muy amplios del uso de las 

tecnologías; lo que exige estar en constante actualización en el uso de las mismas, como una nueva modalidad de 

trabajo para desarrollar aprendizajes. Y es que se considera a las TIC, en las políticas educativas actuales, como 

herramientas del futuro a corto plazo, que brindarán tanto una formación actualizada, como solidez para enfrentar 

nuevos retos de enseñanza-aprendizaje, en cuanto al desarrollo de mejores habilidades y competencias. 

En tal sentido y de acuerdo con lo compartido por los encuestados, el que los docentes de posgrado 

aprendan a utilizar herramientas digitales permite la apropiación del conocimiento que pueden compartir con sus 

estudiantes, quienes a su vez, pueden lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos, desarrollando nuevas 

habilidades y competencias. En esencia, expresan que el utilizar distintas herramientas también es un apoyo para 

mejorar el aprendizaje, ya sea desde la enseñanza o en la retroalimentación, al adaptarse a los requerimientos 

actuales, haciendo las clases más didácticas con la aplicación de las TIC. En otras palabras, el adquirir o desarrollar 

habilidades para utilizar la tecnología en la práctica docente, puede permitir el hacer más amenas las clases y 

diversificar los métodos de enseñanza, volviendo a estos acordes a las exigencias actuales. Al respecto, se señala en 

Guzmán et al. (2011) que “los profesores están instruidos en diferentes áreas del conocimiento y demandan 

capacitación en herramientas TIC para integrarlas a los planes de estudio” (p. 1).  

Otra de las ventajas que tiene el uso de la tecnología es que facilita los procesos formativos por Internet, 

pudiendo mencionarse como ejemplo, el acceder a un posgrado por la posibilidad que brinda de trabajar en el tiempo 

y condiciones disponibles (aprender más autónomamente). Debido a que esta modalidad ha ido ganando terreno y al 

hecho de que las nuevas generaciones dependen completamente de la tecnología, los docentes necesitan estar 

capacitados para poder llevar el mismo ritmo de trabajo y haciendo uso de los mismos medios. No obstante, también 

es necesario visualizar a la tecnología precisamente como medio o herramienta complementaria, no como único 

medio de enseñanza; en particular, porque debe darse un equilibrio, considerando la realidad del contexto específico 

en el que se está enseñando y las necesidades que presentan los alumnos para lograr el aprendizaje esperado. La idea 

que sobresale es que la tecnología se utilice sólo como un apoyo, jamás sustituyendo la labor del docente o poniendo 

la necesidad de aprender su uso técnico, sobre los aprendizajes a adquirir por los alumnos o estudiantes, 

especificados en los planes y programas vigentes. 

Es innegable que, en las condiciones actuales, la tecnología es el medio para poder generar el aprendizaje 

significativo a distancia; aunque se hace hincapié en la importancia del proceso persona a persona, así como de 

buscar las interacciones personales y el diálogo. Esto último se enfatiza al tomar en cuenta los escasos recursos 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

402



tecnológicos con los que cuentan los alumnos de los estudiantes de posgrado; pues aún cuando se considera que gran 

parte de ellos tiene algún dispositivo móvil o computadora, lo cierto es que algunos no tienen servicio de Internet, ni 

computadora, ni un dispositivo móvil. Incluso se comparte que esta situación de no contar con equipamiento 

adecuado o conexión a Internet, también afecta a algunos de los docentes y estudiantes de posgrado de la UPN 

(Unidad Mexicali). 

Se tiene, además, que como parte de la tecnología que los estudiantes manifiestan utilizar como 

herramienta didáctica en su práctica docente, se puede mencionar la aplicación de programas para: realizar sopas de 

letras, aplicar juegos interactivos y crear material digital solicitado a sus alumnos; así como algunos otros recursos 

que se enlistan en la Tabla 2. Los estudiantes especifican, además, que el uso de estas herramientas tecnológicas 

(que ahora deben considerar, incluso en sus planeaciones) fue más sencillo ante la pandemia, gracias a la experiencia 

de haber recibido previamente formación por Internet; aun así, se reconoce que falta mucho por aprender de la 

tecnología como herramienta didáctica. 

La Importancia de una Cultura Digital 

El desarrollar una cultura tecnológica en la organización escolar, es fundamental para el control en la 

distribución de carpetas o portafolios digitales de trabajo, el uso efectivo de unidades de almacenamiento como 

discos externos, USB, la nube de Google ©, correos electrónicos, wikis y plataformas, entre otros dispositivos. De 

acuerdo con Lévy (2004, citado en Regil, 2014) “La cultura digital integra sistemas (materiales y simbólicos), 

agentes y prácticas culturales, interacciones y comunicaciones” (p. 14). También los autores Santamaría y Yurén 

(2010) mencionan que por cultura digital se entiende “la forma peculiar que adquiere la cibercultura en una 

población determinada. Por eso, de manera gráfica, la cultura digital puede verse como la intersección de: a) la 

cibercultura; b) los usos y modos de apropiación de las TIC, y c) el capital cultural y el capital económico” (p. 1). 

Por esto, es importante fomentar el uso de la tecnología sin volverlo obligatorio, es decir, ofreciendo 

alternativas para quienes no tengan acceso a ella, pero sin dejar la enseñanza y capacitación para su uso correcto. 

Como ejemplos se tiene, en cuanto al uso y modo de apropiación de las TIC: 1. que en menores de edad es necesario 

supervisar el uso de las plataformas o programas utilizados, para asegurar que éstos sean confiables y acordes a su 

edad; y 2. que se requiere también educar al estudiante, para que sea capaz de discriminar adecuadamente la 

información que obtiene, a través de sus búsquedas, es decir, para que valide o descarte pertinentemente la 

información a la que puede acceder. 

Las herramientas más utilizadas en los dos programas de maestría involucrados y de acuerdo a lo expresado 

a través de las propias voces de los estudiantes, se mencionan a continuación, agrupados de acuerdo a su función:

Aula virtual: 

(Google Meet y Zoom). 

Aplicaciones de 

juegos y simuladores: 

(Kahoot, Mix, 

Jeopardy, Wordwall,y 

otros portales 

interactivos y de juegos 

en línea). 

Ofimática: 

-Microsoft Office

(Word, Power-Point,

Excel, Outlook).

-Servicios de Google

(Gmail, Docs, Forms)

-Adobe Acrobat Reader y

lectores de PDF

Redes sociales: 

(Facebook). 

Mensajería 

instantánea: 

(WhatsApp, 

Messenger, 

Telegram). 

Plataformas digitales: 

(Moodle, Classroom, 

Educaplay, y 

plataformas para foros). 

Dispositivos físicos: 

(computadoras con 

cámara, cañón, tablet, 

teléfonos inteligentes, 

redes). 

Servicios digitales para 

multimedia: 

(Youtube, software para 

crear videos - loom). 

Bases de datos: 

(bibliotecas y 

libros digitales). 

Herramientas de 

diseño: 

Prezi, Canva. 

Tabla 1. Recursos tecnológicos más utilizados por los docentes en las maestrías. 

Se percibe que las herramientas que se utilizan en las maestrías son afines a las necesidades de los estudiantes, 

desarrollando un aprendizaje significativo en su práctica docente. 
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Recursos 

multimedia: 

T.V.

 Plataformas 

digitales: (Classroom, 

Blackboard, uso de 

foros, Wix). 

Hojas de cálculo: 

(Numbers). 

Juegos Online: 

(Quizzizz, Powtoon, 

iMovie, Clips y para 

historietas, entre otros). 

Otros servicios digitales: 

(Jamboard, Educandy,  libros y 

revistas digitales, simuladores, 

páginas interactivas). 

Tabla 2. Recursos tecnológicos utilizados por los estudiantes de las maestrías en su práctica docente. 

En la tecnología aplicada en la propia práctica pedagógica, como herramienta didáctica del estudiante-profesor, se 

observa que existe mucha similitud con lo que aplican los docentes de posgrado de UPN; lo que indica que sí se está 

desarrollando una cultura digital en la práctica docente, al fomentar desde el posgrado que estas herramientas sean 

utilizadas por los maestrantes en sus centros de trabajo y hacia el interior de sus aulas. 

Comentarios finales 

Resumen de resultados 

En general, los estudiantes respondieron que están de acuerdo en cuanto a que se ha hecho un uso adecuado 

de las TIC como herramienta didáctica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los dos programas de 

maestría. Se puede mencionar que: 1. se realizan diversas actividades, con diversas estrategias tecnológicas al 

mismo tiempo, trabajando en la plataforma Moodle ©; 2. la Unidad Mexicali tomó decisiones de actualizar la 

plataforma para el soporte técnico y ofrecer beneficios de interacción de los usuarios; y 3. Las aplicaciones que se 

manejan son versiones libres de licencia como Google Meet, aplicaciones y asesorías por medio de redes sociales. 

Todo esto motiva a los estudiantes a diseñar y utilizar diferentes actividades en su práctica docente, a partir de lo que 

observan en cuanto al uso de las tecnologías; así mismo, propicia en ellos el seguir explorando nuevas herramientas 

tecnológicas en el aula, desarrollado nuevas habilidades y aprendizajes mediante las diversas plataformas digitales. 

Los estudiantes consideran que sí es necesario utilizar la tecnología como herramienta didáctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, porque permite tener más estrategias para dar solución a problemas actuales, 

facilitando el acceso a material de trabajo y/o para capacitación. Al ser actualmente parte de la vida cotidiana, el 

manejo de la tecnología y particularmente el desarrollo de competencias digitales, se ha vuelto esencial; por lo que 

se requiere que sea una aportación más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Más del 50% de los encuestados se muestra muy de acuerdo en cuanto a que sí utilizan, en su práctica 

pedagógica, a la tecnología como herramienta didáctica; un 25% se declara algo de acuerdo al respecto; y el resto 

(poco más del 10%) presenta una postura neutral. En ningún caso se manifiesta un desacuerdo en grado alguno. 

Estos datos son respaldados al compartir que se considera así, debido a la nueva modalidad de trabajo docente ante 

la pandemia (modalidad por Internet), que ha propiciado u obligado a un mayor acercamiento a este tipo de recursos; 

así como por hacer uso de la tecnología para proyectos personales (realizar investigaciones, lecturas, el uso de redes 

como medio de información y/o comunicación, entre otros). Entre las tecnologías que utilizan en el aula, están las 

herramientas de Google, destacando Classroom y Drive, así como el uso de vídeos para complementar los temas y 

de diapositivas para exponerlos; lo mismo que el uso de otras plataformas digitales.  

En cuanto al fomento de una cultura digital a través del uso de tecnología como herramienta didáctica, 

todos los estudiantes estuvieron de acuerdo sobre su importancia; aunque cinco de ellos expresaron que si bien se 

debe desarrollar una cultura digital con el uso de tecnologías como herramienta didáctica, éstas no deben ser de uso 

exclusivo (lo único que se utilice), ya que en la actualidad no todas las comunidades tienen acceso a dichas 

tecnologías o no cuentan con una infraestructura de buena calidad, que permita el uso de las mismas. También 

mencionaron algunos que debe haber un buen uso de estas tecnologías para evitar “caer en la deshumanización”, 

refiriéndose a la falta de interacción y contacto social. Y otros externaron que no conviene centrar toda la atención 

sólo en la tecnología. Adicionalmente, en los casos de preescolar, primaria o secundaria, expresaron que se debe 

procurar la supervisión al tratarse de menores de edad y que es bueno fomentar en ellos una cultura digital, siempre 

y cuando se haga buen uso de la tecnología; ya que al manejar algunas plataformas cómo redes sociales u otros 

servicios de Internet, se expone el usuario ante información desmesurada y de dudosa procedencia, así como al 

riesgo de que sus datos personales sean expuestos públicamente. 

Aunado a lo anterior, se aplicó a los encuestados una pregunta en torno a la cultura digital, para conocer si 

en su práctica educativa y específicamente en el programa de posgrado, ésta se fomenta o no, de acuerdo con su 

experiencia. De los 45 estudiantes encuestados, fueron 32 los que estuvieron de acuerdo con que sí se fomenta, 4 se 

manifestaron en desacuerdo y 9 se asumieron neutrales. Las respuestas de quienes no estuvieron de acuerdo 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

404



expresaron que existe una limitación de recursos tecnológicos en muchas instituciones; y que, por lo tanto, no es 

posible fomentar una cultura digital. Argumentan que sólo por la situación de confinamiento por el COVID-19 se ha 

hecho un mayor uso de estos recursos, y que, anteriormente a ella, era mínimo el uso que se les daba. En cuanto a las 

respuestas neutrales, manifiestan que no todo personal docente fomenta una cultura digital, comentando que son 

minoría quienes lo hacen; razón por la cual se requiere mayor capacitación docente para que ésta se fomente dentro 

de las escuelas. También externaron que sólo hasta ahora se está fomentando una cultura digital debido a la 

pandemia, por el confinamiento; resaltando que no hay recursos tecnológicos en muchas escuelas públicas. 

Finalmente, algunos estudiantes argumentaron que en su labor docente requieren de dispositivos y hacen 

uso de ellos para comunicarse, por lo que determinaron que es imposible que no se fomente una cultura digital en la 

actualidad. Aunque también señalaron que mucho tiene que ver el contexto socioeconómico (y esto implica los 

recursos tecnológicos disponibles), lo mismo que los diferentes fenómenos socioculturales que se estén viviendo 

(como es el caso del confinamiento).  

Conclusiones 

Se pone de manifiesto que la tecnología que ha sido aplicada por los docentes de posgrado, como 

herramienta didáctica en el proceso formativo de las maestrías, es diversa: aplicaciones en la web, plataformas 

digitales, bases de datos y herramientas de diseño, por mencionar algunas; lo que hace más interactivas y 

motivadoras las sesiones de clases. Esto refleja que, en los programas de posgrado involucrados en esta 

investigación, sí se utilizan los recursos tecnológicos y digitales con un enfoque pedagógico; fomentando en los 

estudiantes su buen manejo a partir del desarrollo de competencias digitales. Aunque se reconoce la necesidad de 

contar con infraestructura adecuada en los diversos contextos escolares (teniendo como mínimo servicio de 

conexión a Internet inalámbrico (Wi-Fi) y equipos de cómputo apropiados); para poder replicar de manera óptima lo 

aprendido al respecto. 

El enfoque pedagógico según Martínez (2019) busca impulsar en el estudiante las competencias que 

requiere al término de su trayecto formativo, para que pueda afrontar diversas problemáticas. En tal sentido, uno de 

los retos del docente de los programas de maestría es propiciar en los estudiantes una enseñanza diversa con 

recursos tecnológicos, para que ellos pongan en práctica lo que aprenden durante su formación en la maestría. Esto a 

partir de crear sus propios diseños didácticos con herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de 

habilidades, a través de la adecuación curricular que contemple la aplicación de la tecnología, respondiendo a las 

necesidades particulares de los estudiantes. 

Con el fin de optimizar el uso de las herramientas tecnológicas en la práctica pedagógica, es posible 

utilizarlas incluso para afrontar la carga administrativa excesiva que tienen los estudiantes en su papel de docentes, 

durante el ciclo escolar. En tal sentido, se debe tener en cuenta la importancia que tienen los cursos de capacitación 

y la actualización continua, dentro y fuera de los centros escolares, sobre los diferentes recursos tecnológicos 

disponibles y de acuerdo a las necesidades específicas de formación. Esto porque, con un dominio de las 

herramientas tecnológicas no sólo se mejoran las habilidades didácticas y se facilita una dinámica más interactiva en 

el aula (al desarrollar explicaciones más claras a partir del uso de las tecnologías); sino que, además, se mejora la 

eficiencia en el trabajo y se perfecciona la comunicación: diálogos, debates y/o foros, creando espacios para la 

retroalimentación y el trabajo colaborativo (con los alumnos y con otros docentes). 

Recomendaciones 

Esta investigación expone la importancia de tener más diversidad de opciones para transmitir y generar 

conocimiento, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje; pues esto siempre será mejor y más enriquecedor en 

cuanto a los resultados que pueden obtenerse. Para ello, una consideración necesaria es crear un balance entre los 

varios recursos tecnológicos y materiales con que se cuenta y, sobre todo, hacer uso de ellos de manera correcta. 

Debe existir la vinculación de la planeación didáctica con la tecnología, en el diseño de las actividades, 

estrategias y objetivos para el logro de aprendizajes significativos; seleccionando las herramientas viables en 

determinados momentos de clases, tomando en cuenta el acceso a Internet, la disposición de equipo, control de 

horarios y otras condiciones que amerita el trabajo presencial, asincrónico y sincrónico. 

Se considera necesario el seguir implementando en el posgrado este tipo de recursos didácticos digitales en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de fomentar en los estudiantes una cultura digital; reconociendo 

los beneficios que pueden brindarles estas herramientas, al tener la posibilidad de innovar en su propia práctica 
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docente a través de su uso pertinente y, con ello, la posibilidad de obtener mejores resultados de aprendizaje en sus 

alumnos. 
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Apéndice 

Encuesta utilizada en la investigación 

1. ¿Considera que en el proceso de enseñanza aprendizaje que está desarrollando en la Maestría, se ha hecho un

uso adecuado de la tecnología como herramienta didáctica? Argumente su respuesta.

2. ¿Considera importante, en su formación docente, desarrollar competencias para el uso de la tecnología como

herramienta didáctica? Argumente su respuesta.

3. Según su percepción, ¿es necesario utilizar la tecnología como herramienta didáctica en el proceso de

enseñanza aprendizaje? Argumente su respuesta.

4. ¿Utiliza, en su práctica pedagógica, la tecnología como herramienta didáctica? Argumente su respuesta.

5. ¿Cree importante fomentar una cultura digital a través del uso de la tecnología como herramienta didáctica?

Argumente su respuesta.

6. De acuerdo a su experiencia como docente y como maestrante ¿Se fomenta una cultura digital en la práctica

pedagógica? Argumente su respuesta.

7. ¿Qué tecnología ha sido aplicada como herramienta didáctica, en el proceso formativo, por sus docentes en la

maestría? Enliste.

8. ¿Qué tecnología ha aplicado, en su propia práctica pedagógica, como herramienta didáctica? Enliste.

9. ¿Cómo se podría optimizar el uso de estas herramientas en la práctica pedagógica?

10. De acuerdo al aprendizaje que ha tenido durante la Maestría, en el desarrollo de competencias tecnológicas,

¿Qué retos cree que enfrentará, en lo sucesivo, para utilizar la Tecnología como herramienta didáctica?
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Generalidades del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente en el 
Tratamiento de Aguas Residuales 

Dr. Facundo Cortes-Martínez1, Dr. Arturo Tadeo Espinoza-Fraire2, Dra. Rajeswari Narayanasamy3, José Arciniega 

Ordaz4, Dr.  José Armando Sáenz Esqueda5 

Resumen--Uno de los problemas que enfrenta la humanidad son las aguas residuales sin tratamiento, por lo que es urgente se 

tomen acciones para solucionar este desafío. El Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente es una opción viable y económica para el 

tratamiento de estas aguas residuales. Un ejemplo es la contaminación de ríos y lagos por las industrias y comercios, la 

recomendación es que debe regularse por medio de un control de descargas considerando en todo momento las normas de calidad 

para el agua residual tratada. El objetivo del presente documento es identificar las principales características del sistema de 

tratamiento de aguas residuales del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente. Se incluye una breve historia del sistema en México, 

tipología de aguas residuales para lo cual puede aplicarse este sistema, ventajas y desventajas, descripción de los componentes 

del sistema: Pretratamiento a base de rejillas y canales desarenadores, registro de distribución, reactor, canal de demasías, tanque 

de contacto con cloro, descripción del proceso anaerobio, pasos para el diseño del dimensionamiento, así como recomendaciones.  

Palabras clave: --Reactor anaerobio, aguas industriales, materia orgánica, sedimentación, gas metano, alta tasa, pretratamiento 

Introducción 

El Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (RAFA) Up Flow Anaerobic  Sludge Blanket  (UASB, por sus 

siglas en inglés), fue implementado por primera vez en la Universidad de Wageningen de Holanda en los años 

setentas, estos sistemas de tratamiento trabajan en forma adecuada en países tropicales. El primer RAFA construido 

en México fue en 1987 y fue incrementándose durante el año 1991 hasta 1993, después de 1994 disminuyó la 

construcción de estos sistemas de tratamiento. Por otro lado en 1989 se construyó en México un RAFA pero sólo 

como demostración en la Universidad Autónoma Metropolitana (Monroy. O., Famá, G., Meraz, M., Montoya, L. y 

Macarie, H. 2000).  

De acuerdo con la Conagua (2016a) y la Comisión Estatal de Aguas (s.f.) el RAFA se utiliza para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales. Las primeras son aguas residuales que se generan en las 

viviendas: preparación de alimentos, higiene, etc. Los contaminantes que contienen estas aguas son principalmente 

la materia orgánica o Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), nitrógeno y fósforo; mientras que las Industriales 

refieren a las aguas que se utilizan en algún proceso industrial, por ejemplo lácteos y lavanderías. Estos últimos 

generan mayor concentración de contaminantes que las aguas domésticas y es recomendable llevara a cabo un 

estudio en cada caso particular (Conagua, 2007). Estos sistemas son técnicas viables y capaces de procesar aguas 

residuales desde baja, media y alta carga orgánica, otra característica es el bajo costo por metro cúbico de 

tratamiento (Castro Olarte, J., Cecilio Cabrera, Y., Gonzales Huamán, T. J., & Sumarriva Bustinza, L., 2019). 

Algunos países que los implementaron son: México, Brasil, Colombia y la India. Según Márquez y 

Martínez (2011); Conagua (2016a; 2016b) y Alayon (2020) el RAFA tiene ventajas sobre las otras tecnologías 

anaeróbicas por lo que este proceso de tratamiento es usado en América Latina. El objetivo del presente documento 

es identificar las principales características del Reactor Anaerobio de Flujo ascendente, lo anterior con el propósito 

de divulgar este conocimiento y facilitar el diseño. 

Desarrollo 

Ventajas 

Poca área de terreno con relación a otros sistemas por ejemplo lagunas de estabilización; 

Baja inversión en su construcción, mantenimiento y operación; 

No generan gran cantidad de lodos; 
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Bajo consumo de electricidad; 

Altas eficiencias en la eliminación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno: entre el 65 y 75 %. 

Poca cantidad de nutrientes; 

Genera gas metano que luego puede comercializarse; 

Es capaz de procesar altas cargas orgánicas y 

No se necesita recircular el lodo 

Desventajas 

Necesitan largo tiempo para ponerlos en operación: hasta 6 meses cuando no se considere la inoculación;  

Necesitan de 2 a 3 semanas cuando se incluya la inoculación; 

En ocasiones es conveniente incrementar la alcalinidad; 

Es recomendable incluir un proceso después del tratamiento con el propósito de cumplir con la normatividad de 

calidad de las aguas tratadas. 

No eliminan los nutrientes fósforo y nitrógeno; 

Las bajas temperaturas puede afectar el proceso de tratamiento y 

Generan malos olores. 

La función principal del RAFA  es descomponer la materia orgánica e inorgánica sin necesidad de oxígeno 

(Metcalf &  Eddy, 1996). En la  figura 1 se muestran los componentes de un RAFA: 

Figura 1. Componentes de un Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente. 

Fuente: Adaptado de la  Comisión Estatal de Agua (s.f.). 

El Pretratamiento 

El propósito es retener los sólidos gruesos como plásticos, cartón, aluminio, etc., por medio de rejillas con 

una inclinación de 45 a 60 grados respecto a la horizontal. Las barras gruesas se utilizan para retener grandes 

residuos; mientras que si se desea retener sólidos más pequeños se recomienda una separación menor entre las 

barras, a esta operación también se le llama desbaste. De acuerdo con el método de limpieza las rejillas se clasifican 

como de limpieza manual o mecánica, en el primer caso el material retenido debe ser retirado utilizando un rastrillo, 

posteriormente llevar a cabo una  adecuada disposición. (Crites, R., Tchobanoglous, G., Camargo, M., Pardo, L., & 

Mejia, G., 2000).  Según Rolim (2000) para el diseño de las rejillas se recomienda considerar una velocidad de 0.60 

m/s para caudales mínimos, medio y máximo. 

Canales de conducción 

Por otro lado, los canales de conducción tienen como fin sedimentar las arenas por lo que la velocidad debe 

ser igual o menor a 0.30 m/s., el tiempo para almacenar las arenas no debe exceder de una semana, aunque cada caso 

tiene sus particularidades. Se consideran dos unidades de tal manera que mientras un canal esté en operación el otro 

pueda limpiarse.  
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Figura 2. Rejillas para retención de sólidos.  Foto: 

Enrique Padilla Díaz, tomada de: 

https://www.flickr.com/photos/gepadi/2108286067/in/ph

otostream/ 

Figura 3. Canales desarenadores.  Foto: Enrique Padilla 

Díaz, tomada de: 

https://www.flickr.com/photos/gepadi/2109061728/in/ph

otostream/ 

El registro de distribución 

 Tiene como objetivo repartir el gasto en toda la longitud del reactor, lo anterior con el fin de favorecer la 

descarga del caudal a velocidades bajas. Lo indicado facilita el flujo ascendente así como una adecuada 

sedimentación, en otras palabras, este registro transporta las aguas residuales a través tuberías al interior del tanque. 

Otra función importante de este registro es que desaloja el caudal excedente  por un canal hasta el sitio de vertido. 

El RAFA consta de dos cámaras: una de sedimentación y otra de digestión de lodos, la alimentación (figura 

4) como ya se indicó, se realiza por la parte superior  por medio de tuberías hasta el fondo del tanque, luego el agua

asciende y de esta manera se pone en contacto con los lodos compuestos por microorganismos anaerobios; es decir,

en esta parte es donde se lleva a cabo el tratamiento, la DBO se transforma en dióxido de carbono y gas metano, este

último se  captura y puede utilizarse en la generación de energía eléctrica. Enseguida el agua tratada se desaloja por

la parte superior a través de un deflector de sólidos, este dispositivo recolecta el gas metano que se genera durante la

digestión (Conagua, 2016b; Lorenzo  & Obaya  2006;  Comisión Estatal del Agua, s.f.).

De acuerdo con la Conagua (2016b) el RAFA puede diseñarse tanto en forma circular como rectangular, en 

ambos casos el tanque debe permanecer cubierto, solo los tubos de recolección del gas metano deben permanecer 

expuestos, aunque en ocasiones es posible observar todos los dispositivos de tratamiento que componen este sistema 

de tratamiento. En las figura 4 y 5  se muestran las partes de del reactor en forma circular y rectangular. 

Figura 4. RAFA en forma circular. Fuente: Adaptada de la CNA (2016b) 
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Figura 5. RAFA en forma rectangular. Fuente: Adaptada de la Comisión Estatal del Agua (s.f.). 

El canal de demasías 

Tiene como propósito fundamental captar y conducir las aguas excedentes (por ejemplo las de lluvia, o bien 

el gasto que sobrepase la capacidad de tratamiento del reactor) a un sitio de vertido previamente identificado.  

Tanque de contacto con cloro para la desinfección 

Tiene como objetivo reducir los coliformes fecales en el efluente del sistema de tratamiento por medio de 

un dosificador con cloro. La eliminación de estos microorganismos es importante ya que causan  enfermedades, que 

de no atenderse a tiempo, pueden causar la muerte. El tiempo de retención hidráulico se recomienda que sea por lo 

menos de 30 minutos; es decir, es el tiempo en que el cloro debe estar en contacto con el efluente tratado para 

garantizar la calidad del agua residual tratada (Comisión Estatal del Agua, s.f.).  

Del proceso 

Al inicio estos sistemas se utilizaban solamente para el tratamiento de aguas residuales del tipo industrial, 

es decir con altas cargas orgánicas, no obstante, como ya se indicó, a la fecha también se utilizan en las aguas 

residuales domésticas y municipales. La concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno oscila entre 300 y 

700 mg/l., caso de las aguas municipales hasta 300 mg/l. Según Cakir y Stenstrom (2005) los sistemas aerobios no 

son recomendables para  remover estos niveles de contaminación. Como ya indicó anteriormente, la eficiencia de 

remoción de materia orgánica para estos sistemas es del 75 % como valor máximo, aunque algunos autores 

consideran hasta el 80 %. No obstante, como ya se indicó, es importante aclarar que estos sistemas necesitan 

combinarse con otros tratamientos aerobios con el fin de cumplir con la norma de calidad del agua residual tratada, 

ya sea  para  reuso o vertido en cuerpos receptores  (Chan, Y. J., Chong M. F., Law, Ch. L., y Hassell, D.G., 2009). 

El tratamiento anaerobio se realiza básicamente por medio de bacterias metanogénicas, éstas se reproducen 

lentamente en comparación con los tratamientos aerobios, debido a lo indicado necesitan más tiempo para 

acostumbrarse a los cambios de temperatura. Debe cuidarse, que el agua residual por tratar no incluya componentes 

tóxicos que puedan interferir en el proceso, en suma, lo que debe observarse para el buen funcionamiento del RAFA 

es lo siguiente: el tiempo de retención de los sólidos, pH, temperatura, alcalinidad total, sulfuros, fosfatos totales, 

metales, generación de natas y espumas, ácidos grasos volátiles y desde luego la cantidad de nutrientes. En el RAFA 

es importante conocer el tiempo de retención de sólidos (TRS) tanto para el diseño como para la operación del 

sistema, el TRS refiere al promedio del tiempo en que el lodo se mantiene dentro del tanque y se determina 

dividiendo la masa de los sólidos por la masa que se remueve al día. Por lo general se necesitan valores mayores a 

20 días y con una temperatura a 30 grados centígrados (Conagua, 2016b). 

Según Metcalf & Eddy (1996) el reactor más utilizado es el de mezcla completa, es decir el que estabiliza 

la materia orgánica y sólidos, este tipo de reactor es el que hace referencia el presente documento. Existen otras 

configuraciones de reactores: proceso anaerobio de contacto, lecho compacto de flujo ascendente y descendente, 

lecho expandido y reactor compartimentado, entre otras. Otra clasificación de los reactores anaerobios es que son de 

alta y baja carga, en el primero no se calienta ni se mezcla el contenido del reactor y los tiempos de retención varían 

de 30 a 60 días; mientras que los de alta carga son al contrario: se calienta el contenido del digestor y se mezcla, el 
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tiempo de retención puede ser igual o menor que 15 días. La combinación de estos dos procesos se le llama doble 

tapa.  

Del dimensionamiento del RAFA 

De acuerdo con la Conagua (2016a) los pasos (en términos generales)  para el diseño de un RAFA son los 

siguientes: datos de entrada que son la  temperatura del agua residual, concentración de la DBO y Demanda Química 

de Oxígeno (DQO); gastos promedio y máximo horario del afluente. Enseguida se calcula la carga de la DQO 

promedio, se define el tiempo de retención hidráulico del reactor, con lo anterior se determina el volumen, luego se 

calcula el número de módulos, de igual forma el volumen de cada reactor, se propone la altura  del tanque. Con lo 

indicado se define el área de cada módulo, entonces se estará en condiciones de calcular las dimensiones, luego se 

estima la carga hidráulica volumétrica y orgánica. Enseguida se calcula la velocidad de flujo ascendente para el 

gasto promedio y máximo horario, se verifica esta velocidad con tablas, luego se determina el número de tubos para 

la distribución del agua residual, se estima la eficiencia en la eliminación de la DQO y DBO. Se calcula la 

concentración de la DBO y DBO en la salida del reactor y finalmente se determina la producción de lodo y gas. 

Comentarios finales 

Resumen de resultados 

Se indicaron las características principales del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente en el  tratamiento de aguas 

residuales, así como sus ventajas y desventajas, se describieron claramente los componentes de este sistema y  la 

forma en que trabaja cada uno de estos dispositivos. 

Conclusiones 

El Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente es un sistema de tratamiento de bajo costo y fácil operación, por lo que 

es recomendable su implementación tanto en el medio rural como en el urbano. Una ventaja importante es el poco 

terreno que ocupa con relación a otros sistemas de tratamiento, además el diseño de estos sistemas es sencillo. 

También se puede implementar en las industrias que utilizan agua en su proceso para tratar sus contaminantes, 

previo a la descarga al sistema de drenaje municipal tomando en cuenta la normatividad aplicable. 

Recomendaciones 

Analizar las diferentes configuraciones de estos sistemas  para establecer las diferencias entre ellos y  de esta forma, 

contar con elementos para hacer recomendaciones en el uso de estos sistemas. 
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El Centro de Aprendizaje Autodirigido como una Estrategia de Estudio 
para Alumnos de Turismo 

Dra. Elsa Yolanda Cruz Maldonado1, Dra. María Magdalena Bermejo del Villar2, 

Mtro. Adrián de Jesús Girón Chávez3, Mtra. Rocío Cancino Zamarrón4 Leonela Palacios Lara5 y Edna Edhenny 

Maldonado Cruz6.  

Resumen –  Esta investigación se enfoca en el papel que desempeña el Centro de Aprendizaje Autodirigido (CAA) como una 

estrategia de estudio del idioma inglés para los alumnos de la Carrera de Gestión Turística en el campus IV de la UNACH.  El 

aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en una competencia indispensable en la mayoría de las carreras universitarias, siendo 

el caso de la Carrera de Turismo una de las más importantes a incorporar el idioma inglés por la naturaleza de su campo profesional. 

Dentro de los resultados más relevantes de esta investigación se encuentra el hecho de que la mayoría de los alumnos y docentes 

entrevistados opinan que el CAA constituye una herramienta efectiva para el aprendizaje del idioma inglés por la variedad de 

materiales que ofrece. Este estudio también identificó una cierta predisposición hacia el aprendizaje autónomo o independiente, lo 

cual, dificulta el aprovechamiento de los recursos del CAA. En términos del nivel de eficiencia del CAA se evidenció que es 

necesaria la creación de un manual de inglés específico del área de turismo que a su vez facilite el abordaje autónomo para atender 

de una manera más eficiente las necesidades de los usuarios. 

Key words – Aprendizaje autónomo, Aprendizaje Independiente, Inglés Específico, Estrategia de Aprendizaje 

Introducción 

 El idioma inglés se ha solicitado como requisito fundamental en la mayoría de las carreras universitarias que 

oferta la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), siendo este un factor importante en la vida diaria de los 

alumnos que ingresan a estudiar una de estas carreras. Debido a la alta demanda que esto ha generado, los alumnos 

de la Carrera de Gestión Turística, ubicada en esta máxima Casa de Estudios, se han interesado en solicitar el ingreso 

al Centro de Aprendizaje Autodirigido (CAA) para mejorar en las diferentes habilidades que este idioma requiere, 

haciendo uso de los materiales proporcionados en esta área para así crear un ambiente comunicativo entre los 

mismos alumnos y maestros que imparten las clases de inglés.  

 Es sabido que el aprendizaje es una actividad que debe ser llevada a cabo por el alumno que es responsable de 

su propio aprendizaje y el maestro que facilita el proceso de este mismo, sin embargo, el tiempo es limitado y el 

número de estudiantes que hay en cada aula puede ser un factor para que no todos obtengan la misma participación 

durante la explicación de un tema en el idioma inglés. Por ese motivo, es necesario que los estudiantes sean capaces 

de aprender independientemente, lo que significa que deben ser autónomos en el aprendizaje del idioma deseado. 

 El CAA es un espacio donde se puede trabajar por sí mismo en cada una de las secciones que se ofertan y se ha 

caracterizado por atender a usuarios que desean mejorar y obtener un aprendizaje más significativo además de sus 

clases regulares en el aula con sus respectivos maestros, brindando materiales de apoyo que refuerzan lo aprendido 

en cada nivel que se oferta en la Escuela de Lenguas de la UNACH, así mismo esta área ofrece diversas actividades 

para desarrollar la habilidad auditiva, escrita, lectura y habla a través de clubes de conversación con hablantes 

nativos, hojas de trabajo, juegos, vídeos, plataformas y asesoras que guían a cada uno de los alumnos propiciando así 

el aprendizaje autónomo.  
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          El tema de esta investigación abarca de manera general de los Centros de Autoaprendizaje o Centros de 

Aprendizaje Autodirigido, el Aprendizaje Autónomo y las Estrategias de Aprendizaje de una lengua extranjera. De 

este modo, se inicia con la revisión de la literatura acerca de los antecedentes históricos y filosofía de los Centros de 

Autoacceso, así como una revisión a los principios del aprendizaje independiente, el cual está profundamente 

relacionado con el funcionamiento de los Centros de Aprendizaje Autodirigido.  

          De igual modo, se aborda el tema de las estrategias de aprendizaje usadas en la adquisición del inglés como 

lengua extranjera. Desde esta perspectiva, se analiza el uso del Centro de Autoacceso como estrategia de aprendizaje 

para los alumnos de la carrera de Gestión Turística de la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV 

de la Universidad Autónoma de Chiapas.  

          Como complemento a esta investigación, se hace una revisión del Inglés con Propósitos Específicos y de su 

aplicación en el estudio de una disciplina en particular, como lo es el turismo. 
 

Desarrollo del Aprendizaje Autónomo 

 

          El aprendizaje autónomo es un proceso donde la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia 

de sus propios procesos cognitivos. El esfuerzo pedagógico en este caso está orientado hacia la formación de sujetos 

centrados en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no sólo en resolver una tarea determinada, es 

decir, orientar al estudiante a que se cuestione, revise, planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje 

(Martínez, 2004). Dentro del CAA, los usuarios son responsables de su propio aprendizaje, al ingresar es necesario 

que ellos conozcan las diferentes áreas que se ofertan para que con el paso del tiempo identifiquen en dónde 

elaboraran sus ejercicios y sepan cómo autoevaluarse al término de cada uno. El aprendizaje autónomo, en 

estudiantes de educación superior, parece estar constituido (Przesmycki, 2000) por tres importantes aspectos: 

 

a) estrategias cognitivas o procedimientos intencionales que permiten al estudiante tomar las decisiones oportunas de 

cara a mejorar su estudio y rendimiento; 

b) estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y 

c) estrategias de apoyo referidas al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, y a promover condiciones que 

faciliten afectivamente el estudio. 
 

Antecedentes de los Centros de Aprendizaje Autodirigido 

 

          De acuerdo con Narvaez, et al (2010) el aprendizaje autónomo ha sido impulsado principalmente en 

instituciones universitarias a través de Centros de Aprendizaje debido a la alta demanda en las asignaturas que 

corresponden a la carrera profesional que se ejercen, de igual forma cabe mencionar la importancia que el idioma 

inglés ha tomado en la vida cotidiana de todos los estudiantes ya que se ha fomentado culminar ciertos niveles de 

este idioma para que los alumnos puedan obtener los beneficios que se oferta en sus facultades.  

          Aproximadamente fue en los años noventa donde comenzaron a implementarse estos espacios en las escuelas 

de Educación Superior para el apoyo a alumnos con necesidad de aprender por sí solos, como bien se menciona, el 

inglés es fundamental para las carreras profesionales de los alumnos, siendo así el CAA el apoyo para reforzar y 

mejorar en esta lengua y así mismo seguir preparándose para dominar una lengua extranjera. 

          Los Centros de Aprendizaje Autodirigido son espacios establecidos para mejorar en el aprendizaje del idioma 

inglés que se ha convertido en una necesidad para los alumnos de todos los niveles educativos, en particular del nivel 

universitario en el área de Gestión Turística, ya que para muchos de ellos es importante culminar sus estudios 

teniendo conocimiento de este idioma para aprovechar y lograr un desempeño profesional. 

          El CAA constituye una alternativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras y su objetivo es desarrollar un 

proceso de autoaprendizaje que permitirá a lo largo de este que el alumno tome conciencia y decida por sí mismo lo 

que desea o lo que se necesita para tener un excelente rendimiento para el aprendizaje de una lengua.  

          En el CAA existe una serie de materiales didácticos especialmente diseñados para ser trabajados por el 

alumno, los cuales se pueden resolver sin ayuda de otra persona, al final de cada ejercicio existe una autoevaluación 

que les permite conocer sus avances en cada ejercicio. El mismo alumno decide qué hacer, qué estudiar, cómo 

hacerlo, cuándo hacerlo, y cuenta con diversas opciones para trabajar con algún material relacionado con un tema o 

habilidad lingüística a desarrollar.  
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Contexto de la Universidad Autónoma de Chiapas 

 La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) es una de las universidades más importantes de la región en 

el estado de Chiapas, la cual ofrece diferentes carreras profesionales que cuenta con facultades para el desarrollo de 

cada una de ellas. Es una institución pública para la educación superior, cuya sede es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

capital del estado de Chiapas, México. Además de Tuxtla Gutiérrez, también cuenta con escuelas en Arriaga, 

Comitán, Pichucalco, San Cristóbal de Las Casas, Pijijiapan, Palenque, Copainalá, Tapachula y Villaflores. 

 Fue fundada por decreto en 1974 e inició formalmente sus actividades en 1975, por el entonces gobernador Dr. 

Manuel Velasco Suárez. Tras su fundación se unieron diversas escuelas de enseñanza superior que existían 

previamente, entre ellas la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Medicina y la Escuela de Derecho; las dos primeras 

en Tuxtla Gutiérrez y la última en San Cristóbal de Las Casas. También se incorporaron diversas licenciaturas. 

 La UNACH está formada por un conjunto de 13 facultades que se encargan de impartir los programas de grado 

y posgrado. Cada una de estas facultades tiene sus propios órganos académicos. Además, cuenta con una escuela de 

lenguas y la licenciatura de sistemas computacionales impartida en la facultad de contaduría y administración. 

La Investigación 

 En el Centro de Aprendizaje Autodirigido de la Escuela de Lenguas Tapachula de la Universidad Autónoma 

de Chiapas se atienden alumnos de todas las facultades del Campus IV de la UNACH. De acuerdo a los registros de 

ingreso de los usuarios del año 2019, más del 40% de ellos fueron alumnos de la Facultad de Negocios, 

específicamente de la carrera de Licenciatura En Gestión Turística. Muchos de esos alumnos han expresado su 

necesidad de contar con material didáctico de las cuatro macro habilidades del idioma inglés: Lectura, Escritura, 

Habilidad Oral y Habilidad Auditiva y que hayan sido diseñados dentro de la disciplina de su carrera. Esto es 

importante para que ellos desarrollen una competencia adecuada en el idioma inglés que les permita adquirir el 

vocabulario y la práctica pertinente a las tareas inherentes de su carrera. 

 Esta investigación articula de manera inherente varias de las funciones sustantivas de la UNACH. En primer 

lugar, contribuye con la función de la docencia al estar analizando y proponiendo una mejor manera de atender las 

necesidades académicas y específicas de los alumnos de la carrera de Gestión Turística. En segundo lugar, el 

desarrollo de este estudio contribuye ampliamente a la vinculación de dos entidades de la UNACH, como son la 

Escuela de Lenguas y la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV Tapachula. Como parte del 

producto final de esta investigación se considera la propuesta de la gestión para implementar otro Centro de 

Aprendizaje Autodirigido o ampliar el ya existente que cuente con material específico para cada una de las carreras 

que oferta la UNACH en Tapachula y sus alrededores. 

 Una de las metas importantes en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en el nivel superior es 

brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su aprendizaje dentro del contexto de la disciplina que 

compete a cada carrera. Es muy común que un estudiante de cualquier carrera universitaria concluya sus estudios con 

algún conocimiento de inglés general, pero con poco conocimiento del inglés específico que le requerirá su contexto 

profesional (Belcher, 2013). Esto se debe principalmente a que en la mayoría de los centros de idiomas universitarios 

la enseñanza del inglés se ofrece de manera indistinta para los alumnos de cualquier carrera. Marcu (2020) enfatiza 

que deben tomarse en consideración tanto las características de los estudiantes como sus estilos y preferencias de 

aprendizaje para la decisión de los contenidos y las estrategias y diseño de actividades.  

 De acuerdo a Lightbown (2000), el enfoque de la enseñanza de idiomas ha cambiado durante los últimos 

treinta años, de estar centrado en el maestro a enfocarse en el alumno y sus necesidades. De igual modo, el modelo 

tradicional presencial ha estado siendo desplazado por el modelo de aprendizaje independiente o autónomo que opera 

en muchos Centros de Autoacceso alrededor del mundo.  Algunos autores, como Anderson et. Al. (2004) sugieren 

que el Centro de Aprendizaje Autodirigido juega cuatro roles principales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de idiomas: amalgamar de la manera correcta el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje independiente; 

capacitar al estudiante para mejorar tanto su dominio del idioma como sus habilidades de aprendizaje independiente; 

proveer los recursos necesarios y brindar el acompañamiento apropiado (Saliu & Hajrullai, 2016). Por otro lado, una 

de las necesidades más sobresalientes de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Turística es el hecho de 

adquirir vocabulario específico del área de Turismo y desarrollar competencias que les permitan interactuar en su 

campo profesional, como son: escribir correos, tomar notas en una conferencia, hacer llamadas telefónicas, entre 

otras. Al respecto, Swales (1992)) señala que el campo de estudio y práctica del inglés con Propósitos Específicos es 

precisamente el desarrollo de programas de idioma para personas que necesitan que ese idioma satisfaga un rango 

predecible de necesidades comunicativas. Las necesidades comunicativas de los estudiantes de Gestión Turística 

incluyen entre otras el campo de hotelería, restaurantes, agencias de viajes, guías de turistas y demás posibilidades de 
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empleo en el ámbito local, regional, nacional o internacional. De hecho, este tipo de carrera es una de las cuales 

posibilita a los estudiantes que la cursan a aplicar para becas o movilidad estudiantil en otros países.  En este sentido, 

resulta sumamente importante que las áreas de estudio, así como los recursos que provee nuestra máxima casa de 

estudios en el estado de Chiapas a sus estudiantes, estén configurados de manera eficiente y eficaz para que nuestros 

egresados puedan competir con éxito en el campo profesional que les espera. 

 

Objetivos 

 

✓ Diagnosticar si el CAA desempeña la función de herramienta de aprendizaje del idioma inglés para los 

alumnos de la carrera en Gestión Turística. 

✓ Diseñar un cuestionario y entrevista que conduzcan al diagnóstico esperado. 

✓ Identificar las necesidades de los alumnos de Gestión Turística. 

✓ Analizar la información obtenida para elaborar las propuestas pertinentes. 

 

Metodología 

 

          La metodología utilizada para este proyecto de investigación fue exploratoria-descriptiva y corresponde a un 

estudio que se basa en la perspectiva cualitativa. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) los estudios 

exploratorios se llevan a cabo, normalmente, cuando se tiene como objetivo examinar un tema o problema de 

investigación que no ha sido abordado antes o se tiene poca información sobre este. Tal es el caso del tema de 

investigación abordado en este artículo, en el cual fue necesario aumentar un grado de familiaridad con esta 

problemática para identificar si los alumnos de la carrera de Gestión Turística requieren de un área para estudiar 

inglés independientemente con temas en específico relacionados a su profesión. Por otra parte, la investigación 

también sigue una lógica descriptiva, ya que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al análisis, lo que nos permitirá analizar y recolectar datos 

sobre las características requeridas para crear o clasificar material apropiado para estos estudiantes.  

          Se diseñaron cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas, las cuales se aplicaron a cada uno de los 

participantes de esta investigación para profundizar y conocer más las necesidades que los alumnos presentan al 

aprender inglés como lengua extranjera.  

 

Participantes 

 

          Debido a la alta demanda que se generó para ingresar al CAA de la Escuela de Lenguas, Tapachula de la 

UNACH, los alumnos de la carrera de Gestión Turística fueron los participantes clave para llevar a cabo esta 

investigación. El ingreso semanal a esta área se registró en el número de 230 alumnos de los semestres 6°, 7° y 8° 

interesados en el auto-aprendizaje del idioma inglés, de estos alumnos se obtuvo una muestra de 45 estudiantes, 15 

del sexto semestre, 15 del séptimo semestre y otros 15 del octavo semestre para conocer los diferentes puntos acerca 

de la utilidad del Centro de Aprendizaje Autodirigido como herramienta de aprendizaje.  

 

Limitaciones de la Investigación 

 

          Implementar el diseño de material para el Centro de Aprendizaje Autodirigido (CAA) en inglés 

específicamente para estudiantes de Gestión Turística de la Universidad Autónoma de Chiapas, Tapachula Campus 

IV, conlleva a una ardua labor para su realización debido a la poca información que se puede obtener en los sitios de 

investigación, ya que aún no se tiene algún ejemplar que apoye a estos alumnos a la comprensión de los temas 

relacionados que llevan en sus asignaturas ordinarias de la licenciatura con sus clases de inglés, por esto mismo 

puede ser confuso para los estudiantes relacionar el inglés con su carrera universitaria.  Esta investigación fue 

realizada durante el periodo de febrero 2019 a diciembre 2020; en las horas de clases de los estudiantes para obtener 

resultados reales. 

 

Recolección de la Información y Análisis 

 

          Los participantes en este estudio fueron alumnos de la facultad de Administración de la Carrera de Gestión 

Turística en el periodo de febrero 2019 a diciembre 2020, la muestra estuvo constituida por 45 estudiantes de esta 

licenciatura, 20 hombres y 25 mujeres. Cada uno de ellos contestó un cuestionario que consta de siete preguntas que 

tiene como finalidad conocer su opinión acerca del Centro de Aprendizaje Autodirigido como herramienta en el 
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autoaprendizaje en el idioma inglés y el enfoque que tiene a su carrera profesional. Se obtuvo respuesta de todos los 

alumnos, sin embargo, la falta de tiempo, tareas extra clase, la dificultad de contactar y reunirse con los alumnos 

debido a la contingencia de salud que enfrentamos en el mundo entero fueron algunas limitantes que se encontraron 

para cocnluir esta investigación. Esta situación se resolvió a través de gestionar datos de los alumnos y docentes 

participantes con los coordinadores de la carrera de Gestión Turística y entablar llamadas, grupos de WhatsApp y 

videoconferencias, por lo que la recaudación de datos tuvo un proceso pausado.  

 Los datos obtenidos en los cuestionarios arrojan información interesante ya que nos ayuda a conocer la 

perspectiva que tienen los estudiantes acerca del CAA y los servicios brindados dentro de él, así como también qué 

tanto se les facilita el uso de los recursos y materiales proporcionados de acuerdo a los niveles de inglés que cada 

alumno tiene.  

 Para empezar, 15 alumnos mencionan que por lo regular asisten dos veces a la semana al CAA durante una 

hora, esto es porque se ven obligados a asistir a petición de su maestro o maestra, así mismo dentro de los 

comentarios más destacados en este cuestionario es que ellos requieren de información en inglés relacionado al 

campo laboral en el que ellos se van a desempeñar, o algunos que ya están dando sus servicios desearían conocer 

más sobre las palabras que más se utilizan para poder entablar conversaciones con otras personas así como también 

en el ámbito de hotelería, medios de transporte, paises y cultura.  

 En seguida, 30 estudiantes mencionaron que el material proporcionado en el CAA de la escuela de lenguas es 

apto para aprender gramática, sin embargo ellos están enfocados en desarrollar más la habilidad auditiva y de habla y 

para poder comunicarse ellos necesitan material de vocabulario en el área de turimo. 21 alumnos de esta Licenciatura 

desearían tener un espacio dentro de su facultad, donde puedan encontrar lo necesario respecto a los temas selectos 

en turismo.  

 Después de eso, 35 alumnos respondieron que no conocían lo que era un CAA y que ahora que conocen cada 

espacio procuran por lo menos asistir una vez a la semana para practicar en la habilidad auditiva o escrita.  

 Dentro de los comentarios y sugerencias por parte de los alumnos, enfatizaron que para ellos es complicado 

desplazarse de su facultad a el CAA de la escuela de lenguas debdo al horario de clases que tienen establecidos, por 

lo que tener un propio CAA ,con temas en especifico y material enfocado al turismo, les facilitaría el aprendizaje 

independiente de tal forma que asistirían más veces a la semana para reforzar el conocimiento previo que tienen en 

sus clases regulares de inglés y complementarlo con algo nuevo que ofrezca este centro. También dentro de sus 

sugerencias requieren del apoyo de algún asesor porque a pesar de que sea un aprendizaje autodidácta ellos necesitan 

retroalimentación.  

Conclusión 

 En conclusión, es importante destacar que los CAAs son muy importantes para el desarrollo del alumno en 

cierta área de aprendizaje, más aún cuando requieren una mejoría, constituye una herramienta fundamental en el 

aprendizaje de un idioma. Es por eso, que en el aprendizaje del idioma inglés es clave continuar practicándolo 

después de las clases regulares en el aula debido a que no todo lo que se explica durante una sesión puede dominarse 

en seguida, todo aprendizaje requiere de constancia, responsabilidad y actitud para llegar a dominarlo; así mismo ser 

consiente del propio ritmo de aprendizaje para reconocer las fortalezas y debilidades.  

 Un CAA enfocado en el idioma inglés ofrecen un sinfín de herramientas actualizadas para conocer más sobre 

la lengua, así mismo se potencia la habilidad para descubrir, resolver problemas y tomar decisiones sobre cómo 

aprender y fomentar el aprendizaje independiente entre los alumnos que permitirá que se acoplen a su propio ritmo.    

De acuerdo con los resultados podemos notar que un CAA con temas de inglés específico, que en este caso particular 

se enfocó en el área de Gestión Turística, es relevante y necesario para los alumnos que están cursando dicha carrera, 

ya que pueden retomar vocabulario correspondiente a su área y aplicarlo en los conocimientos que van adquiriendo 

en su área de formación.  

 Por lo tanto, implementar un espacio con material diseñado específicamente para los alumnos de Gestión 

Turística sería un avance positivo para el CAA del campus IV de la UNACH y facilitaría a estos alumnos la 

adquisición del inglés específico que en un futuro podrán aplicar en su campo profesional.   
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La Gamificación como Estrategia de Aprendizaje para Estimular la 
Vocación Científica Creando Talleres Recreativos

Dr. Luis Carlos Cuahonte Badillo*   Dra. Gladys Hernández Romero*   M.A. Gladys Elena Mateos Gutiérrez* 

Resumen: El ámbito educativo se ha visto en la necesidad de modificar sus estrategias de enseñanza, a fin de que los 

alumnos de todos los niveles educativos logren acceder con mayor interés a los conocimientos que les son 

impartidos. Estos nuevos escenarios hacen que los intereses de los alumnos cambien, por lo que los docentes 

requieren explorar nuevas estrategias de enseñanza para generar motivación y compromiso con sus alumnos.  

Este trabajo de investigación tiene como propósito implementar los postulados de la gamificación en talleres 

recreativos, para estimular la vocación científica por medio del juego.  

La investigación está sustentada en el paradigma cualitativo, de tipo etnográfico, utilizándose el diario de 

campo para la recolección de la información y la población a la cual se aplicó el instrumento de investigación fueron 

13 niños inscritos en el Programa UJAT-PERAJ “Adopta un Amigo” del ciclo escolar 2018-2019.  

Palabras clave: Talleres, ciencia, divulgación, alumnos. 

Introducción 

La complejidad del contexto socioeconómico, cultural y político de la realidad actual está impactando de 

forma directa a la sociedad. Esta transformación constante es una invitación a crecer asumiendo las crisis como 

oportunidades para el cambio y el bienestar común. En el caso de la educación las tendencias actuales se enfocan en 

modelos que resaltan la “construcción del conocimiento” tanto por los estudiantes como por los docentes, ésta donde 

ambos tienen la capacidad de generar nuevos saberes contribuye con la adquisición de aprendizajes significativos. 

(Hernández y Hernández, 2004). Esta perspectiva requiere de un docente diferente al tradicional, para convertirse en 

un profesional innovador, que asuma retos, dando paso a nuevas realidades que incluyen construcciones sociales 

diferentes. 

En este marco, se plantea establecer algunas consideraciones sobre el uso de la gamificación como 

herramienta didáctica promovida por la neurotecnología, con el interés de proporcionar a los estudiantes una 

estrategia lúdica que permita canalizar su autoconocimiento, intereses, gustos y habilidades todo visto desde la 

perspectiva de la gamificación como propuesta metodológica educativa. 

El hombre es un ser creativo de ciencia, a partir de su ADN (células, cromosomas, átomos, bacterias, etc.) y 

el paso del tiempo ha desarrollado habilidades y destrezas, que lo han hecho formar parte de una interacción social. 

De la misma forma ha hecho que se reproduzca para ir formando una especie de grupos de personas, que a su vez da 

un conjunto de ideas para luego llevar a un desarrollo de conocimiento. A manera de preámbulo, es importante 

conocer el concepto de ciencia para conocer el proceso de los talleres recreativos de divulgación científica.  

Desde que los griegos que empezaron a rechazar la mitología y encontraron el uso de la razón su fuente de 

sabiduría, se dieron cuenta que necesitan un conjunto de reglas. Desde entonces, tenemos la fan de conocer el lugar 

donde habitamos. El ser humano ha querido comprender el mundo que lo rodea, para comprender estos hechos esta 

la ciencia. Entonces, ¿Qué es ciencia? 

Es un modo de conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes rigurosos y apropiados, en lo posible con el 

auxilio del lenguaje matemático, leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Estas leyes son de diversos 

órdenes. Todas tienen varios elementos en común: ser capaces de describir series de fenómenos, ser comprobables 

por medio de la observación de los hechos y ser capaces de predecir acontecimientos futuros” (Rico)a partir de esta 

definición podemos extraer tres características básicas que identifiquen toda ciencia la formulación. 

Bunge (1959), define la ciencia como “el estudio de la realidad por medio del método científico y con el fin de 

descubrir las leyes de las cosas”.  Schumpeter (1982), definen la ciencia como “Cualquier tipo de conocimiento que 
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haya sido objeto de esfuerzos para perfeccionarlo”. Díaz (1992) define la ciencia como “Un conjunto sistemático de 

cuestiones y proposiciones referentes a un objeto y elaboradas con criterios de verdad y certeza”. 

De lo anterior se puede deducir, por tanto, que la ciencia implica conocimiento. No obstante, hay que tener presente 

que no todo conocimiento puede recibir el calificativo de científico, por lo que habrá que señalar que atributos deben 

reunirse para ser tipificado como tal. En este sentido, (Bunge, 1960) distingue entre dos formas de presentarse el 

conocimiento: común y científico, señalando, al respecto, que “parte del conocimiento previo de que arranca toda 

investigación es conocimiento ordinario, esto es conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento 

científico, o sea, se ha obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse 

y, llegado el caso, superarse mediante el mismo método. A medida que progresa, la investigación corrige o hasta 

rechaza porciones del acervo del conocimiento ordinario. Así se enriquece este último con los resultados de la 

ciencia: parte del sentido común de hoy día es resultado de la investigación científica de ayer”. 

Los talleres recreativos abordan, en mayor o menor medida, conocimientos conceptuales y  

procedimentales, que pretenden que el alumno participante desarrolle. Esto es, todos ellos seleccionan algunos 

conceptos relevantes para ser tratados con los alumnos, a menudo conectados con los contenidos del currículum 

oficial de ciencias. Además, al tratarse de talleres, todos ellos seleccionan determinadas técnicas y procedimientos 

experimentales que los responsables del taller o los propios alumnos siguen.  

No todos los talleres recreativos comparten el objetivo de desarrollar el conocimiento epistémico (sobre 

cómo se construye la ciencia), ni contextual (sobre las aplicaciones que un determinado conocimiento conceptual o 

procedimental puede tener) del alumnado. Abrahams, I. & Millar, R. (2008). 

Ante un trabajo práctico que deseamos que el alumno realice, es necesario diferenciar entre objetivos de la 

práctica y objetivos de aprendizaje. Es decir, debemos por un lado establecer cuál es el objeto de estudio en esa 

práctica, cuáles son las acciones que se pretende que haga el alumno en esa práctica, y por otro, decidir qué se 

espera que el alumnado aprenda o sea capaz de hacer al final del taller. Estos últimos no son objetivos de la práctica 

sino objetivos concretos que se pretenden de los alumnos a través de la realización de la práctica y que podrían ser 

evaluados al final de un período por el profesor y/o el propio alumnado.  (Hodson, 1991). 

Descripción del método 

El problema de hablar de ciencia y tecnología no es grato para los alumnos porque los contenidos de los 

temas son especializados o muy técnicos. Esto hace que el docente tenga dificultades para impartir esas clases, 

creándose un ambiente de tensión, aburrimiento y rechazo, lo que da como resultado que, las generaciones 

contemporáneas no se adquieran aprendizajes significativos, y en el futuro, no se generen vocaciones científicas. 

Lo antes descrito se observa en los niños participantes en el programa UJAT-PERAJ “Adopta un amigo”, 

que es un programa nacional en el que jóvenes universitarios realizan su Servicio Social como tutores de niños de 

primarias y secundarias públicas, apoyándolos y motivándolos para desarrollar su máximo potencial. El Programa 

PERAJ “Adopta un amigo”, busca que por medio de una relación significativa y personalizada entre el universitario 

y el niño se fortalezcan en el menor: su autoestima, sus habilidades sociales, sus hábitos de estudio y se amplíe su 

cultura general. El joven universitario que funge como tutor se convierte en un modelo positivo a seguir para los 

alumnos, debido a la gran motivación que despiertan entre los participantes, cubriendo de esa forma las carencias de 

los centros educativos en cuanto a: materiales o personal preparado para desarrollar este tipo de actividades 

demostrativas /explicativas. 

El objetivo de la investigación estableció fomentar la cultura de la ciencia por medio de talleres recreativos 

entre los niños del Programa (PERAJ-UJAT), metodológicamente se trata de un estudio cualitativo, de tipo 

etnográfico, que busca describir a las personas, sujetos de estudio, en su contexto cultural, siendo el diario de campo, 

el instrumento elegido para la recolección de la información. La población a la cual se aplicó el instrumento de 

investigación fue a 13 niños inscritos en el Programa UJAT-PERAJ “adopta un amigo”, en el cual participan 

alumnos del nivel de primaria y cuyo rango de edad varía entre los 7 y 12 años de edad, los cuales están 

acompañados de un tutor. 
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Los contenidos propuestos para desarrollar los Talleres recreativos de divulgación científica, abordan 

temas de divulgación científica de forma flexible, es decir, que se muestre a los alumnos que la ciencia es una 

herramienta importante dentro de la sociedad, ya que nos hace entender cómo funcionan las cosas y el 

universo, proponiéndose como tema general “Los Diez conceptos que todo el mundo debería conocer” (Pérez, 

2014) los cuales son:  

1.Todo está hecho de átomos 2. La evaluación

3.Somos polvo de estrellas 4. Los elementos químicos

5.Las cuatro fuerzas 6. El universo tuvo un comienzo y tendrá un final

7.El ADN es universo 8. Las leyes de la termodinámica

9.Los contenidos se desplazan 10. Nada de lo anterior es infinito

Como ejemplo de la forma en que se desarrollaron cada uno de los 10 temas, a continuación, se describen 

las actividades que se realizaron en el tema” Todo está hecho de átomos” 

Inicio: 

Conforme al cronograma general y la planeación didáctica diseñada para abordar el tema, se explicó a los alumnos 

que se les iba a reseñar un diálogo con personajes de dibujos animados que seguramente eran conocidos por ellos. A 

continuación se hace la presentación de Mafalda y un acompañante llamado Manolo, Mafalda es un personaje que 

con el paso del tiempo ha cautivado a sus lectores por ser una niña curiosa, inquieta e irónica, rebelde sensata, no es 

una destructora anárquica del mundo (Isolla, 2014).  

Desarrollo: 

Se realiza la presentación de 11 diapositivas, que las hemos denominado “Diálogo de Mafalda y Manolo”: 

Abordaje: Se abre la sesión y se percibe la curiosidad en el público, enfocando su atención en los personajes de 

Mafalda y Manolo. 

Primera Diapositiva:  

Mafalda: Manolo, ¿De qué están hechas las cosas? 
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Divulgador 1: ¿conocen el personaje de esta caricatura? 

Niños: ¡si! ¡Mafalda!  

Divulgador 1: ¿De qué se trata el tema? 

Uno de los niños levanta la mano 

Niño 1: ¡sí! ¡Átomos! 

Divulgador 1: ¡así es! 

Niño 2: Ese tema lo vimos con mi maestra en la escuela 

Divulgador 1: Este tema lo veremos con el personaje de Mafalda y Manolo, hay que poner atención hacia lo que nos 

quieren dar a conocer estos personajes. 

Segunda diapositiva: 

Manolo: ¡De átomos!, Mafalda 

Mafalda: ¿Átomos?, ¿qué son los átomos, Manolo? 

Manolo: ¡Si, te explicare! 

Tercera diapositiva: 

Manolo: Los átomos son los bloques de construcción de todo lo sólido como: Un libro, un termo, un lápiz, una 

computadora, etc.  

Divulgador 1: ¿Han jugado bloques de Lego?  

Niño 2: ¡sí! - Con mi hermano menor juego con los bloques de Lego y a veces construimos pequeños puentes.  

Divulgador 1: ¡Bueno!  Los átomos son micro partículas compuestas por bloques, así hasta formar un objeto sólido, 

gaseoso o líquido.   

Cuarta diapositiva: 

Mafalda: ¿Entonces nosotros también somos átomos? 

Manolo: ¡Sí!, nosotros igual estamos formados por átomos. 

Divulgador 1: Los átomos se encuentran en todos lados como: se les muestran algunos objetos (Ver figura 1). Igual 

lo encontramos en nuestro cuerpo y en la naturaleza agua, el aire, en las plantas, animales, etc. Pero son micro 

partículas que no podemos ver a simple vista. 

  Figura 1 Se muestran diversos artículos para que los alumnos 

 constaten que los átomos se encuentran en todos los objetos. 

Quinta diapositiva: 

Manolo: Los átomos son tan pequeños que no pueden ser vistos individualmente sino con un tipo de microscopio 

especial y muy poderoso. 

Divulgador 1: Lo mucho que es invisible a simple vista lo podemos ver con la ayuda de un instrumento denominado 

microscopio. Si miramos en un microscopio una gota de agua, aparentemente inerte, descubrimos que está llena de 

organismos en movimiento. Un cabello, cuya textura parece lisa y uniforme a simple vista, bajo el microscopio 
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presenta una textura áspera e irregular. Hay microscopios potentísimos capaces de ampliar los objetos un millón de 

veces.  

 

Sexta diapositiva: 

 

Mafalda: Manolo, si son tan Pequeños ¿Cómo es que está compuesto un átomo?  

Manolo: Está formado por: Protones, Neutrones y Electrones (Dolores) .  

Divulgador 1: Los protones tienen cargas positivas (+), los electrones cargas negativas (-) y los Neutrones neutros.  

(Ver figura 2) 

Manolo: Según la estructura de Bohr, encontramos que la estructura anatómica está compuesta: por: orbitas donde se 

encuentran los electrones y Núcleo, compuestos por protones y neutrones(Márquez).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 2 presentando la estructura del átomo 

 

Cierre:  

Se invita a los integrantes a formar una unidad atómica asignando los elementos de a cada uno de los participantes 

con los siguientes artículos: (Ver figuras 3 y 4) 

 

• Frijol → Electrón 

• Plastilina →Orbita 

• Maíz→Protones  

• Lenteja→ Electrones 

 

Producto 

 

 Figura 3 Integración de equipos                                            Figura 4 Participación grupal formando átomos con  

                                                                                                los objetos que previamente se les habían proporcionado. 

 

Comentarios finales 

 

Acher (2014) afirma que la participación de los niños en la ciencia debe empezar antes de la educación 

primaria de una forma gradual, cuando a esa edad los alumnos intentan darles sentido a los fenómenos naturales que 

observan a su alrededor. 
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Los talleres de ciencia recreativa, son actividades lúdico-experimentales en donde los participantes se 

sienten protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El espíritu de los talleres radica en establecer 

conversaciones, dialogar, tomar como punto de partida los conocimientos que los participantes tienen respecto a un 

determinado tema o fenómeno y trabajar en base a ellos. 

A diferencia de otros recursos utilizados para enseñar la ciencia y que se han caracterizado por presentar los 

conceptos de manera acabada y rígida, con escasa participación de los alumnos en la construcción de los 

conocimientos, en los talleres los alumnos adoptan un rol activo y participativo. Durante los mismos se conjugan 

aspectos experimentales, emocionales e intelectuales que potencian las habilidades de los participantes, 

favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento y la construcción. 

Al llevar estos talleres fuera de un espacio escolar el sujeto cambia su conducta el cual aplicamos las 

teorías de Piaget y Vygotsky, de desarrollo cognitivo y sociocultural generan habilidades experimentales, sociales, 

emocionales e intelectuales, donde la figura del docente o maestro no se identifica como autoridad, sino de guía, 

orientada a captar la confianza del niño.   

Las pandillas tuvieron un rol importante durante el desarrollo de las actividades, estamos hablando de un grupo de 

personas que sienten una relación cercana, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales en 

común entre los miembros.  

La educación científica representa una oportunidad de desarrollo para cualquier sociedad, independiente de 

su ubicación geográfica. Es la oportunidad de encaminar el potencial humano hacia la creación de soluciones 

innovadoras a problemas actuales de casi cualquier índole, mediante el uso de la ciencia y la técnica. De allí, es 

donde nace la importancia de fomentar una cultura científica en la sociedad. 

El desarrollo del pensamiento científico de los niños se manifestó en la medida que fueron capaces de 

resolver diferentes situaciones problema que se plantearon y luego del trabajo en los talleres formaron clubes de 

ciencias, para investigar en temas que despertaron su curiosidad. 
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Análisis de las Herramientas Utilizadas en México para la Capacitación 
a Distancia

MA. Verónica, E. Cuadra Hernández1, ME. Jorge Alemán Andrés2, MAN. Magaly Hernández Gómez3, MA. 

Nahaquín, C. Rodríguez Mino4 

Resumen— En este artículo se presenta una investigación referente a las herrmientes que se utilizan durante la capacitación a 

distancia en México, resultado del  confinamiento por la Covid-19, en el perído marzo-diciembre del 2020. Este estudio estuvo 

formado de manera colaborativa por un equipo de estudiantes de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano. La metodología 

empleada fue por medio de un análisis descriptivo donde se evaluaron las diferentes plataformas utilizadas para la capacitación a 

distancia, con la finalidad de brindar a los profesionales de la educación formativa empresarial conocimiento de las opciones que 

exiten en el mercado para la capacitación de sus empleados. Los hallazgos de este estudio permitirán a los tomadores de 

decisiones mantener una educación continua para sus trabajadores, adquiriendo habilidades profesionales sin desatender sus 

compromisos laborales.

Palabras clave— Capacitación a distancia, herramientas, educación continua. 

Introducción 

La capacitación a distancia tal y como menciona Rivera, L. (2016), puede ser considerada como una 

herramienta que promueve la formación y actualización de capital humano dentro de las organizaciones; obteniendo 

de este modo una ventaja para los empleados, debido a que pueden acceder a más de 1000 cursos de capacitación en 

distintas plataformas digitales los cuales son totalmente gratuitos, según datos recopilados por López, J. (2020); 

incluyendo una variedad considerable con costos adecuados a sus posibilidades; apoyando a que los colaboradores 

puedan adecuarse mejor respecto a los horarios de trabajo alternando su capacitación. Además, permite asegurar que 

la capacitación se reciba de manera constante y precisa, con la ventaja de que es posible compartir los materiales e 

información por vía electrónica y guardarlos de manera personal para así tenerlos a disposición de cada uno. Dichas 

capacitaciones generan un gasto menor a la empresa, por lo cual son la mejor inversión para las organizaciones, 

debido a que los colaboradores que toman la capacitación se desarrollan profesionalmente para aumentar su 

eficiencia, generando una mayor rentabilidad a la organización. Esto sin duda alguna es favorable al gestionar el 

tiempo de los colaboradores, debido a que, con esta modalidad de aprendizaje, ellos no necesitan trasladarse 

para tomar sus capacitaciones, lo cual es conveniente debido a que no gastan tiempo y dinero en su traslado. 

Descripción del Método 

Marco referencial 

Es conocido que en la capacitación presencial los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, 

habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral, sin embargo, en la capacitación a distancia existe un 

panorama amplio el cual permite a los colaborades utilizar, dentro de una extensa gama, que sus trabajadores 

realmente logren adquirir los conocimeitnos que demanda cualquier empresa, industria o institución, por 

mencionar algunas dependendencias que más están utilizando estas herramientas, ensayar y aplicar los 

conocimientos recién adquiridos en su propio ámbito laboral de manera inmediata. Para lograr esto, se realizó una 

análisis de tipo descriptivo de 14 herramientas que mayormente se utilizan para la impartición de cursos en 

plataformas digitales, apoyando con esto a la economía de nuestro país logrando la propuesta de un gasto 

menor y siendo la mejor inversión para las organizaciones. 

En México no siempre ha existido esta modalidad en relación a cursos de capacitación, debido a su aparente 

inoperabilidad y al escaso apoyo en los aspectos tecnológicos en las empresas que existían en años anteriores 

optando por el formato presencial, con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades de los empleados. Sin 

embargo en 
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otros paises esta modalidad ya se llevaba a cabo. La revista Sutori (2015), menciona que, a principios del siglo XX, 

en 1892, la Universidad de Chicago estableció el primer curso por correspondencia, incorporando los estudios de la 

modalidad en la universidad. 

En 1930 se reconocen treinta y nueve universidades norteamericanas que ofrecían cursos, contando con sólo 

estos materiales: 

• Materiales impresos y los servicios postales.

• Grabaciones en voz.

• Introducción de las guías de estudio para orientar al capacitado, actividades complementarias por lección,

cuadernos de trabajo, ejercicios y de evaluación. Pero a inicios de los años 90 se produjo la más reciente evolución

del aprendizaje a distancia, con la expansión del Internet y de la World Wide Web (www). Así como los avances

en las tecnologías computacionales de gran ancho de banda.

Los cursos comenzaron a realizarse a través de computadoras portátiles, contando con estos recursos: 

• Enseñanza colaborativa basada en Internet.

• Énfasis en los materiales de estudios como en la relación estudiante - profesor.

• Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio

social-virtual para las interrelaciones humanas.

• Proyectos multidisciplinarios, aprendiendo a desenvolverse en un ambiente de colaboración y desarrollo

cooperativo.

• Énfasis en el proceso de aprendizaje, así como también el uso apropiado del Internet y de la tecnología en aulas de

clase.

Con el paso del tiempo la tecnología ha avanzado y hoy en día es más fácil impartir o recibir cursos de 

capacitación, es por ello que la revista Armstrong, (2019), explica que la tecnología brinda la oportunidad de 

revolucionar de forma eficiente el desarrollo de nuestras organizaciones, a través de la transformación en los procesos 

de aprendizaje de nuestros colaboradores, y así de forma ágil, autónoma y con una adecuada administración de 

tiempos, brindarles todos los conocimientos para potencializarlos y mejorar su desempeño. La capacitación a 

distancia, a través de medios de comunicación digitales y/o audiovisuales, permite proveer a nuestros equipos de 

acceso a conocimientos en el momento en el que surge cada necesidad, sin importar dónde se encuentre y el dispositivo 

con el que se conecten, también permite atender a las necesidades de capacitación de los colaboradores sin que dejen 

sus puestos de trabajo; así como reducir e incluso eliminar costos de traslado, alojamiento y material didáctico, entre 

otros gastos. 

Es por ello que este proyecto tiene como objetivo identificar cuáles son las herramientas y plataformas que 

se utilizan para la capacitación a distancia y de esta manera lograr que realmente sea eficiente como lo son las 

capacitaciones presenciales. 

Metodología 

Se realizaron búsquedas de recolección de datos de las plataformas más comunes que se utilizan a nivel 

mundial como marco referenciador y las que se utilizan en México para la impartición de capacitaciones a distancia, 

adentrándose en las características de estas herramientas, sus ventajas y desventajas, así como las diferencias entre 

ellas, esto con la finalidad de detectar cuáles de ellas son las más eficientes para la impartición de capacitación. Este 

análisis fue apoyados con un equipo universitario en el área de Recursos Humanos, realizando mesas de discución de 

manera permanente de los hallazgos que se fueron obteniendo para la delimitación de la investigación. 

Con esta información, se ralizaron dos esquemas a través del benchmarking: en el primero se analizaron las 

plataformas a nivel mundial representada en la Tabla 1, y el segundo las que se utilizan en México (Tabla 2), evaluando 

y analizando las opciones que ofrecen sus plataformas digitales para los procesos de la capacitación a distancia.  

Cabe destacar que una plataforma para la capacitación virtual tambiíen llamada plataforma e-learning es un 

espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, tanto para empresas 

como para instituciones educativas (2020). 

Su principal función es facilitar la creación de entornos virtuales para impartir todo tipo de formaciones a 

través de internet sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

En el ámbito de la formación en la empresa, se confirma que la garantía de éxito de un proyecto de e-

learning se basa en una serie de factores clave: • Los proyectos deben ser liderados por los departamentos de 

RR.HH. y Formación. • Es imprescindible implicar a la dirección de las empresas. • Es necesario establecer un 

sistema de tutorías. • El sistema de teleformación debe estar integrado en el sistema de gestión de 

RR.HH./Conocimiento (2004). 

En realidad, son programas que permiten hacer actividades como: organizar contenidos y tareas dentro de un 

curso online, gestionar las matriculaciones de los particiapntes, tener un seguimiento de trabajo durante el curso, 
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resolver dudas y crear espacios de comunicación interactiva, así como evaluar los progresos de los integrantes del 

programa formador, logrando también la participación de los integrantes debido a que muchoas de estas plataformas 

tiene espacios para compartir experiencias de usuarios para sus comentarios. 

PLATAFORMA DESCRIPCIÓN CUALIDADES 

SABA LMS - Es una plataforma LMS (Learning Management System) con

aceptable experiencia de usuario.

- Sus funcionalidades están muy enfocadas en la parte corporativa del

e-learning.

- Se enfoca principalmente en el Social learning, así como también

su interfaz gráfica la cual está muy bien desarrollada y organizada.

- Se destaca su experiencia de usuario la cual fue muy buena, cuentan

con indicadores como el compromiso del colaborador, esta

característica fue una de las más innovadoras dentro de las

plataformas de capacitación de personal.

- LMS (Learning Management

System).

- Funcionalidad corporativa e-

learning.

- Calidad en Social learning

- Calidad en

- su interfaz gráfica.

- Alta experiencia de usuario.

- Presentan indicadores.

Docebo - Docebo es una de las plataformas LMS más posicionadas en lo que

a capacitaciones de personal se refiere.

- Esta plataforma se destaca por ser muy completa en cuanto a

integraciones con plataformas de terceros, así también han

desarrollado muchísimas funcionalidades para el control del

proceso de capacitación.

- Hay que resaltar que esta plataforma de capacitación en línea posee

servicios de soporte y asesoría en español a pesar de tener su sede

en Canadá.

- Plataforma LMS.

- Integra plataformas de

terceros.

- Control de procesos.

- Soporte en español.

- Asesoría en español.

Sabiorealm - Es una plataforma LMS brasileña que en los últimos años ha

crecido a un ritmo muy acelerado en la parte corporativa y

comercial del e-learning.

- Esta plataforma se destaca por su experiencia de usuario la cual es

muy intuitiva y bien diseñada, posee herramientas de aprendizaje

social, integraciones con terceros y una buena adaptabilidad a

dispositivos móviles.

- Si bien Sabiorealm tiene su sede en Brasil sin embargo ofrece todo

el soporte en inglés, español y portugués.

- Plataforma LMS

- e-learning.

- Destacada experiencia de

usuario intuitiva

- Ofrece herramientas de

aprendizaje social.

- Integraciones con terceros.

- Adaptabilidad a dispositivos

móviles.

- Soporte en inglés, español y

portugués.

Litmos LMS - Litmos también entra en el Ranking de las mejores plataformas

LMS de capacitación de personal.

- De Litmos podemos destacar su interfaz la cual es estéticamente

desarrollada, intuitiva y con un aspecto muy moderno.

- Plataforma LMS.

- Interfaz estética.

- Interfaz intuitivo, moderno.

LinkedIn 

Learning (antes 

Lynda.com) 

- El internet es el mundo donde las empresas grandes se comen a las

pequeñas y un claro ejemplo de ello es LinkedIn Learning. La red

social para profesionales más grande del mundo un día decidió que

era buena idea incorporar a su modelo de negocio una opción para

hacer más profesionales a sus usuarios, que ya eran profesionistas.

De esta forma, LinkedIn adquirió a la plataforma Lynda.com y se

transformó en LinkedIn Learning, donde además de poder adquirir

cursos necesarios para la vida profesional, de forma individual

también se puede adquirir para todo el equipo de trabajo.

- Ofrece más de 16 mil cursos en línea, gratis y de pago.

- Esta plataforma mantiene acuerdos con diferentes universidades, y

centros de enseñanza por lo que su profesionalidad es alta.

- También ofrece analíticas y reportes de aprovechamiento para que

en todo momento se pueda medir la efectividad del aprendizaje.

- Ofrece una gama de costos bajos los cuales puede aprovechar

cualquier capacitante.

- Existe la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo y

descargar los ejercicios para que puedas aprender estés donde estés

incluso sin conexión a internet.

- Ofrece cursos de idiomas como alemán, español, japonés y francés.

- Red social para profesionales.

- Grupos especializados.

- Uso

- Acuerdo con áreas

universitarias.

- Más de 13 mil cursos.

- Analítica y reportes.

- Costos bajos.

- Acceso por cualquier

dispositivo.

- Opción de trabajar sin

internet.

- Cursos en diferentes

ididomas.

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

427



Blackboard - Blackboard es una plataforma de aprendizaje en línea y una de las 

más famosas en el mundo en cuanto a escuela y organizaciones, 

pues actualmente es utilizada por más de 17,000 entidades alrededor 

del mundo. En México, seguramente esta plataforma es reconocida, 

puesto que es utilizada por las más prestigiosas universidades del 

país, como la UNAM; el Tecnológico de Monterrey; la BUAP, la 

IBERO, la UVM y hasta la Heroica Escuela Naval Militar. 

- Traducción al español. 

- Utilizada en Latinoamérica 

incluyendo México. 

- Nexos con las Universidades. 

Moodle - Otra opción también muy utilizada por universidades. 

- Moodle tiene más de 65 millones de usuarios alrededor del mundo y 

permite a las organizaciones, escuelas y empresas generar sus 

propios cursos de capacitación, monitorear el avance de los alumnos 

y tener un foro de debate para compartir ideas y experiencia. 

- Más de 65 millones de 

ususarios. 

- Permite generar cursos 

propios. 

- Monitoreo de avances. 

- Foro de discusión. 

- Exoperiencia de usuarios. 

Tabla 1. Análisis de las plataformas más comunes utilizadas mundialmente. 

 

El siguiente análisis (Tabla 2), tiene como objetivo identificar las plataformas que regularmente son más utilizadas 

en México para la impartición de cursos de capacitación a distancia: 

 
PLATAFORMA DESCRIPCIÓN CUALIDADES 

Classroom - Es la plataforma más utilizada es Google Classroom, dicha 

plataforma fue lanzada oficialmente en 2014, brinda un servicio 

web de Google para fines educativos. Google. 

- Classroom permite agilizar tareas e impulsar la colaboración y 

comunicación entre el capacitado y el capacitante. 

- Esta plataforma es una de las más usadas desde hace años, creció 

aún más a causa de la emergencia sanitaria, resultando hoy en día en 

una gran herramienta para la impartición de cursos de capacitación 

en México. 

- Gratuito con cuentas de 

Google. 

- Diseño de programas 

propios. 

- Permite interacción con los 

estudiantes. 

- Ofrece opción para 

conectividad con 

vieollamadas en Meet. 

- Salas exlusivas. 

- Límite amplio de ususarios. 

- Soporte de tecnología 

Google. 

eHabilis Apto para corporaciones de todos los sectores mejprando el prceso de 

comunicación interno. 

Implantaciones de 25 a más de 5 mil usuarios  
- Integra en un único software funcionalidades de equipos de 

colaboración, sistemas de transferencia, digitalización de 

contenidos y formación  

- Soporte en español. 

- Alto número de 

participantes. 

- Costo inicial 5 USD mensual 

- Prueba gratuita. 

- Horarios ininterrumpidos 

- Implementación 

multidispositivos 

Udemy - Es una plataforma virtual que brinda cursos de capacitación en 

México, está presume de contar con más de 65 mil cursos en su 

catálogo, con instructores expertos y acceso de por vida a los 

contenidos que se adquieran. 

- Uno de los segmentos de mercado que es especialmente atendido 

por Udemy se refiere a los cursos que se elaboran para satisfacer las 

necesidades de capacitación de las empresas. 

- Cabe recordar que, al no estar asociado con ninguna institución 

educativa, los certificados obtenidos son solamente avalados por la 

propia plataforma.  

- Cuenta con aplicaciones para Android y iOS, además de que se 

puede acceder a los contenidos desde cualquier computadora con 

conexión a internet. 

- Cuenta con más de 65 mil 

cursos. 

- Instructores expertos en temas 

específicos. 

- Capacitación dirigida a las 

empresas. 

- Certificaciones de Udem. 

- Accesible en diferentes 

plataformas y computadores. 

- Conexión de internet. 

Aprende.org - La fundación Carlos Slim, tiene una plataforma de e-learning 

llamada Aprende.org, algunos de los cursos que ofrece están 

elaborados junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

con la idea de desarrollar en los usuarios habilidades que les ayuden 

a conseguir un mejor empleo. 

- Hasta la fecha se han registrado más de 739,000 alumnos en esta 

plataforma, aunque no se especifica el número de cursos que 

- Plataforma e-learning. 

- Cursos diseñados con el 

apoyo de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

- Más de 793 mil alumnos. 

- Oferta de diplomados.  
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ofrecen, sin embargo, entre los diplomados se encuentran algunos 

interesantes como: Diplomado Técnico en Internet de las Cosas, 

Diplomado Técnico en Business Intelligence, Diplomado e n 

Desarrollo de Estrategias Digitales de Aprendizaje, entre otros. 

Khan Academy - Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y

un panel de aprendizaje personalizado que permite a los

practicantes aprender a su propio ritmo.

- Su principal objetivo es llevar a cada persona que lo desee,

educación de calidad.

- Se apoya en diversas instituciones tales como la NASA, Pixar, El

Museo de Arte Moderno, el MIT, Google, la Fundación de Melinda

y Bill Gates, entre muchas otras que además financian su operación

a través de importantes donativos, esto con la finalidad de mantener

gratuitos todos los cursos.

- Panel de aprendizaje

personalizado.

- Educación de calidad

sustentado en grandes

empresas, intituciones y

organizaciones mundialmente

reconocidas.

- Cursos gratuitos.

PROCADIST - Es un programa que ofrece, a través de una plataforma en línea,

cursos gratuitos de capacitación y adiestramiento para los

trabajadores, con la finalidad de que adquieran conocimientos,

desarrollen o perfeccionen sus habilidades para mejorar su

desempeño laboral.

- Ofrecen beneficios que brinda a los trabajadores como: Permite

mejorar el desempeño laboral para ser más productivo y empleable.

- Estos cursos brindan flexibilidad de horario (cursos en línea,

disponibles las 24 horas).

- Cursos gratuitos.

- Flexibilidad de horarios.

- Los cursos se ofrecen las 24

horas del día.

Moodle - Otra opción también muy utilizada por universidades.

- Moodle tiene más de 65 millones de usuarios alrededor del mundo y

permite a las organizaciones, escuelas y empresas generar sus

propios cursos de capacitación, monitorear el avance de los alumnos

y tener un foro de debate para compartir ideas y experiencia.

- Más de 65 millones de

ususarios.

- Permite generar cursos

propios.

- Monitoreo de avances.

- Foro de discusión.

- Exoperiencia de usuarios.

Tabla 2. Análisis de las plataformas más comunes utilizadas en México. 

Comentarios finales 

Conclusiones 

Analizadas y dando a conocer las diferentes plataformas utilizadas a nivel mundial, sus ventajas competitivas 

así como las que son utilizadas en México, se concluye que cada opción web que se utiliza para la impartición de 

cursos de capacitación, cuenta con características particulares adaptándose a las necesidades empresariales, brindando 

a los instructores herramientas las cuales hacen que estos programas sean interactivos, sincrónicos, asincrónicos y de 

formación general provocando de esta manera captar el interés de cada participante. 

Se aprecia que la plataforma digital más utilizada en México para la impartición de cursos a distancia por su 

eficacia es Google Classroom, así como también muchas empresas e instituciones han generado convenios con 

diferentes universidades para apoyo de capacitaciones específicas debido a que permite que los instructores diseñen 

sus propios modelos de capacitación, así como las actividades a realizar de manera instantánea.  

Sin lugar a dudas cada plataforma que se utiliza es eficiente, y cada empresa tiene la libertad de elegir cuál 

es para ellos la más funcional, logrando transmitir los conocimientos que son necesarios para con los colaboradores.  

Recomendaciones 

Se propone realizar algunas pruebas de eficiencia antes de contratar una plataforma en particular, los costos 

son variados y se pueden adaptar a las diferentes necesidades empresariales.  

Como segunda recomendación, es considerar evaluar también el apoyo técnico que se requiere para la 

realización de una plataforma que reuna todas las áreas de oportunidades e incusionar en nuevas propuestas. 

De igual manera es importante capacitar de manera constante a los colaboradores en la utilización de nuevas 

estrategias digitales para un desenvolvimiento eficiente, el mundo digital está en un contante cambio y crecimiento 

con aplicación de nuevas estrategias del conocimiento, por lo que las actualizaciones requieren un esfuerzo adicional 

y un coste-beneficio que se verá reflejado por la profesionalización de su equipo de trabajo. 
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Propuesta Didáctica para la Elaboración de Producciones 

Audiovisuales en Procesos Complejos de la Educación Superior 

Dra. Martha Elena Cuevas Gómez1, Dra. Perla del Rocío Rojas León2, 

Mtro. Delfín Romero Tapia3, Mtro. Juan José Padilla Herrera4 

Resumen.- Ante la pandemia Covid 19 la educación presencial se transformó en espacios virtuales de interacción, donde las 

explicaciones a procesos complejos formativos para aprendizajes significativos, implicó el uso de herramientas tecnológicas para 

las cuáles en la mayoría de los casos no existía preparación suficiente. Uno de esos elementos fueron los videos tutoriales de 

procesos complejos, donde los contenidos de las asignaturas se vieron afectados, al retomar videos disponibles de forma abierta en 

la red, que en ocasiones no cumplían el objetivo de los contenidos educativos específicos. Esta revisión teórica analiza la efectividad 

de producciones docentes en el aprendizaje basado en videos en la educación superior por medios virtuales y forma parte del 

proyecto Trasformaciones digitales docentes financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Los 

basamentos teóricos implicados señalan los principios del pensamiento complejo y el conectivismo. 

Palabras clave: Educación, tecnología, videoproducciones 

Introducción 

Las condiciones de la pandemia causada por el Covid 19, marcó una brecha digital importante en la enseñanza, 

desde el necesario distanciamiento social que dejó vacías las aulas, hasta las deficiencias de los sistemas de 

comunicación que en muchos casos fueron rebasados por una educación que se transformó intempestivamente de la 

realidad a la virtualidad. 

Este contexto de afectaciones mundiales, también obligó a la actualización tecnológica inmediata 

principalmente de profesores, para poner a la altura de las plataformas la enseñanza tradicionalmente presencial, 

provocando con ello, un exceso de información, que permitió trasladar los contenidos temáticos y las estrategias 

didácticas a las pantallas. 

Los estragos que causo el Covid en México, obligaron a la implementación de clases en línea y en el estado, 

dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las medidas fueron inmediatas, ante el crecimiento de contagios 

que, en menos de un mes, ubicaron a la entidad en el tercer lugar de casos con mayores infectados y entre los primeros 

lugares nacionales por densidad poblacional (UNAM, 2020). 

Según los informes del Banco Mundial, aunque la respuesta en materia educativa fue rápida, se requieren 

etapas para mejorar y acelerar los procesos de enseñanza, que permitan contrarrestar los efectos negativos del Covid 

para “reconstruir en mejores condiciones la educación principalmente en países con bajo rendimiento escolar” (2020). 

Los entornos virtuales que permitieron la continuidad a través de las plataformas en el nivel superior, también 

habían sido estudiados desde hace una década como espacio de conflictos de comunicación, problemas para la 

asimilación de contenidos y la interacción (Constantino & Álvarez, 2010), al provocar frustraciones en estudiantes y 

maestros, adicionalmente a escasos avances institucionales en materia de rendimiento escolar. 

Aunado a ello, el proceso de enseñanza se ha modificado también en términos generacionales, dentro de 

estilos de aprendizaje, que enfatizan una asimilación de contenidos por la generación zeta y millenials que recae en 

contenidos audiovisuales, mientras se navega en una alfabetización digital incipiente todavía para muchos docentes. 

Bajo estas condiciones, la forma de adaptarse a las tecnologías en el estilo de aprendizaje y los entornos 

digitales utilizados por los estudiantes es imperante, en medio de modelos de divulgación que se han generado a través 

de producciones audiovisuales. 

En el escenario de los aprendizajes significativos post Covid, la forma de crear, producir y re producir 

conocimientos debe de modificarse a la par de los avances tecnológicos que implican el acceso de herramientas 

gratuitas disponibles en la red, que no son utilizadas por falta de una alfabetización digital adecuada. 

1 Dra. Martha Elena Cuevas Gómez. Doctora en comunicación por la universidad de Sevilla España con grado cum 

laude, editora técnica de la revista Emerging Trends in Education  martha.cuevas@ujat.mx 
2 Dra. Perla del Rocío Rojas León es Doctora en Educación por la Universidad Maya, así como realizó sus estudios 

de postdoctorado en Innovación y Calidad Educativa para el Desarrollo en el Centro de Estudios e Investigaciones 

para el Desarrollo Docente A.C. perlasrojas2@gmail.com  
3 Mtro. Delfín Romero Tapia, maestro en estudios cinematográficos de la Universidad de Guadalajara. 

Delfin.romero@ujat.mx  
4 Mtro. Juan José Padilla Herrera, es maestro en Periodismo de la Escuela Carlos Séptien. jjpahe@gmail.com 
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La premisa predispone el uso de programas, aplicaciones y plataformas combinadas con estrategias de 

aprendizaje que respondan a las exigencias de la educación superior, adaptando al profesorado y a los estudiantes en 

un trabajo colaborativo, la auto disciplina y los modelos emergentes de formación académica. 

Los estudios de las producciones audio visuales para la enseñanza superior se han llevado a cabo en países 

desarrollados como un modelo efectivo para la comprensión de contenidos educativos desde los años 50 (Darío et al., 

2013), pero su auge se extendió con plataformas como youtube en las últimas décadas que permitieron personalizar la 

realidad virtual para compartir información globalmente, dirigida principalmente a consumidores jóvenes. 

El sistema educativo nacional en México, cuenta con pocos antecedentes del aprendizaje basado en videos, 

por lo que desarrollar un modelo a nivel estatal que funcione para la educación superior marca una innovación 

importante en la reeducación de las audiencias y los productores de los contenidos. 

El aprendizaje basado en vídeo, es una oportunidad al vincular sonidos, información, texto e imagen en un 

formato más persuasivo que aumenta la atención de los estudiantes en la pantalla a la vez que permite explicaciones 

claras que pueden reproducirse las ocasiones necesarias para su efectividad educativa. 

Al coincidir los lenguajes de la escritura, los diagramas, las animaciones y los contenidos en una 

videoproducción, también resulta más eficiente la explicación de contenidos complejos, que pueden tener una duración 

menor a los siete minutos y servir como un modelo para evitar el desgaste de profesores, y reducir la incertidumbre de 

los educandos. El video apoya la enseñanza de forma rápida y clara para casi cualquier tema o explicación, a la vez 

que ayuda a que exista una mayor motivación por parte de los estudiantes, que comparten y asimilan mejor la 

información. 

La trascendencia de la educación virtual a través de video producciones es uno de los retos que implica la 

educación en medio del distanciamiento social, al permitir que se reduzcan los tiempos de exposición a las pantallas y 

concretar en grabaciones cortas, explicaciones que, bajo otras circunstancias, se someten a condiciones de 

conectividad, comprensión e interacción. 

Aunado a la importancia de una explicación grabada que puede reproducirse en cualquier dispositivo por los 

alumnos, las vinculaciones de vídeos con estrategias didácticas incentivan el trabajo colaborativo, desarrollan las 

competencias del mercado laboral y despiertan el interés en el aprendizaje virtual.  

Con ello, se alcanza el eje 4 de los objetivos de desarrollo al garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos; que se marca como una preocupación mundial ante la 

pandemia. 

La estrategia audio visual es oportuna y necesaria en las condiciones actuales que marcan la pandemia por el 

contagio del virus SARS Cov2, que aún no tiene una prospectiva de recesión en los contagios, por lo que es 

trascendental en la formación de recursos humanos dentro de la educación superior. 

El objetivo de este artículo es generar un análisis sobre los aprendizajes significativos en condiciones de 

aislamiento social, a través de video producciones docentes que permitan avanzar en los procesos de pensamiento 

complejo adaptados a todas las áreas del conocimiento para facilitar la comprensión de temas entre los estudiantes. 

 

Desarrollo 

La condición inédita que constituye la ausencia escolar masiva solo es comparable a las distancias generadas 

por las catástrofes naturales, en los momentos en que la suspensión fue adoptada como una necesidad para salvaguardar 

la integridad física de alumnos y maestros.  

Las alternativas en esos casos estuvieron en función de una recuperación educativa sujeta a la disposición de 

espacios físicos, que como consigna Díaz-Barriga (2020) se consideraban espacios de socialización e intercambio de 

información. Esta premisa es imposible de realizar bajo las circunstancias inéditas generadas por la pandemia sanitaria, 

donde la relación con el espacio apenas mitiga el riesgo de contagio. 

Aunque la educación en el mundo ha atravesado diferentes cambios estructurales y formativos, los principios 

de la enseñanza se apegan en estos momentos críticos al uso de las tecnologías de la información y comunicación, para 

modificar de forma dramática los métodos pedagógicos. 

Estas consideraciones modifican las clases presenciales para la migración a distancia en el uso tecnológico 

como punto de partida para la realización de procesos de aprendizaje, donde el maestro desde el punto de vista 

constructivista ha dejado de ser el transmisor de la información para así proporcionar una guía de contenidos que 

faciliten la comprensión de aprendizajes significativos. 

Las expectativas a nivel mundial plantean para el 2021, más de 3,210 millones de usuarios activos 

mensualmente (Statista, 2020) y en México los últimos estudios afirman que hay más de 82.7 millones de internautas, 

que representan el 71% de la población del país, que paulatinamente han modificado sus hábitos y estilo de vida a 

causa del internet (AMI, 2019). 
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Es decir, la virtualidad ha ofrecido canales, medios y complementos para visualizar la transmisión de 

información con fines educativos a través de un espectro de posibilidades al alcance de la mayoría de la población, que 

tiene acceso entre estas posibilidades a las video producciones. 

El estudio de producciones de videos con fines educativos no es nuevo, se ha estudiado en la última década 

como una importante aportación a contenidos significativos (Martín y Ortega, 2014) comprensión de información (De 

la Fuente, 2013) y modelos de producción educativa (Díaz Coria, 2020) pero su uso no se encuentra en el máximo de 

su explotación en México a pesar de que forma parte de la estrategia mundial de la Unesco (2020) para abatir los 

rezagos provocados por la pandemia Covid-19. 

La educación como un derecho humano fundamental y habilitante con repercusiones directas en el ejercicio 

de todos los demás derechos humanos, es primordial en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las múltiples posibilidades del vídeo en educación y el hecho de que este medio esté presente en casi todos 

los centros, lleva a proponer una serie de acciones, tomando en cuenta que junto al valor propiamente educativo de las 

videoproducciones como  medio de información y comunicación, descubrimos su función lúdica, su capacidad de 

atraer a profesores, alumnos y comunidad escolar en general a las esferas del “placer de aprender”. (Fandos, 1994) 

Las producciones audiovisuales a pesar de ser un medio didáctico magnífico y de encontrarse bastante 

difundido en los centros de enseñanza, es frecuentemente utilizado debajo de sus posibilidades, tal vez, porque el uso 

común es como reproductor de material de paso y en estos niveles existe, comparativamente, una menor oferta de 

software video gráfico. (Fandos, 1994) 

Es por ello que una de las herramientas para subsanar esta problemática planteada es trabajar cápsulas de 

video para así realizar una red de aprendizaje, a través de un diplomado donde se desarrolle un alto grado de 

competencias tecnológicas para fortalecer estrategias didácticas en la educación superior. 

Así, el conectivismo que parte del constructivismo para mejorarlo por medio de la adaptación a estos nuevos 

ambientes proponiendo el aprendizaje mediante conexiones, es decir, se basa en una forma de aprendizaje 

interrelacionada (Albert, 2013) puede a partir de los procesos de conexión entre personas y la comunicación de la 

información modificar estos procesos. 

Todos estos elementos conforman al conectivismo como una teoría que toma en cuenta, por primera vez, la 

influencia de las tecnologías y las conexiones en el proceso de aprendizaje actual. El conectivismo es también una 

amalgama de otros principios como la teoría del caos, redes neuronales y auto-organización (Maggi, 2013, p. 27). 

 

Resultados 

La creación de elementos tecnológicos a la práctica educativa en sus procesos fundamentales, los cuales son 

la enseñanza y el aprendizaje, ha sido un elemento de constante avance, así mismo de una reflexión, investigación y 

regulación por parte de académicos, quienes en su búsqueda han permanecido en la búsqueda de recursos didácticos 

que permitan facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje. García (2014), en la educación superior es cada vez más 

frecuente el uso del video didáctico como una herramienta que permite el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. Dicho recurso digital tiende en gran medida a facilitar una cátedra. Para Cabrero (2002), señala que 

esta tendencia responde en gran medida a la disminución del costo de los equipos y de los materiales para su utilización, 

a la facilidad del uso progresivo de las videograbadoras, al interés que han manifestado los directivos de los distintos 

niveles educativos de dotar a sus centros de dichos equipos y su introducción de manera masiva. 

Ante los datos y evidencia de los cambios culturales, organizativos, económicos, sociales, entre otros, que se 

están produciendo cada vez con más rapidez en nuestro mundo y en los que las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, y más concretamente los medios de comunicación, juegan un papel fundamental, tanto la escuela 

como los docentes se han visto en la necesidad de asumir algunos cambios en cuanto a las estrategias y métodos de 

aprendizaje. (Ramírez, 2012) 

Actualmente, nos hemos encontrado frente un medio ampliamente utilizado y valorado, tanto en las escuelas 

como en los hogares. Sin duda alguna es común encontrar en oficinas como en hogares dispositivos tecnológicos los 

cuales incluyen cámaras fotográficas, como de videos. Por lo tanto, es una realidad que se ha extendido la utilización 

de videos en las instituciones educativas, constatando la importancia que le comienza a otorgar la sociedad, así como 

el ámbito educativo.  

La revista digital para profesionales de la enseñanza (2011) señala, que el vídeo didáctico es muy útil en la 

clase y tiene una intención motivadora ya que más que transmitir información exhaustiva y sistematizada sobre el 

tema, pretende abrir interrogantes, suscitar problemas, despertar el interés de los alumnos, inquietar y generar una 

dinámica participativa. Como recurso se le considera dependiente de la acción y valoración docente, aunque en el 

campo de la didáctica se le ha presentado como una alternativa para la educación a distancia y la educación no tutorada, 

este se ha convertido como una alternativa de solución ante problemáticas que se generan en la instrucción de una 

cátedra poco estructurada.  
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Es posible señalar que el video con fines didácticos tiene un gran potencial y que su utilización en las aulas 

de clase constituye una excelente vía para el logro de aprendizajes significativos. Sin embargo, es necesario precisar 

que el video carece de ventajas didácticas si no viene acompañado con una guía que oriente al aprendiz y al docente, 

en las distintas fases de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. (García, 2014) 

Mientras que, la revista digital para profesionales de la enseñanza (2011), considera que, el uso del video en 

el aula facilita, por tanto, la construcción de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial 

comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los 

sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos. Lo cual ha permitido concebir una imagen de un concepto. 

Sin embargo, la imaginación es creativa, los conceptos se reordenan y se redefinen, y es donde la presencia de un 

docente es básica, puesto que es él quien determina el cómo, el cuándo y el para qué se deben usar estos, y es lo que 

le da sentido, así como el valor educativo.  

La enumeración de ventajas que tiene la utilización del video en el aula podría ser más larga porque las 

desventajas son mínimas y, en la mayoría de los casos, subsanables. (García, 2014) El vídeo como un recurso en la 

didáctica la cual se hace presente en el aula de clases es capaz de dinamizar la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, 

este puede convertirse si es utilizado adecuadamente, como un brazo de acción dinámica, amena y de amplia 

disponibilidad. Por otro lado, en la educación virtual éste amplía la gama de posibilidades del estudiante y del docente, 

puesto que permite en una primera instancia al estudiante, adaptar su actividad escolar a sus condiciones particulares 

de tiempo, espacio y ritmo, todo lo que él siente de manera impositiva en la educación presencial formal.  

En los últimos meses, el confinamiento de estudiantes y docentes en sus hogares, derivado al COVID-19, 

generó la impartición de clases en línea; la pandemia provocada por el coronavirus representa un reto para todos los 

académicos de distintos niveles educativos. Se han enfrentado a un desafío sin precedente el cual requiere el desarrollo 

de nuevas habilidades, incluyendo la adaptación y experimentación constante para cumplir los objetivos de sus 

instituciones educativas, así como de sus estudiantes. 

No podemos olvidar que tanto los alumnos como los profesores tenemos a nuestra disposición herramientas 

-además de los ordenadores- como son los dispositivos móviles (teléfonos, tabletas), que nos permiten grabar imágenes 

de modo sencillo y con una calidad no desdeñable. Igualmente, el software asociado a la edición de las imágenes y el 

sonido ha ido simplificándose, de tal modo que crear y editar un documento de vídeo es cada día más fácil y lo será 

más aún en el futuro inmediato. (Álvarez, 2016) Mientras que, la utilización de metodologías virtuales comenzaban a 

marcar la pauta para un trabajo independiente y colaborativo, los procesos docentes no se desligaban los cuales han 

requerido de una mayor atención social, es por esto, que en la búsqueda de una innovación en la nueva normalidad, el 

aprendizaje basado en videos se encuentra posicionándose en la didáctica actual, permitiendo dar soporte a la 

enseñanza tradicional, la cual se ha tenido que adaptar a pasos agigantados, siendo este el factor primordial que ha 

derivado a la violación de derechos de autor, ante esta necesidad de transmitir en videos cortos un conocimiento que 

permita a la comunidad estudiantil la captación de temas. En el Internet se pueden encontrar todo tipo de videos que 

están siendo utilizados por los docentes actualmente, material que se presenta en clases, dichos recursos didácticos 

están siendo descargados, utilizados y reproducidos una y otra vez por toda la comunidad académica; olvidando dar 

los derechos a los autores. 

Es fundamental la necesidad que nuestra institución educativa, cree contenidos propios, eficaces, atractivos, 

comprensibles y disponibles en cualquier momento para su comunidad estudiantil, así como la académica, para 

construir una base de datos y un aprendizaje post covid. 

 

Conclusiones 

La innovación educativa es uno de los principios básicos del pensamiento complejo, estos procesos de 

producción del conocimiento no pueden permanecer estáticos ni estar ligados a formatos únicos donde la estructura de 

la comprensión se encuentre sujeta a modelos unilaterales. Las condiciones de la pandemia reforzaron mundialmente 

esta perspectiva abonando para ello la integración de elementos que de forma necesaria se unieron a través de los 

ordenadores. 

Estas condiciones se enlazan en dos vertientes que es fundamental estudiar: el conectivismo de la educación 

virtual y la aplicación de elementos del pensamiento complejo que contribuyan a acercar al estudiante a elementos 

similares en eficacia a las clases presenciales. 

Las condiciones únicas plantean los retos de la innovación que, en el caso de la propuesta establecida, se 

apega a los modelos de aprendizaje de generaciones como la millienial y la zeta, cuya importancia al audio y la imagen 

se han convertido en modelos de aprendizaje específicos para las nuevas condiciones que mundialmente se instalaron 

por el virus Sars-cov2. 

Reconsiderar las formas de enseñanza también implica re configurar escenarios que faciliten el aprendizaje 

de forma pro activa. 
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Relación de los Estilos de Crianza con el Comportamiento Agresivo en 
Educación Preescolar

Lic. Guadalupe Cuevas Montoya1, Dra. Luz Anita Gallardo Balderas2 

Resumen— Una problemática que preocupa a los padres de familia y los docentes son las manifestaciones de agresión entre 

compañeros de aula, ya que dificulta las relaciones sociales y el aprendizaje escolar. Por ello, en este estudio se analiza 

la relación entre las conductas agresivas y los estilos de crianza familiar, con la intención de identificar si alguno de estos 

estilos desencadena los comportamientos agresivos de los alumnos del Jardín de Niños Pío Baroja de la comunidad de 

Huacao, municipio de Santa Ana Maya, Michoacán. Para ello se utiliza un instrumento para la observación del 

comportamiento de los niños y una escala tipo Likert sobre estilos de crianza, aplicado a madres de familia. El análisis de la 

información recolectada, permite detectar la presencia de algunas actitudes agresivas que no necesariamente están asociadas a la 

diversidad de estilos de crianza de las distintas familias de los alumnos integrantes de la muestra.  

Palabras clave—estilos de crianza, conductas agresivas, familia, comportamiento infantil. 

Introducción 

 Se realizó un estudio con los alumnos de segundo grado del jardín de Niños Pío Baroja, localizado en la 

comunidad de Huacao, Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, con la intención de identificar los estilos de 

crianza que definen a los padres de familia (permisivo, autoritario democrático) y diferentes tipos de conductas 

agresivas y actitudes antisociales o de rechazo al interior del aula. El análisis permitió identificar características 

individuales y familiares de los alumnos para sugerir algunas alternativas de cambio y mejora para fortalecer las 

prácticas de inclusión en el grupo.  

Justificación 

Los pequeños del Jardín de Niños Pío Baroja suelen presenciar conductas agresivas dentro de su ambiente 

familiar, en ocasiones hacen comentarios sobre lo que viven dejando claro que son observadores en las discusiones o 

peleas de sus papás, quienes lo hacen frente a ellos, en ocasiones los golpean por no realizar alguna tarea, otros 

comentan que familiares mayores a ellos como primos llegan a lastimarlos con pellizcos, estas vivencias los llevan a 

replicar ese tipo de conductas dentro y fuera del aula con sus compañeros y amigos, y con esto se afecta el trabajo y 

la convivencia del aula. Con la finalidad de atender esta situación y para compartir con los padres información que 

propicie la disminución de conductas agresivas o reacciones impulsivas se considera necesario realizar este estudio. 

Sustento teórico 

Conductas agresivas 

 Las conductas agresivas son comportamientos que González (2016) nombra como impulsividad y la 

describe señalando que es la incapacidad  de pensar antes de actuar y menciona que dichas conductas se presentan 

porque el actuar de los niños impulsivos es más inmaduro que el de otros niños de su edad, se caracterizan por 

mentir constantemente, tomar cosas ajenas, oponerse a las peticiones de los adultos, hacer cosas inapropiadas a su 

edad, tener arrebatos como berrinches, insultos y agresiones a los demás, mantener las cosas en desorden, negar sus 

errores, culpar a los demás y tener baja tolerancia a la frustración; las clasifica en tres tipos: física, verbal y mental. 

Para disminuir este tipo de comportamientos en el aula es importante diseñar estrategias de interacción, así 

como prácticas sistemáticas y funcionales con todo el grupo, de tal forma que se favorezca la creación de ambientes 

inclusivos de convivencia escolar.  

Estilos de crianza 

Bonilla (2014) señala que la educación de los niños o crianza de los mismos consiste en brindar todo tipo de 

apoyo y experiencias que fortalezcan su desarrollo físico, social, emocional e intelectual desde que nacen hasta su 

mayoría de edad. Por su parte, Gottman (2016) señala que en cada familia los padres tienen una forma particular de 

crianza, que se concretiza como un patrón de respuesta a las necesidades fisiológicas y emocionales de los niños. 

1 La Lic. Guadalupe Cuevas Montoya es estudiante de la universidad Nova Spania de Morelia, Michoacán, México. 

guadalupecuevas560@gmail.com (Autor corresponsal). 
2 La Dra. Luz Anita Gallardo Balderas es profesora de la Universidad Nova Spania y de la Secretaría de Educación Pública en 

Morelia, Michoacán, México. atinazul66@gmail.com 
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Ambos autores coinciden en que ese patrón de actuación familiar influye en los hijos, quienes aprenden un conjunto 

de actitudes y reacciones que reflejarán en su interacción social y que los diferenciará de los demás niños con 

quienes conviven, sea en la familia, la escuela o la comunidad.  

Moreno y Cubero (1994) distinguen tres vertientes en los estilos de crianza que influyen en la conducta de 

todos los miembros de la familia, destacando cómo educan los padres y qué es lo que aprenden los hijos. En el 

Cuadro 1 se presentan algunas características de estos tres estilos según estos autores.  

Estilo de 

crianza 

Conductas de los padres Conductas de los hijos 

Permisivo Rechazan el control y las exigencias 

Aceptan conductas, deseos e impulsos 

infantiles 

Escaso uso del castigo 

Consultan a los hijos sobre decisiones 

familiares 

No exigen responsabilidades ni orden 

Permiten autoorganización de los pequeños 

Sin normas en la vida cotidiana familiar 

No muestran exigencia consigo mismos 

No controlan sus impulsos 

Se les dificulta asumir responsabilidades 

Son inmaduros 

Presentan baja autoestima 

Son alegres y vivaces 

Autoritario Alto nivel de control y exigencia 

Bajos niveles de comunicación 

Poco comunicativos y afectuosos 

Evalúan las conductas de sus hijos en base a 

patrones preestablecidos 

Medidas disciplinarias rígidas y castigos 

Escaso diálogo familiar 

Obedientes y ordenados para evitar castigos 

Poco agresivos y tímidos 

Escasa tenacidad en sus metas 

Algo coléricos e irritables 

Aprehensivos 

Muy vulnerables a la tensión 

Democrático Afectos al diálogo y comunicación familiar 

Afectuosos y sensibles 

Altos niveles de exigencia y control 

Retroalimentan positivamente las conductas 

infantiles 

No ceden a caprichos de sus hijos 

Fomentan la autonomía infantil 

Hábiles en las relaciones sociales 

Independientes 

Cariñosos 

Buena iniciativa personal 

Interactivos con otros niños y con los adultos 

Cuadro 1. Conductas de los padres y los hijos de acuerdo al estilo de crianza (Moreno y Cubero, 1994) 

Objetivos 

Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre los estilos de crianza y las conductas agresivas de los alumnos de 

segundo grado de preescolar, del Jardín de Niños Pío Baroja de Huacao, municipio de Santa Ana Maya, Michoacán. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el estilo de crianza de los niños de segundo grado .

2. Identificar las conductas agresivas que presentan los preescolares con sus familiares y compañeros de grupo.

3. Identificar la relación que existe entre los estilos de crianza y las conductas agresivas que presentan los

alumnos del Jardín de Niños Pío Baroja.

Enfoque de la investigación 

Este trabajo tiene un enfoque mixto, con diseño no experimental, de corte transeccional y alcance 

correlacional, a través del cual se pretende identificar si existe alguna relación entre los estilos de crianza de las 

familias con las conductas agresivas que manifiestan los alumnos preescolares en la comunidad de Huacao, 

Michoacán.  

Universo y muestra 

El universo de investigación se conforma por los alumnos del grupo de 2º grado, grupo A, del Jardín de 

Niños Pío Baroja, de Huacao, municipio de Santa Ana Maya, Michoacán con una matrícula de 17 alumnos, de los 

cuales 7 son niños y 10 niñas; la mayoría de los niños oscilan entre los 3 y 4 años de edad. La muestra se estableció 

a conveniencia considerando a los 17 alumnos del grupo y a 15 madres de familia. De estas últimas, dos de ellas 
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tienen dos hijos en el grupo de segundo, cada una. Todas ellas participaron de manera voluntaria proporcionando 

información valiosa sobre los estilos de crianza y las conductas que cotidianamente presentan los niños en su casa.  

 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Se utilizaron dos instrumentos para recolectar información sobre las dos variables en estudio, un test de 

agresividad infantil y un cuestionario sobre los estilos de crianza.  

Test de agresividad infantil. Consiste en una guía de observación de las conductas que presentan los 

alumnos en el aula. Está constituido por 18 indicadores, que se evalúan con una escala de Likert de cuatro opciones 

de respuesta: 1 (Nunca), 2 (Poco frecuente), 3 (Frecuente), 4 (Muy frecuente). A través de los indicadores se valoran 

cuatro componentes o áreas de la conducta agresiva: activa física, pasiva física, activa verbal y pasiva verbal; así 

como su nivel de manifestación como leve, moderado o elevado, de acuerdo a la propuesta de Varona (2018). 

Cuestionario de Crianza Parental (PCRI) de Roa y del Barrio (2001). Este instrumento se aplicó a las 

madres de familia. Consta de 78 indicadores o ítems distribuidos en 8 escalas: apoyo en la crianza (9 ítems); 

satisfacción con la crianza (10 ítems); participación en la crianza (14 ítems); comunicación (9 ítems); 

establecimiento de límites (12 ítems); autonomía (10 ítems); distribución de rol (9 ítems) y deseabilidad social (5 

ítems).  A través de este cuestionario se facilita la identificación de aspectos particulares sobre las relaciones entre 

los padres y los hijos que pueden generar problemas, a la vez a que proporciona datos sobre la calidad de dichas 

relaciones.  

 

Resultados 

Se realizó un análisis muy detallado para los dos instrumentos utilizados, registrando los hallazgos más 

sobresalientes respecto a las variables crianza familiar y agresividad.  

 

Cuestionario de crianza parental 

Los datos recolectados se procesaron con la finalidad de identificar las características principales de los 

estilos de crianza que prevalecen en las familias del grupo de segundo de preescolar.  

El instrumento permite observar distintos aspectos de la crianza familiar, a través de ocho escalas con tres 

niveles de desarrollo o desempeño: bajo, intermedio, alto. En la Figura 1 se presentan los resultados de algunas de 

las familias del grupo de segundo grado, detallando los puntajes obtenidos en cada escala, donde se identifica con 

claridad que cada familia se caracteriza de manera tan particular, que la hace única.  

 

 
Figura 1. Caracterización de las ocho escalas de los estilos de crianza familiar del grupo preescolar 
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En el Cuadro 2 se muestran los resultados y cómo se distribuyen las familias en cada una de estas escalas, 

así como el nivel en que se encuentran 

Escalas Bajo Intermedio Alto 

Comunicación 1 14 

Establecimiento de límites 1 14 

Satisfacción de la crianza 15 

Participación en la crianza 15 

Apoyo en la crianza 15 

Autonomía 15 

Deseabilidad social 15 

Distribución de rol 15 

Cuadro 2. Distribución de las familias en las escalas y niveles del cuestionario de crianza familiar 

Se observa que 15 familias se encuentran en nivel alto en cuatro de las escalas (satisfacción de la crianza, 

apoyo en la crianza, autonomía y deseabilidad socia); 14 familias en las escalas de comunicación y establecimiento 

de límites. Es decir, hay 6 escalas donde la mayoría de las familias se ubica en nivel alto, ya que el total de madres 

entrevistadas fue 15. En nivel intermedio se ubican 15 familias en dos escalas (participación de la crianza y 

distribución del rol); mientras que en el nivel bajo se observa 1 familia en dos de las escalas (comunicación y 

establecimiento de límites). 

De acuerdo a la interpretación que establece el cuestionario de crianza, una alta puntuación en cualquiera de 

las escalas indica una buena actitud hacia la crianza (estilo democrático), mientras que puntuaciones bajas son signo 

de un estilo de crianza poco efectivo (permisivo) de acuerdo al tipo de crianza presentado, una crianza con control 

(autoritaria),  considera  puntuaciones altas en disciplina, satisfacción de la crianza, bajas  puntuaciones en apoyo y 

baja puntuación en comunicación. El tipo de crianza con apoyo se refleja ante la presencia de alto puntaje en las 

escalas de apoyo, comunicación y autonomía. El estilo de tipo permisivo se observa con puntajes  intermedios entre 

disciplina y apoyo.  

Al revisar las puntuaciones obtenidas por cada una de las 15 familias en las ocho escalas del cuestionario de 

agresividad, se identifica con claridad a qué estilo de crianza pertenecen. Los resultados se muestran en el Cuadro 3.  

Estilo de crianza Familias Total 

Democrático 2, 5, 6, 12, 13, 14 6 

Autoritario 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15 7 

Permisivo 7 1 

Cuadro 3. Estilos de crianza familiar del grupo de preescolar 

Con base en lo anterior se puede concluir que el estilo autoritario es predominante con  7 familias, que 

representan el 53% del total;  6 familias pertenecen al estilo democrático que alcanza un 40%  y solo una familia 

pertenece al estilo permisivo, lo que representa un 7% de la muestra observada, tal como se observa en la Figura 1. 

Figura 1. Estilos de crianza en las familias de los alumnos de preescolar 
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Test de agresividad infantil 

La escala de conducta agresiva se clasifica en cuatro componentes, conforme a las características y el tipo 

de agresión que manifiestan los niños y jóvenes. Se consideran dos rangos de análisis, el primero permite determinar 

si la agresión es pasiva o activa; y el segundo si es agresión física o verbal. En la Figura 2, se observan los rasgos de 

las conductas de los 17 alumnos del grupo, considerando los cuatro componentes de la agresión.  

Figura 2. Componentes de la agresividad observados en los comportamientos de los alumnos 

Considerando los resultados individuales de los alumnos en los cuatro componentes se determinó el nivel 

de agresividad que manifiestan en su conducta cotidiana, esto se representa de manera gráfica en la Figura 3.  

Figura 3. Resultados del test de agresividad infantil aplicado a los alumnos de preescolar 
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Los puntajes obtenidos en el total, en el test de agresividad de las conductas de cada alumno y considerando 

la suma de las cuatro escalas, reflejan que la mayoría de los niños se ubican en el nivel leve de conductas agresivas 

en cada componente y solo un niño tiene 37 puntos, que corresponde al puntaje más bajo del rango del nivel 

moderado que es de 37 a 54 puntos. 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Los estilos de crianza que predominan en el grupo de preescolar son el democrático y permisivo con 7 y 6 

familias respectivamente, y el autoritario solamente se ubica una de las familias.  

Los datos obtenidos en el test de agresividad sugieren que más que manifestar agresión, los niños presentan 

conductas que son reflejo de lo que observan en casa y lo proyectan al relacionarse con los compañeros del grupo 

dentro y fuera del aula. Lo que significa que su conducta no representa ningún riesgo, sino que simplemente se 

requiere trabajar los límites en casa, evitar peleas frente a los niños por parte de papá y mamá y ser conscientes de la 

edad y desarrollo evolutivo que presentan los alumnos del grupo.  

Conclusiones 

Se determina en esta investigación que el estilo de crianza no influye de manera directa ante las conductas 

agresivas que suelen presentar los alumnos dentro y fuera del aula hacia sus compañeros y amigos ya que son 

reflejos de lo que viven en casa, más que agresión es impulsividad de acuerdo a la edad que presentan estos alumnos 

de la muestra.  

Recomendaciones 

A los docentes interesados en el tema se sugiere reflexionar antes de etiquetar a nuestros alumnos 

investiguemos sobre el desarrollo infantil, sobre su edad, contexto y necesidades que manifiesten con el fin de 

garantizar una educación inclusiva, de equidad y de sana convivencia. Tomando en cuenta a la familia proponiendo 

dinámicas como darles herramientas útiles para las familias en crisis, ser empáticos y contener a quien lo requiera 

según nuestras posibilidades. 
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Obtención de Intervalos de Confianza para Eigenvalores de un Proceso 
de Inyección de Plástico

Luis Gerardo Davila Vargas1, Dr. Luis Alberto Rodríguez Picón2,  

Dr. Luis Carlos Méndez González 3 y Dr. Roberto Romero López 4  

Resumen— La metodología de superficie de respuesta es una herramienta importante para la optimización de procesos de diversas 

naturalezas. En la literatura se han encontrado diferentes aplicaciones que abarcan diversas áreas del conocimiento. El objetivo 

final de la metodología consiste en determinar condiciones óptimas de factores controlables con la intención de encontrar el 

desempeño óptimo de una variable de respuesta. Uno de los métodos utilizados dentro de esta metodología es el análisis canónico, 

que permite determinar el punto estacionario del modelo ajustado. Precisamente, el punto estacionario puede proporcionar una 

condición óptima del proceso bajo estudio. Sin embargo, la condición óptima se establece a partir de los eigenvalores del análisis, 

los cuales se ven afectados por error muestral. De esta manera, resulta necesario determinar intervalos de confianza para estos 

valores con el fin de encontrar de manera precisa el valor de los eigenvalores calculados. En el presente artículo se ilustra la 

obtención de los intervalos de confianza para los eigenvalores estimados a partir de un caso de estudio relacionado con un proceso 

de moldeo por inyección 

Palabras clave— Metodología de superficie de respuesta, Análisis canónico, Moldeo por inyección, Modelo de segundo orden. 

Introducción 

El análisis estadístico es la ciencia de recaudación, explorar y presentar grandes cantidades de datos para 

poder descubrir tendencias y patrones complicados de entender. (Hernandez Martin, 2012) Existen muchos métodos 

de análisis estadísticos el cual se utilizan para la obtención, representación, interpretación y proyección de las 

características de un estudio o de un proyecto de investigación para poder realizar una mejor compresión de la realidad 

y optimización en la toma de decisiones. Esto se convierte en las herramientas esenciales en la investigación, en este 

caso utilizaremos lo que es el análisis el cual es un método de multivariante, su objetivo es buscar las relaciones entre 

variantes dependientes para poder maximizar o minimizar el proceso investigado. Esto nos lleva a poder utilizar las 

herramientas estadísticas para nuestra investigación que es encontrar una superficie de respuesta en una máquina de 

inyección de plásticos mediante sus variantes dependientes que conforman su función. Así encontrar el punto 

estacionario que logra encontrar con los eigenvalores del análisis, de esta manera tendríamos intervalos de confianza 

para determinar de manera precisa los eigenvalores calculados. (Carlson, 2005) 

Un análisis canónico puede mostrar, a partir de un modelo de segundo orden, puntos estacionarios los cuales pueden 

ser un punto máximo, un punto mínimo o un punto silla. Algunas veces es muy complicado comprender la superficie 

mediante métodos de expresión algebraica, considerando que se pueden tener muchas variables de respuesta 

independientes en el modelo.  (Chih-Cherng, Pao-Lin, & Yan-Cherng, 2009) Por lo cual el análisis canónico facilita 

la interpretación de los resultados en puntos denominados máximo, mínimo y punto silla, donde presentarlos 

geométricamente de manera directa no es posible. Un modelo canónico puede conducir a nuevos descubrimientos, 

tomando como base modelos cuadráticos, así como la matriz de coeficientes la cual es una matriz simétrica en la 

superficie de respuesta cuyos elementos de las diagonales está construida de los coeficientes cuadráticos del modelo. 

Los eigenvalores determinan el tipo de punto estacionario, mínimo, máximo o punto silla dependiendo de los signos 

de los eigenvalores. Entonces si se calcula un eigenvalor negativo y positivo te puede ayudar a definir un punto 

estacionario, la cuestión del intervalo es considerar el error del muestreo dado que el intervalo puede considerar valores 

que cambian el signo del eigenvalor y eso nos puede cambiar el punto estacionario establecido. (Bisgaard & 

Ankenman, 1996). 
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Ilustración. -  
 

Paso1.- Obtención de datos de experimentación. 

1.- Se tomarán los datos y se analizarán los datos del caso de Chih-Cherng Chen (2009) para obtener el modelo 

cuadrático. 

Paso2.- Análisis canónico.  

2.- Se usará el programa R estadístico respecto a las matrices de B y b para adquirir los eigenvalores de los 

coeficientes obtenidos. 

Paso 3.- Girar y redefinir diseño cuadrático. 

3.- Girar los vectores base a las coordenadas y redefinir el diseño en el nuevo sistema de coordenadas. 

Paso 4.- Segundo ajuste del modelo. 

4.- Ajustar una vez más el modelo de segundo orden utilizando la nueva matriz de diseño. 

Paso 5.- Obtener el error estándar. 

5.- obtener el error estándar proporcionado por una rutina de regresión lineal estándar. 

Paso 6.- Calcular los intervalos de confianza. 

6.- calcular los intervalos de confianza para los eigenvalores. 

 

Resultados 

1.- Los datos tomados del experimento de chen se analizaron en minitab, para lograr determinar la variación 

dimensional de la capa delgada, la cual se utilizó el método de superficie de respuesta para determinar cuál sería la 

dimensión de la capa delgada de la pieza moldeada, aquí se puede observar la tabla de los coeficientes de los valores 

del documento de chen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Resultados 

obtenidos en Minitab. 

Término Coef EE del 

coef. 

Valor T Valor p FIV 

Constante 0.44257 0.00554 79.84 0.000   

x1 -0.03233 0.00421 -7.69 0.000 1.00 

x2 -0.05033 0.00421 -11.97 0.000 1.00 

x3 0.02728 0.00421 6.49 0.000 1.00 

x4 0.02739 0.00421 6.51 0.000 1.00 

x1*x1 -0.0076 0.0111 -0.69 0.501 2.78 

x2*x2 0.0054 0.0111 0.48 0.636 2.78 

x3*x3 -0.0021 0.0111 -0.19 0.849 2.78 

x4*x4 0.0019 0.0111 0.17 0.869 2.78 

x1*x2 -0.01206 0.00446 -2.70 0.016 1.00 

x1*x3 0.00381 0.00446 0.85 0.406 1.00 

x1*x4 -0.00031 0.00446 -0.07 0.945 1.00 

x2*x3 -0.00856 0.00446 -1.92 0.074 1.00 

x2*x4 0.00881 0.00446 1.98 0.067 1.00 

x3*x4 -0.00506 0.00446 -1.13 0.274 1.00 

 Pasos del 

análisis canónico. 

1. Obtención de 

datos del 

experimento. 

2.- Análisis 

Canónico. 

3.- Girar y 

redefinir el diseño 

cuadrático. 

4.- Segundo 

ajuste del 

modelo. 

6.- Calcular 

los intervalos 

de confianza. 

5.- Obtener 

el valor 

estándar. 
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Paso 2.- Programa R 

El programa R es una herramienta estadística y graficas que nos permite desarrollar métodos lineales 

tanto como ni lineales, por lo cual se nos facilitó utilizarlo para lograr obtener los siguientes eigen-

valores de respuesta. 

1.-1.195122e-02. 

2.- -8.420099e-05. 

3.- -4.083770e-03. 

4.- -1.018325e-02. 

Cuadro 2.- El código en el programa R que se utilizó. 

El código R que se muestra en el cuadro 2 el cual consta de diferentes líneas de código donde a 

continuación se describe: la matriz “B” y el vector “b” se consideró los coeficientes del cuadro. Estos 

elementos se consideran en la línea 4 para encontrar el punto estacionario. En la línea 5 se calcula la 

respuesta de predicción en el punto estacionario mientras que en la línea 6 se encuentran los niveles 

naturales del punto estacionario mientras en la última línea de código se encuentran los eigen-valores y 

eigen-vectores de la matriz “B” para determinar la naturaleza del punto estacionario. 

Paso 3.- Girar y redefinir diseño cuadrático. 

En el paso 3 se realizó el rediseño cuadrático con los datos que tenemos del experimento que se puede 

establecer como una matriz de 4 columnas y 30 renglones que se va a multiplicar por la matriz de los 

eigen-vectores que nos salió como resultado en el programa R que esa sería una matriz de 4 columnas y 

4 renglones para redefinir el diseño.  

0 0 0 0 

1.8469528 -0.20202327 0.40992442 0.61637145 

-0.2695652 -1.55616179 1.13794514 -0.45910339

0.4199648 0.96694948 0.82153022 -1.48785965

0.2695652 1.55616179 -1.13794514 0.45910339 

0 0 0 0 

0.7798365 0.38621084 -0.31777242 -0.37645311

1.2901078 -0.78374012 0.5024003 -1.21200961

#1.-Definición de la matriz B 

B=matrix(c(-0.0076,-0.00603,0.001905,-0.000155,-0.00603,0.0054,-

0.00428,0.004405,0.001905,-0.00428,-0.0021,-0.00253,-0.000155,0.004405,-

0.00253,0.0019),nrow=4,ncol=4) 

#2.-Definición de b 

b=matrix(c(-0.03233,-0.05033,0.02728,0.02739),nrow=4,ncol=1) 

#3.-Obtener la matriz inversa de B 

B1=solve(B) 

#4.-Encontrando el punto estacionario 

xs=-0.5*(B1%*%b) 

#5.-Calculando la respuesta en el punto estacionario 

b0=0.44257 

ys=b0+(0.5*t(xs)%*%b) 

#6.-Encontrando los niveles naturales del punto estacionario 

x1=(xs[1,1]*(20/2))+20 

x2=(xs[2,1]*(20/2))+30 

x3=(xs[3,1]*(30/2))+55 

x4=(xs[4,1]*(20/2))+230 

#7.-Determinar el tipo de punto estacionario 

ei=eigen(B) 
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Cuadro 3.- Matriz rediseñada sacada de la herramienta de Excel. 

Paso 4.- Segundo ajuste del modelo. 

Se colocó un modelo nuevo de regresión en el programa minitab con la matriz redefinida del paso anterior, así se 

sacó como resultado un análisis de varianza que se muestra en el cuadro 4. En el análisis de regresión nos muestra la 

ecuación requerida para sacar la incógnita que estamos buscando como se muestra en el cuadro 5.  

0 0 0 0 

-0.5828632 0.77624466 1.36459918 1.09342763 

-0.2872798 0.97444494 -1.04546926 -1.36927767

-0.7798365 -0.38621084 0.31777242 0.37645311 

0.2872798 -0.97444494 1.04546926 1.36927767 

0.2784225 0.29085843 -0.04623794 0.91419053 

-0.2784225 -0.29085843 0.04623794 -0.91419053

0 0 0 0 

0 0 0 0 

-0.4199648 -0.96694948 -0.82153022 1.48785965 

-1.1397082 0.19452781 1.45707506 -0.73495343

-0.9768098 -1.54866633 -0.72905434 -0.34052141

0.9768098 1.54866633 0.72905434 0.34052141 

-1.2901078 0.78374012 -0.5024003 1.21200961 

0 0 0 0 

1.1397082 -0.19452781 -1.45707506 0.73495343 

0.3536223 -0.00374773 0.93349974 -0.05929099

-0.3536223 0.00374773 -0.93349974 0.05929099 

-1.8469528 0.20202327 -0.40992442 -0.61637145

0.5828632 -0.77624466 -1.36459918 -1.09342763

-0.4350715 0.8753448 0.15956496 -0.13792502

0.4350715 -0.8753448 -0.15956496 0.13792502 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor 

F 

Valor p 

Regresión 14 0.096928 0.006923 21.74 0.000 

 C1 1 0.014091 0.014091 44.25 0.000 

 C2 1 0.020695 0.020695 64.99 0.000 

 C3 1 0.004233 0.004233 13.29 0.002 

 C4 1 0.052297 0.052297 164.23 0.000 

 C1*C1 1 0.001208 0.001208 3.79 0.070 

 C2*C2 1 0.000000 0.000000 0.00 0.988 

 C3*C3 1 0.000061 0.000061 0.19 0.667 

 C4*C4 1 0.000411 0.000411 1.29 0.274 

 C1*C2 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 

 C1*C3 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 

 C1*C4 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 

 C2*C3 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 

 C2*C4 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 

 C3*C4 1 0.000000 0.000000 0.00 1.000 
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Cuadro 4.- Tabla del análisis de varianza para tomar el error. 

𝑌 = 0.44257 + 0.2798𝐶1 + 0.03391𝐶2 + 0.01533𝐶3 − 0.05390𝐶4 + 0.01191𝐶1 ∗ 𝐶1 − 0.00013𝐶2 ∗ 𝐶2
− 0.00413𝐶3 ∗ 𝐶3 − 0.01022𝐶4 ∗ 𝐶4 − 0.0000𝐶1 ∗ 𝐶2 + 0.0000𝐶1 ∗ 𝐶3 + 0.0000𝐶1 ∗ 𝐶4
− 0.00000𝐶2 ∗ 𝐶3 − 0.00000𝐶2 ∗ 𝐶4 + 0.00000𝐶3 ∗ 𝐶4

Paso 5.- Obtener el error estándar. 

Para lograr el error estándar es necesario transponer la matriz que se rediseño, y multiplicar ya la matriz transpuesta 

por la matriz de rediseño, obtenemos una matriz 4x4 la colocamos para sacar la matriz inversa cómo se muestra en el 

cuadro 6. 

0.055555556 1.22055E-09 3.11363E-09 1.87732E-09 

1.22055E-09 0.055555556 -2.99885E-10 -2.87336E-10

3.11363E-09 -2.99885E-10 0.055555556 -2.69882E-10

1.87732E-09 -2.87336E-10 -2.69882E-10 0.055555555 

Cuadro 6.- Matriz inversa 

Sacamos los valores de la diagonal como se logra mostrar en el cuadro 6, la segunda columna del cuadro 6 se nota la 

multiplicación de los elementos de la diagonal por el error estimado de la tabla ANOVA del cuadro 4. En la columna 

3 se calculó la raíz del valor resultante obtenido en la segunda columna. Se obtiene el cuantil estándar de la distribución 

de T de student considerando 𝑡1−
𝛼

2
,𝑛−𝑝, en donde 𝛼 es el nivel de significancia, n el número de observaciones y p es el

número de parámetros de la ecuación de regresión ajustada. En este caso se consideró un nivel de significancia de 

0.05, el valor de T se muestra en la cuarta columna del cuadro 6. Por último, en la última columna se muestra el error 

estándar que resulta de la multiplicación de la tercera y cuarta columna. 

Cuadro 7.- Operaciones que se realizaron para tener el error estándar. 

Paso 6.- Calcular los intervalos de confianza. 

Los intervalos de confianza se logran obtener con los eigen-valores obtenidos del programa R que se tomó en cuenta 

en el paso 2, teniendo el error estándar del paso anterior. Para tener el límite inferior de cada eigen-valor es necesario 

realizar una resta, el eigen-valor 1 con el error estándar y así sucesivamente con los demás. Ahora para obtener el 

límite superior, se realiza sumando el eigen-valor con el error estándar así tenemos como resultado los intervalos de 

confianza del experimento.  

Cuadro 9.- Intervalos de confianza 

Error 15 0.004777 0.000318 

 Falta de ajuste 10 0.004777 0.000478 * * 

 Error puro 5 0.000000 0.000000 

Total 29 0.101705 

Diagonal Mi (D. MI) (error) Raíz T Error std. 

0.055555556 1.76667E-05 0.004203173 2.119905299 0.00891033 

0.055555556 1.76667E-05 0.004203173 2.119905299 0.00891033 

0.055555556 1.76667E-05 0.004203173 2.119905299 0.00891033 

0.055555555 1.76667E-05 0.004203173 2.119905299 0.00891033 

E1 E2 E3 E4 

0.01195122 -8.4201E-05 -0.00408377 -0.01018325

Lim. Inf. 0.00304089 -0.00899453 -0.0129941 -0.01909358

Lim sup. 0.02086155 0.00882613 0.00482656 -0.00127292
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Comentarios Finales 

Como se pudo redactar obtuvimos los intervalos de confianza de un caso de estudio, se ilustro el procedimiento 

paso a paso considerando el software estadístico R. como se puede notar los eigen-valores 2 y 3 tienen signos 

negativos, sin embargo, los límites superiores de los intervalos de confianza son positivos. Lo cual implica un 

cambio en el tipo de punto estacionario. Por otra parte, un eigen valor muy cerca de 0 implica que en el sistema se 

tiene una región Ridge estacionaria lo cual parece ser el caso del presente estudio. 
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Las TIC y el Home Office en la Industria Maquiladora de Exportación 
en Ciudad Juárez 

MII. Virginia De La Torre Caldera1, Dra. Irma Aurora Máynez Guaderrama2,

Dr. Delfino Cornejo Monroy3 

Resumen—La tecnología ha implicado cambios a nivel global, entre los que se incluye la forma de trabajar. El teletrabajo, también 

conocido como Home Office, es una modalidad de trabajo emergente que actualmente se aplica a nivel mundial mediante el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación. En México existe poca investigación sobre esta forma de trabajar, por ello, la 

presente investigación, buscó indagar en la relación entre la tecnología con la que cuentan tanto la empresa como el colaborador 

en la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez y la aceptación de teletrabajar por parte del colaborador, así como, los 

días por semana que en su caso acepta en esta modalidad de trabajo y también, incluye el espacio disponible en el hogar para 

trabajar a distancia. Mediante la prueba estadística rho de Spearman, se encontraron relaciones positivas y significativas bajas 

menores al 50%. Los resultados indican que, en la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, el colaborador toma en 

cuenta el espacio disponible en el hogar, la cantidad de días durante la semana y los relaciona con el acceso a la tecnología, a 

dispositivos electrónicos y a la conectividad con la empresa para esta nueva forma de trabajar. 

Palabras clave— TIC, home office, teletrabajo, trabajo a distancia. 

Introducción 

El mundo laboral actual está experimentando cambios en las perspectivas de las organizaciones, de los 

empleados y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A medida que las tecnologías 

digitales ofrecen más información, comunicación y conectividad, brindan un enorme potencial para la innovación y 

el rendimiento en las organizaciones; además se extienden más allá de los límites de la empresa e impactan a personas, 

industrias y sociedad (Vial, 2019). Las TIC apoyan el cambio del trabajo convencional a otro tipo de modalidad. 

Gracias a ellas, un empleado puede trabajar en el establecimiento del cliente, en casa, en un medio de transporte o en 

un café (Wojcak et al., 2016). En este sentido, el teletrabajo se relaciona con la posibilidad de obtener más de la 

tecnología y utilizarla para establecer un modelo de negocio capaz de destacar en la época de los nuevos escenarios 

económicos globales (Vari et al., 2011). Algunos autores,  (Madero & Flores, 2009) indican que en México los estudios 

sobre el teletrabajo son escasos. Por ello, esta investigación indaga en la relación existente entre la tecnología con la 

que cuentan tanto la empresa como el trabajador y la posible aceptación de teletrabajar por parte del empleado y en 

su caso, los días que aceptaría hacerlo particularmente en la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez. Se 

encontró evidencia entre la relación de la tecnología con los días que aceptarían trabajar desde casa y también con el 

espacio en el hogar disponible para teletrabajar.  

La promesa del trabajo futuro reside en las TIC, donde el lugar y el tiempo no juegan los papeles clave en las 

relaciones laborales. Por una parte, apoyan el trabajo a distancia y simplifican su proceso temporal y espacial 

(Drobnjak & Jereb, 2007). Además, desempeñan un papel importante para que el teletrabajo sea productivo y exitoso, 

ya que sin ellas este tipo de trabajo es imposible de realizar. De igual manera, las TIC son necesarias para ejecutar 

adecuadamente el trabajo a distancia, ya que permiten llevar a cabo |diferentes actividades en entornos de trabajos 

específicos (Boell et al., 2016). Ayudan a construir límites físicos, temporales y psicológicos entre los roles laborales; 

a involucrar a los usuarios más fácilmente con los acontecimientos en el lugar de trabajo (Greer & Payne, 2014); a 

mejorar los procesos internos (Shin et al., 1997); a difundir el aprendizaje organizacional (Neirotti et al., 2011); a 

reforzar las percepciones de apoyo y la relación de los compañeros de trabajo (Smith et al., 2015); a reducir los 

problemas de coordinación y comunicación (Peters et al., 2010). Debido a sus muchos beneficios, las oportunidades 

de teletrabajo y las TIC dentro de las organizaciones continuarán expandiéndose (Smith et al., 2015). De igual manera, 

la capacidad tecnológica, la accesibilidad del software y la disponibilidad de información ayudan a la ventaja 

competitiva sostenible de la organización (Karia & Asaari, 2016). Por ello, la tecnología de alta calidad es una 

estrategia para superar los desafíos del teletrabajo (Greer & Payne, 2014). En este sentido, las tecnologías requeridas 

1 MII. Virginia De La Torre Caldera es estudiante del cuarto semestre de la Maestría en Tecnología en la Universidad Autónoma 
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para teletrabajar son: las computadoras de escritorio (Aguilera et al., 2016), o las computadoras portátiles, los teléfonos 

celulares, los dispositivos de mano, las redes inalámbricas y las redes de banda ancha ya que proporcionan un enlace 

abierto y global para que los trabajadores virtuales se comuniquen (Karia & Asaari, 2016), así como el uso de la 

aplicaciones de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) y la plataforma de la empresa (Sapién-Aguilar et al., 

2016).  

La globalización y los desarrollos tecnológicos conducen a una creciente demanda de prácticas de teletrabajo 

en todo tipo de entornos culturales, (Peters et al., 2009). En México, el teletrabajo es conocido como Home Office y 

cuenta con alrededor de 2,600,000 usuarios; se ha venido detonando en las principales zonas metropolitanas de México 

como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y subsecuentemente en las principales capitales de los estados 

(Cabrera, 2017). El 5 de julio del 2017 se realizó el Primer Foro sobre el Teletrabajo en la Ciudad de México organizado 

por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y se firmó el Convenio de Concertación para la Implementación y 

Fomento al Teletrabajo en la Ciudad de México (International Labour Organization, 2017). En este contexto, el 9 de 

junio del 2019 se actualizo el artículo 311 de la ley federal del trabajo en materia de teletrabajo y se adicionaron los 

artículos 330-A, 330-B, 330-C, 330-D y 330-E. El artículo 330-A incluye la definición del teletrabajador ¨ el 

teletrabajador es la persona que en el marco de la relación laboral utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador¨ (Reforma artículo 

311, 2019). Además, se cuenta con la norma para las Tecnologías de la información-Seguridad de la información en 

el teletrabajo (NMX-I-309-NYCE-2019) su objetivo es ¨establecer los lineamientos necesarios para generar un 

entorno propicio para el teletrabajo, estableciendo los mecanismos y medidas de seguridad para proteger 

la información a la que se accede, procesa o almacena en sitios de teletrabajo¨ (Ley Federal del Trabajo, 2019). 

Asimismo, las actividades del teletrabajo en el interior del país comprenden, procesos de negocios administrativos, 

desarrollo de software, gestión de infraestructura tecnológica, proveedores de servicios, educación, salud, servicios 

financieros, investigación y desarrollo tecnológico (Cabrera, 2017). Actualmente, debido a la pandemia del COVID-

19, en la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, Chihuahua se han incluido al Home office áreas de 

soporte que no requieren que el personal este necesariamente en la empresa tales como: compras, finanzas, en general 

personal administrativo (El diario de Juárez, 2020). 

 

Descripción del Método 

 El diseño del estudio es de tipo exploratorio porque se indaga sobre factores relacionados con las TIC y el 

teletrabajo en el sector de la Industria Maquiladora de Exportación de Ciudad Juárez; es un estudio correlacional, 

porque busca evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, para saber cómo se comporta un concepto o 

una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas y es transversal porque se recolectaron datos 

en un momento único (Hernández et al., 2014). Para ello, se llevó a cabo una revisión de literatura en bases de datos 

como Science Direct, Springer, Google académico y otras fuentes disponibles en las plataformas de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. El periodo de búsqueda incluyó del año 1996 hasta el año 2019. Como resultado respecto 

a las TIC y el teletrabajo se identificaron factores tecnológicos asociados a su implementación. En esta investigación 

se diseñó un cuestionario, haciendo uso de los factores identificados tomando en cuenta la literatura de los siguientes 

autores (Garrett & Danziger, 2007; Karia & Asaari, 2016) y redacción propia por revisión de literatura adaptando o 

creando escalas para medir los factores seleccionados, dicho cuestionario incluyo las siguientes preguntas: si la 

empresa en la que laboran busca estar a la vanguardia en hardware y software de computadoras, se preguntó si en la 

empresa los reportes, informes e información se maneja de manera electrónica, otra de las preguntas fue si en su casa 

podían conectarse a cualquiera de las bases de datos o software de la empresa, también si cuando trabajan de manera 

remota utilizan dispositivos portátiles en línea para acceder a la información y bases de datos de la empresa, si la 

empresa les proporciona servicio de mantenimiento para la comunicación, trasmisión y procesamiento de información, 

así como, el equipo tecnológico necesario para hacer su trabajo, se preguntó también si contaban con equipo 

tecnológico propio para realizar su trabajo desde casa y si tenían espacio disponible y adecuado para realizar Home 

Office, además se preguntó si aceptarían trabajar desde casa si en su empresa se lo propusieran y cuantos días les 

interesaría trabajar en el hogar. En el cuestionario, el teletrabajo se definió con un resumen de la literatura consultada. 

Se utilizó una escala de medición tipo Likert de 5 puntos de asignación de respuesta, que va desde 1 totalmente en 

desacuerdo hasta, 5 totalmente de acuerdo. La escala de calificación numérica es fácil de utilizar y produce números 

que pueden usarse directamente en análisis estadísticos (Kerlinger & Lee, 2002). La elección de los participantes fue 

no aleatoria debido a la disponibilidad del personal para participar y a la accesibilidad a las empresas maquiladoras de 

Ciudad Juárez. Para análisis de los datos se utilizó la rho de Spearman porque los datos usan variables ordinales 

(Hernández et al., 2014) mediante el sistema de cómputo SPSS versión 18. 
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En relación con personal que labora en empresas de la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, se 

plantean las siguientes hipótesis: 

 

H1= Aceptar hacer Home Office se relaciona de manera positiva y significativas con los días que les gustaría 

trabajar desde casa durante la semana. 

 

H2= Aceptar hacer Home Office se relaciona de manera positiva y significativas con el espacio disponible que 

tienen en el hogar. 

 

H3= Tanto la tecnología con la que cuentan la empresa y el trabajador, así como, el acceso a dispositivos 

electrónicos y a la conectividad con la empresa, presentan correlaciones positivas altas y significativas con aceptar 

hacer Home office. 

 

H4= Tanto la tecnología con la que cuentan la empresa y el trabajador, así como, el acceso a dispositivos 

electrónicos y a la conectividad con la empresa, presentan correlaciones positivas altas y significativas con los días 

que aceptarían trabajar desde el hogar durante la semana. 

 

H5= Tanto la tecnología con la que cuentan la empresa y el trabajador, así como, el acceso a dispositivos 

electrónicos y a la conectividad con la empresa, presentan correlaciones positivas altas y significativas con el espacio 

disponible en el hogar del trabajador. 

 

Resultados 

Los datos fueron recolectados en los meses de mayo a octubre del 2020 durante la cuarentena por el COVID-19, 

evento que obligó a trabajar desde casa. Se recolectaron 101 encuestas de las cuales 52 fueron por medio del uso del 

e-mail y WhatsApp, 49 se aplicaron en papel. Participaron 70 hombres y 31 mujeres, en su mayoría de entre 20 y 40 

años la figura 1 muestras las edades de los participantes. 

 

 
Figura 1. Edades de los participantes 

 

En cuanto al nivel de educación, el 50.50% indicaron tener licenciatura concluida y el 30.70% maestría, la figura 

2 muestra la escolaridad que reportaron los participantes. 
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Figura 2.  Escolaridad de los participantes 

 

Por otro lado, el 87.1% aceptaría teletrabajar en caso de que la empresa lo propusiera y el 54.4% reportar la 

preferencia de trabajar desde casa de 2 a 3 días durante la semana. La figura 3 muestra los días que les interesaría 

hacer Home office. 

 

 
Figura 3.  Cantidad de días para hacer Home Office 

 

El análisis de la relación de aceptar hacer Home Office, los días que les interesaría trabajar desde casa y el 

espacio con el que cuenta el trabajador en su hogar, se muestra en el cuadro 1. Se encontró que la decisión de 

teletrabajar presenta una correlación inversa (-0.593) significativa, regular menor al 70% con los días durante la 

semana que se aceptaría trabajar desde casa. Sin embargo, los días que aceptarían trabajar desde casa se correlacionan 

de manera positiva (0.195) no significativa, menor al 50% con el espacio disponible en casa para trabajar a distancia, 

además, aceptar trabajar desde casa se correlaciona de manera inversa (-0.010) no significativa, baja menor al 50% 

con el espacio libre en el hogar. 

 

Descripción Cantidad en días en casa Espacio en el hogar 

Aceptar trabajar en casa -0.5930.010- ٭٭ 

Espacio en el hogar 0.195  

   
** significativa al nivel 0,01 (bilateral)    * significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

Cuadro 1.  Home Office y su aceptación por el colaborador 

 

El cuadro 2 presenta la relación entre el Home Office, la cantidad de días que aceptan esta forma de trabajo durante 

la semana, el espacio en el hogar con el que cuenta el trabajador y la tecnología con la que cuenta tanto la empresa 

como el colaborador. En su mayoría los resultados indican relaciones positivas y significativas menores al 50%, entre 

las cuales tenemos la relación  entre la cantidad de días que aceptarían hacer Home Office durante la semana y contar 

con equipo tecnológico propio [0.404] y con la utilización de dispositivos portátiles en línea para acceder a la 

información y bases de datos de la empresa [0.268]; la disponibilidad de espacio en el hogar presenta más relaciones 

principalmente con: contar con equipo tecnológico propio [0.391]; con el equipo tecnológico que le proporciona en la 

empresa al trabajador [0.367] y con la utilización de dispositivos portátiles en línea para acceder a la información y 

bases de datos de la empresa [0.349] además, con el servicio de mantenimiento que la empresa le proporciona al 

colaborador [0.275] .Por otro lado, se encontraron relaciones negativas bajas menores al 50% y significativas, las 

cuales corresponden a aceptar hacer Home Office y contar con equipo tecnológico propio [-0.269], así como, con la 

posibilidad de conectarse a cualquiera de las bases de datos o software de la empresa [-0.250]. 
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** significativa al nivel 0,01(bilateral)         *significativa al nivel 0,05 (bilateral) 

 

Cuadro 2. Correlaciones de infraestructura y tecnología para el Home Office 

 

Comentarios Finales 

 

En esta investigación se estudió la relación entre aceptar hacer Home Office, la cantidad de días durante la 

semana, el espacio disponible en el hogar y en general la tecnología con la que cuentan tanto las empresas como los 

colaboradores de la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los resultados indican que 

aceptar teletrabajar no está relacionado de manera positiva y significativa con la cantidad de días durante la semana y 

tampoco con el espacio disponible en el hogar para hacer Home office, por lo tanto, no se encontró evidencia para 

aceptar las hipótesis uno y dos. Por otro lado, tanto la tecnología con la que cuentan la empresa y el trabajador, así 

como, el acceso a dispositivos electrónicos y a la conectividad con la empresa, tampoco presentaron correlaciones 

positivas altas y significativas con aceptar hacer Home office, la cantidad de días que aceptan teletrabajar y el espacio 

disponible en el hogar, de acuerdo a estos resultados tampoco se pueden aceptar las hipótesis tres, cuatro y cinco. 

 Se concluye que, en la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, Chihuahua, aceptar hacer 

Home Office no se relaciona con los días que aceptarían teletrabajar durante la semana, con el espacio disponible en 

el hogar ni con la tecnología con la que cuentan tanto la empresa como el colaborador. Por otra parte, los días que 

aceptarían teletrabajar durante la semana y el espacio disponible en el hogar presentan importancia significativa para 

trabajar desde casa y se relacionan principalmente con contar con equipo tecnológico propio y que la empresa lo 

proporcione, con la utilización de dispositivos portátiles y con el servicio de mantenimiento para estos que la empresa 

les proporcione. En general, para el colaborador de la industria maquiladora de exportación de Ciudad Juárez, es 

importante contar con la tecnología necesaria para trabajar desde casa como con el espacio disponible en el hogar, 

además refieren interés por el Home Office 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación se encuentran las siguientes: la accesibilidad en las 

empresas para aplicar la encuesta debido a la seguridad con la que cuentan en sus sistemas, razón por la que se aplicó 

también en papel y también, debido a la presente situación (ejemplo sana distancia, no compartir objetos personales 

etc.) por el COVID-19 resulto difícil que los posibles encuestados recibieran, contestaran y entregaran la encuesta. 

Por otro lado, se considera importante ampliar la muestra, así como tomar datos después de la presente contingencia 

para obtener información actualizada después de dicho evento.  
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Pedagogía Bilingüe e Intercultural: Sistema Educativo y Roles del Maestro

Dra. Karla Del Carpio1 y Dr. Massimiliano Verde2 

Resumen—En este trabajo se destaca que la escuela debe ser siempre un espacio donde los/las estudiantes no solamente aprendan 

contenidos, sino que refuercen los valores que aprenden de sus padres y otros familiares y se enriquezcan en todos los aspectos de 

su vida. En otras palabras, la escuela y el hogar deben estar conectados ya que ambos entornos son fundamentales en la vida de 

cada estudiante. Por otro lado, en esta presentación se menciona que la educación es un arte; un arte que se construye día a día por 

el maestro y el alumno lo que significa que ambos son necesarios en este proceso ya que la educación requiere trabajo colaborativo. 

El maestro tiene la responsabilidad de crear un ambiente armonioso en el aula donde cada individuo se sienta respetado, valorado 

y cuidado. Al hacerlo, aumentan las posibilidades de un aprendizaje significativo. En el presente trabajo se ofrecen algunas 

sugerencias para lograr este objetivo. Tales sugerencias se basan en el estudio de investigación cualitativo realizado en una escuela 

primaria bilingüe español-Tsotsil en los Altos de Chiapas, México y en una escuela primaria en Nápoles, Italia.   

Palabras clave— educación intercultural bilingüe, minorías lingüísticas, napolitano, tsotsil 

Introducción 

A nivel mundial nos enfrentamos a una realidad caracterizada por la constante incertidumbre, el temor y el 

sufrimiento causados por la contingencia sanitaria; situación que ha tenido un impacto negativo en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana dando como resultado una “nueva” realidad la cual invita a la reflexión con el fin de buscar 

diversas formas de contribuir al bienestar físico, mental, emocional, etc. de la población especialmente de los pueblos 

más vulnerables, por ejemplo, de las comunidades indígenas que históricamente se han caracterizado por vivir en una 

situación de injusticia, opresión, exclusión y pobreza. Por tal motivo, hoy más que nunca es necesario unir esfuerzos 

para disminuir desde diferentes sectores los efectos negativos de la pandemia, por ejemplo, desde el sistema educativo, 

la escuela y los roles del/ de la docente. En el presente artículo se enfoca la atención a dos comunidades lingüísticas 

minoritarias, el pueblo tsotsil en Chiapas, México y la comunidad napolitana en Nápoles, Italia; dos pueblos que 

aunque se encuentran geográficamente distantes, comparten realidades similares de discriminación, opresión y 

desigualdad lo que ha afectado la situación de su lengua y cultura sólo por mencionar algunos de los varios aspectos. 

La escuela 

Cierto es que en la escuela se adquieren conocimientos sobre diferentes áreas del conocimiento y del saber 

humano. No obstante, el rol de la escuela en la vida de los/las niños/as va más allá porque la escuela, a parte de la 

familia, es una de las instituciones sociales más transcendentales y necesarias para apoyar la inserción de los/las 

niños/as en la sociedad como adultos/as responsables y capaces de convivir con otros/as a pesar de las diferencias. Por 

lo tanto, es necesario procurar que exista una buena relación entre la familia y la escuela ya que ambos comparten el 

objetivo de lograr el desarrollo global y armónico de los niños/as es por ello de suma importancia que tantos los padres 

de familia como la escuela trabajen conjuntamente en la consecución de este objetivo.  Domínguez (2010) señala que 

cuando se habla de la participación de los padres de familia en la escuela: 

No solo se refiere a las citaciones de las entrevistas del tutor/a, si no a las actividades que se propongan, a 

participar en el Consejo Escolar y las Asociación de madres y padres y que exista una relación de confianza 

y ayuda entre los padres y los profesores/as. Esta relación se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para 

la eficacia y respuestas positivas del desarrollo educativo y personal de los/as alumnos/as. Se ha demostrado 

que en caso de no existir esta cooperación el niño/a tendrá muchos problemas en su evolución escolar y se 

producirán muchas limitaciones y por el contrario si se da esta cooperación adecuada, el alumno/a 

evolucionará satisfactoriamente y son muchos las ventajas de las que disfrutará el niño/a (p. 1).  

1  Dra. Karla Del Carpio es Profesora en Educación Intercultural Bilingüe y Adquisición de Segundas Lenguas en la Universidad 

de Colorado del Norte, Estados Unidos chiapaskarla@gmail.com 
2  Dr. Massimiliano Verde es Presidente de la Accademia Napoletana, Preservación y Promoción de la Lengua y Cultura 

Napolitana, Nápoles, Italia notrenapule@gmail.com 
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La relación entre los padres familia, los/las docentes y también de los/las estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es indispensable para incrementar las posibilidades de implementar una educación de calidad 

especialmente cuando ésta se refiere a la educación otorgada a los/las niños indígenas, por ejemplo, a la infancia tsotsil 

en Chiapas, México.  Dicha población ha recibido muy poca atención al igual que todos los aspectos relacionados con 

ellos/as siendo el ámbito educativo, lingüístico y cultural algunos de ellos. Esta situación ha motivado a los/las 

docentes, padres de familia y estudiantes tsotsiles a tomar acción para mejorar el tipo de educación bilingüe que 

reciben. A través de investigaciones cualitativas de tipo etnográfico realizadas en escuelas primarias bilingües en 

español y en la lengua indígena tsotsil, Del Carpio (2017) ha encontrado que es posible implementar una educación 

intercultural bilingüe de calidad que preserve y promueva la lengua y la cultura indígenas de los /las estudiantes. 

Los/las docentes tsotsiles han fomentado un bilingüismo aditivo donde ambas lenguas y culturas son preservadas y 

promovidas ya que ambas juegan un rol importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, la lengua 

indígena se utiliza para enseñar clases de contenido a través de una pedagogía bilingüe e intercultural donde los/las 

docentes refuerzan los valores de los padres tsotsiles. Además, las voces de dichos padres son consideradas ya que 

participan en las decisiones de la escuela, es decir, no solamente se les informa, sino que se les hace participe a la hora 

de tomar decisiones sobre la educación de sus hijos/as y las actividades que se realizan en la escuela. 

 Lo anterior muestra la importancia de establecer una relación entre la escuela y el hogar y resalta la visión 

de la educación como arte; arte que se construye día a día entre todos los/las estudiantes, sus padres y los/las docentes. 

La educación requiere, pues, trabajo colaborativo y los/las maestros/as tienen un papel clave en dicho proceso. Una 

de sus muchas tareas es el de crear un ambiente armonioso en el aula y en la escuela en general para que cada niño/a 

se sienta respetado/a, valorado/a y cuidado/a.  De esta forma, dichos espacios educativos se convierten en un verdadero 

hogar acogedor para todos/as.  Del Carpio (2017) ha encontrado que los/as docentes tsotsiles en escuelas primarias 

han demostrado que es posible enriquecer la vida de cada alumno/a a través de una educación intercultural bilingüe 

donde los/as niños/as aprendan en su lengua materna y la utilicen con un propósito académico lo cual es esencial ya 

que en el contexto mexicano, en general,  el español es la lengua de prestigio cultural y es por ello que muchos 

hablantes de lenguas originarias han optado por abandonar su lengua materna y reemplazarla por el español. Galván 

(s.f.) recalca que “muchas familias indígenas hablan la lengua de prestigio… en detrimento de la autóctona; la 

estigmatización a la que son sometidos por hablar un idioma diferente les lleva a abandonar su lengua nativa de forma 

voluntaria (para. 4). En otras palabras, las comunidades indígenas tienen que adaptarse cultural y lingüísticamente 

como si las propias carecieran de riqueza y no fueran valiosas o importantes. Abandonando así dos elementos que son 

esenciales en la identidad de cualquier persona. Muchas veces esta renuncia está influenciada por presiones externas 

y no por voluntad o gusto, es decir, su decisión no está basada en lo que les dicta su corazón (fundamento primordial 

en la cosmovisión de muchas comunidades indígenas) sino más bien en lo que les indica la “razón”; razón basada en 

presiones de la sociedad dominante.  

Granados et al. (2010) nos recuerdan que “la educación de los niños y jóvenes es un tema de vital importancia 

para toda época, y país, pues para nadie es un secreto que según se eduquen los más jóvenes así será el futuro de ellos, 

en lo personal y de la nación a la que ellos pertenezcan, en lo general” (para. 3). Por dicha razón, es vital reflexionar 

frecuentemente con respecto al tipo de educación que se implementa en la escuela, cómo está estructurada dicha 

institución y las tareas del/de la docente y del/ de la estudiante. Esto con el propósito de incrementar las posibilidades 

de una educación de calidad donde se trabaje de forma colaborativa y la escuela sea un espacio acogedor donde ambos 

(el/la maestro/a y el/la niño/a) se sientan cómodos/as, respetados/as y motivados/as a trabajar.  

El/la docente y su rol en la preservación de lenguas minoritarias 

Como se mencionó anteriormente, el/la maestro/a juega un rol esencial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sea a nivel presencial o virtual, es por ello importante que el/la docente reflexione con respecto a su estilo 

de enseñanza, es decir, que concientice y analice su manera de compartir conocimientos (Brown, 2007) y los diversos 

factores que han tenido un impacto en su manera de enseñar; siendo la personalidad uno de los factores primordiales 

(Jaramillo, s.f.). Cada maestro/a desarrolla su propio estilo incorporando lo que conoce y sabe en algunos casos de 

manera consciente y en otros de forma inconsciente. Asimismo, es primordial que el/la profesor/a se conozca así 

mismo/a, a sus alumnos/as y a los padres de familia. Por otro lado, vale la pena destacar que no existe un estilo de 

enseñanza perfecto, “bueno o malo” ya que cada estilo puede responder a las preferencias, necesidades y 

características de ciertos/as estudiantes. Por lo tanto, es provechoso hacer uso de diversas estrategias y técnicas de 

enseñanza para de esta manera incrementar las posibilidades de que los/as alumnos/as reciban, digieran, practiquen y 
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disfruten la información que se les comparte lo cual puede motivarlos/as a continuar aprendiendo. Por su parte, 

McPherson (2017) señala que: 

 

Necesitamos más docentes que puedan ayudar al alumno a llegar al conocimiento deseado, necesitamos más 

docentes que tengan habilidades para reconocer en cada alumno a su persona, con características propias, con 

capacidades que lo hacen único y que sea cercano y comprometido con esa persona que desea aprender o 

bien que nosotros como docentes podemos hacerle ver que sí puede aprender (para. 4). 

 
Lo anterior es necesario sobre todo cuando hablamos de niños/as indígenas o pertenecientes a una comunidad 

con su propia lengua materna, diferente de la nacional, a quienes se les ha hecho creer que su lengua y cultura no 

tienen gran importancia y por tanto deben asimilarse a la lengua y cultura dominantes afectando no solamente la 

estabilidad de sus lengua materna y cultura sino también su autoestima; realidad conocida por muchos/as niños/as 

pertenecientes a comunidades lingüísticas minoritarias. Es primordial, pues, mejorar la situación y empoderar a dichos 

grupos, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Turin (2019) enfatiza la urgencia de apoyar a las comunidades indígenas 

y de proporcionarles recursos para diseñar e implementar su propia agenda de investigación y que sean ellos/as 

mismo/as quienes mencionen cuáles son las necesidades que en su opinión requieren de financiamiento y que también 

sean ellos/as quienes proporcionen el criterio que consideran exitoso para lograr la revitalización de su lengua. En 

otras palabras, los pueblos originarios o históricamente vinculados a un territorio con una herencia cultural y 

lingüística propia, merecen tener un rol activo en el mantenimiento y promoción de su lengua y cultura ya que son 

ellos/as los/las expertos/as de su realidad. Contrariamente lo que históricamente se ha hecho es la imposición de lo 

que la sociedad dominante considera como “mejor” para las comunidades indígenas o lingüísticas autóctonas. Vale la 

pena subrayar que la escuela, los/las docentes y el sistema educativo pueden contribuir al mantenimiento y difusión 

de las lenguas y culturas indígenas si se toma en cuenta las voces de los pueblos originarios y se implementa una 

pedagogía intercultural bilingüe donde se validen los derechos humanos, lingüísticos y culturales de los/las 

estudiantes.  

Hoy más que nunca se debe trabajar de forma colaborativa y establecer vínculos armoniosos para que a través 

del sistema educativo se pueda prevenir la desaparición de lenguas y culturas. Es necesario, pues, empoderar a los 

pueblos originarios y proveerlos de los recursos necesarios para que cada vez sean más las lenguas que alcancen el 

rango de lenguas como el Hawaiano, Maorí, Myaamia y Wampanoag (Turin, 2019). 

La lengua napolitana  

 

De acuerdo con la UNESCO (Moseley, 2010), el napolitano es una lengua vulnerable  además de ser un 

idioma romance con raíces lingüísticas griegas antiguas y pre-griegas (osco) la cual se habla en el Sur continental y 

parte del centro de Italia, (sin considerar las comunidades de emigrantes napolitanos en el Norte del país y al exterior) 

tiene una producción literaria escrita con más de siete siglos y una difusión internacional gracias a, por ejemplo, la 

canción clásica napolitana, pero no obstante no tiene protección legal ni se enseña  públicamente ya que es considerada 

como una corrupción del italiano y muchas veces es tratada y promovida de manera degradante por los medios de 

comunicación nacional dando la idea de que los hablantes de esta lengua son villanos o están relacionados con actos 

criminales, es decir, se promueve la idea de que el napolitano es  la lengua de la criminalidad y de los ignorantes, 

analfabetas o por lo menos de simpáticos ignorantes, en una manera meramente folclórica. Para oponerse a esta 

situación Verde (2017) en obsequio a la Convención sobre los Derechos del Niño UNICEF (1989) y en particular al 

artículo 29) C el cual menciona que los la educación del niño debe estar encaminada a inculcar al niño el respeto por 

sus padres, por su propia identidad cultural,  su idioma y sus valores, realizó diversas cooperaciones internacionales 

para intercambios de buenas prácticas y trabajos académicos. Una de estas cooperaciones es el trabajo en conjunto 

con la profesora Del Carpio ya empeñada en la defensa y promoción de la comunidad lingüística tsotsil. En efecto ya 

diversos han sido los trabajos que se han llevado a cabo para enseñar y difundir las lenguas tsotsil y napolitana como 

parte de la cooperación interlingüística in situ e internacional dirigida por los autores del presente artículo, por ejemplo, 

se destaca la realización del primer curso en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las Lenguas, de 

Lengua y Cultura Napolitana, y reconocido por el Ayuntamiento de Nápoles. Asimismo, se hace mención de una serie 

de iniciativas locales e internacionales, actividades de formación docente, podcasts, emisiones de radio, videos 

documentales, publicaciones, exposiciones y conferencias que se han realizado para difundir a la lengua napolitana. 

Además, se han creado módulos didácticos en la lengua napolitana, dentro del Fondo Social Europeo, enfocados en 
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la enseñanza multilingüe con el propósito de un aprendizaje basado en la intercomprensión (en napolitano- griego-

italiano-francés-español, etc.), y una formación bilingüe multidisciplinar centrada en una metodología educativa 

inclusiva. En efecto se han direccionado todos los esfuerzos para seguir las indicaciones del Fondo Social Europeo, 

de la Política de Cohesión Europea, o sea el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, 

ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para la 

ciudadanía de la Unión Europea, para la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, y 

mejorar la educación y la formación. 

Por otro lado, los proyectos realizados para promover las lenguas napolitana y tsotsil han sido insertados 

como actividades apoyadas por organismos y grupos internacionales tales como la UNESCO e instituciones educativas 

como universidades en diferentes países con el fin de elevar el status de dichas lenguas en espacios académicos y 

defender los derechos humanos de los hablantes tanto del tsotsil como del napolitano, a través de una formación “in 

loco”. En Nápoles en el marco de estas actividades se destacó la propuesta ya realizada por la Accademia Napoletana 

por el I. C. 72° Palasciano de Pianura, escuela primaria de Nápoles, entre el 2019 y el 2020, evidenciándose a través 

del estudio comparativo, que el napolitano y la lengua italiana son dos lenguas diferentes, con dos estructuras 

conceptuales y expresivas distintas que, conocidas, pueden utilizarse correctamente (Verde,2019). El programa se 

propuso desarrollar los niveles de habilidades lingüísticas de los alumnos fortaleciendo la capacidad de comparar el 

léxico y las estructuras sintácticas del lenguaje formal con el lenguaje coloquial investigado, también, en las 

conexiones culturales e históricas locales e internacionales del patrimonio lingüístico napolitano, favoreciendo la 

comprensión de la herencia literaria culta y popular de este idioma, y el conocimiento de la historia de Nápoles, su 

evolución social, económica y cultural, además decodificando mapas geográficos e históricas de Nápoles y su 

provincia (Verde, 2019). 

A través de una participación directa, los alumnos se han aproximado a la literatura popular y cultura 

napolitana a través de una investigación enfocada en acertijos, poemas populares y cultos, cuentos populares y cultos, 

obras teatrales y musicales (canción en lengua napolitana, por ejemplo) además de aprender el hecho que el patrimonio 

lingüístico napolitano puede ser utilizado para la preservación y protección del patrimonio cultural material e 

inmaterial de Nápoles y Campania (protección de los bienes arqueológicos, monumentales, y proyectos de marketing 

territorial, etc.). Recopilación de la nomenclatura y del vernáculo para aclarar y favorecer la artesanía local: el idioma 

napolitano como un lenguaje de arte, o lenguaje artístico, también material como es el caso del arte del Belén o de la 

antigua sastrería napolitana. Poner lo inmaterial en lo material, como es lo de una lengua nativa, cual es el napolitano. 

Se utilizó un método enfocado en la intercomprensión lingüística (francés, inglés, español, árabe, etc.) para 

comprender diferencias y similitudes mediante el estudio de las estructuras gramaticales esenciales del napolitano en 

comparación con las estructuras correspondientes de otros idiomas. Se hizo hincapié en las tradiciones populares 

relacionadas con los juegos infantiles y antiguos labores y por este medio se favoreció la adquisición de formación y 

habilidades proactivas destinadas a fortalecer y recuperar el patrimonio cultural y lingüístico napolitano y de la región 

de la Campania. Se propuso una metodología formativa en el aula y fuera del entorno escolar, a través de una 

interacción con las realidades culturales y sociales de la zona. 

Se han considerado en este sentido como elementos innovadores: la recuperación y  fortalecimiento del 

patrimonio cultural napolitano y de la región de la Campania a través de un enfoque lingüístico propio de la comunidad 

cultural local y regional (uso del idioma materno para promover el territorio) a través de una participación activa y 

directa de los niños (relaciones escritas y orales, reflexiones personales acerca de su realidad sociocultural, etc.) en 

relación con una metodología de intercomprensión lingüística destinada a promover, a través de las influencias 

lingüísticas recíprocas, el conocimiento y el diálogo entre diferentes culturas europeas y extra europeas. Se completó 

el programa “Nápoles lengua y cultura” y “Nápoles, lengua y cultura bis” (Verde,2019/2020) con un reporte de los 

estudiantes en lengua napolitana en presencia de sus parientes y con certificado de competencia final, otorgado por el 

asesoramiento de instrucción de la ciudad de Nápoles. Dicho trabajo ya se encuentra en la publicación del IYIL 2019 

y servirá como base para el Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032). 

Comentarios Finales 

Vale la pena recordar que “la educación es un sistema que engloba la propia institución educativa y toda la 

comunidad, las familias y su entorno social, más allá de las cuatro paredes del aula” (Aranibia, 2014, p. 5). Por tal 

motivo, es necesario entenderla e implementarla como un proceso dinámico, donde el trabajo colaborativo es parte 

integral. Es por ello importante unir esfuerzos y continuar creando proyectos cooperativos como los mencionados en 
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este artículo; proyectos que tienen como propósito preservar y promover los derechos lingüísticos y culturales para 

así contribuir a la defensa de los derechos humanos de las minorías lingüísticas como es el caso de la comunidad 

napolitana en Nápoles, Italia y tsotsil en Chiapas, México. También es de suma importancia recordar que la escuela, 

el sistema educativo y todos/as los/las involucrados/as en ella juegan un rol importante en la creación de una sociedad 

más justa, más humana. Por tal motivo, todos los esfuerzos encaminados a la promoción educacional y pedagógica, a 

través del uso del idioma materno especialmente de hablantes de lenguas minorizadas en una situación social 

vulnerable, valen la pena. 
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Gestión de Riesgo y Plan de Contingencia por Sismo en una Empresa 
de Atención Prehospitalaria

Est. Viviana de los Santos Córdova1, M.A. Krystell Paola González Gutiérrez 2, 

M. en C. Elizabeth Carmona Díaz3 y MCE. Alejandra Rosaldo Rocha 4

Resumen— Un plan de contingencias es una alternativa efectiva para poder prevenir o mitigar riesgos mediante una 

serie de acciones que van desde la prevención hasta la actuación y respuesta en caso de presentarse un fenómeno 

perturbador. En este artículo se presentan los resultados derivados de la aplicación de la metodología investigación 

acción; estableciendo como objetivo elaborar un plan de contingencia ante sismos en la empresa Emergency 

Response Tabasco S.A. de C.V. Para lograr esto, se identifican las señaléticas, rutas de evacuación y punto de 

reunión de la infraestructura; así como, la definición de funciones de las brigadas para poder diseñar el protocolo de 

actuación antes, durante y después del sismo. Con el fin de fomentar una cultura de prevención y tener un lugar más 

seguro y eficiente. Los sismos no se pueden pronosticar, pero si se pueden minimizar los riesgos contando con 

protocolos adecuados para responder ante una emergencia.  

Palabras clave—Gestión de riesgos, Desastres, Plan de Contingencia, Prevención, Sismos. 

Introducción 

El riesgo es una posibilidad de que se produzca una situación no deseada generando desviaciones positivas 

o negativas obstaculizando el logro de los objetivos, por eso es importante la gestión de riesgos, para mejorar los

procesos y resultados (Guerrero-Aguiar, Medina-León y Nogueira-Rivera, 2020).

Nuño-Mayer y Velasco-Sodi (2017), explican que hay dos componentes del riesgo, las amenazas y la 

vulnerabilidad. Las amenazas son fenómenos naturales, por actividad humana o condiciones peligrosas que pueden 

llevar a la muerte, lesiones o daño a la salud al igual que daño a propiedades, infraestructura, pérdidas económicas, 

humanas o daños ambientales y pueden tener muchos orígenes según la ley general de protección civil.  La 

vulnerabilidad son condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que 

pueden aumentar la susceptibilidad y exposición a una amenaza. 

Por su parte, Valdés González (2018), expone que hay dos tipos de vulnerabilidades con la que muchos 

estados cuentan y es la vulnerabilidad física, que consta del impacto que causa en las infraestructuras como casas, 

viviendas y edificios en la cual se debe hacer mayor interés en el cómo se construyen desde cero, pues ahí radica la 

resistencias de las viviendas y edificios, se han establecidos manuales de construcción donde se mencionan las 

especificaciones, materiales, técnicas, diseños constructivos y normativas con las que deben contar las 

infraestructuras para realizarlas de forma segura y flexibles ante las presencia de algún sismo o siniestro que 

amenace la integridad de la estructura base. La otra vulnerabilidad es la social, depende de la población estar 

preparados o no, ya que somos responsables de la prevención mediante, investigaciones científica, concientización, 

difundir información, capacitarse, realizar simulacros como principal y último punto, pues se dice que los 

simulacros salvan vidas y esto se debe que en la actualidad le estamos tomando mucha mayor importancia a la 

prevención porque se han vivido experiencias pasadas de alto impacto social y físico pues son una serie de acciones 

que llevamos a cabo para prepararnos ante un evento como una inundación, incendio, tornado, huracán, sismo, etc. 

Estas acciones nos preparan ante lo que podemos esperar en el caso real. La repetición de los simulacros y 

hacerlos cada vez más complejos nos da seguridad y confianza, nos ayuda a mejorar nuestra actuación. 

Anteriormente la reacción y el impacto psicológico y social de un sismo son diferentes si éste ocurre a media noche 

o en el día, en fin, de semana o día laboral, con lluvia, con frío, etc.

Es así como se puede hablar de gestión de riesgo; que se define como un proceso planificado integral para 

minimizar los riesgos de desastres en una comunidad, región o país, para implementar políticas y estrategias con el 
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fin de reducir el impacto de amenazas naturales y desastres ambientales. Pueden ser prospecticos en el cual aborda 

medidas y acciones para planificar un desarrollo y evitar nuevas condiciones de riesgo, el correctivo son las 

adaptaciones de medidas y acciones para reducir los riesgos ya existentes y los reactivos implican la preparación y 

respuesta a emergencias (Molpeceres, 2012). 

Un plan de emergencias y contingencias es una alternativa bastante efectiva para poder prevenir o mitigar 

riesgos mediante una serie de acciones que van desde la prevención hasta el momento de actuar y dar respuesta, es 

de suma importancia que este cumpla con lineamientos específicos que puedan favorecer a la calidad de respuesta de 

la población o del personal de la infraestructura, todo esto requerirá de mucho estudio como reunir, organizar, y 

registrar información general, realizar análisis de riesgos para saber a qué están vulnerables, también definir los 

responsables de cada área o que cada personal sepa su función específica a desempeñar durante su activación, 

definir qué planes se tomarán en cuenta así como la importancia y los porqué de esos planes específicos mediante 

evidencias que fundamenten y motiven dicho plan (López Moreno, 2017). 

Es sumamente importante llevar a cabo la realización de planes de contingencia ante diversos tipos de 

siniestros en todos los inmuebles tanto privados y públicos, gubernamentales y no gubernamentales, las cuales de 

adapten a las necesidades del sitio en el que se desee realizar, para formar así un lugar aún más seguro y eficiente para 

las personas que laboran en él o hacen utilidad de los servicios que este ofrezca a la población y clientes. 

Uno de los principales planes de contingencia que se debe de contar en casi todo lugar es el de un sismo, 

dada por su frecuencia e incremento en muchos estados de la república, principalmente en la región sur de México, 

Tabasco se ha convertido en una región con constante actividad sísmica haciendo un plan de contingencia y respuesta 

ante un sismo de suma vitalidad en la empresa Emergency Response Tabasco S.A de C.V , en el municipio de 

Villahermosa, Tabasco, ya que hay que estar conscientes que en el ámbito prehospitalario diariamente existen turnos 

considerables en un aproximado de 8, 16  o hasta 24 horas al día, en el cual el personal se mantiene en la base. 

Un sismo es un fenómeno que se produce por una ruptura repentina en la corteza terrestre. A consecuencia 

de esto, se producirá vibraciones que se propagaran en todas direcciones, a lo cual no percibimos como balanceos o 

sacudidas y con una intensidad y duración variable. Estos sismos se pueden medir en intensidad y magnitud. La 

intensidad se refiere al efecto se va a producir en el ser humano, las construcciones y en el suelo, esta se va a expresar 

con números romanos utilizando la escala de Mercalli. En la magnitud se mide la cantidad de energía que fue liberada 

durante el temblor, esta se expresa con números arábigos utilizando la escala Richter (Secretaría de Gobernación, 

2017). 

De esto es lo que trata este proyecto ya que se considera que una empresa con paramédicos es una 

población especial en la cual se debe de cuidar e instruir al personal que labora en el inmueble, con conocimientos 

en la cual les permita aplicar de forma práctica cuando se presente un sismo y estos puedan brindar una respuesta 

inmediata, salvaguardando así mismo como principal objetivo la integridad física y psicológica tanto de ellos como 

de la población y así evitar un resultado negativo por falta de conocimientos, facilitando así la solicitud del dicho 

plan de contingencia y llevar a cabo su realización y ejecución de forma práctica con los estándares requeridos a 

nivel nacional, teniendo a su vez una calidad de servicios. 

Descripción del Método 

Este trabajo tiene un corte cualitativo de investigación acción. La investigación – acción, según Vidal Ledo, 

María, y Rivera Michelena, (2007) “es una forma de investigación que permite vincular el estudio de los problemas 

en un contexto determinado con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales”. 

El objetivo general del trabajo es elaborar un plan de contingencia y gestión de riesgo ante un sismo en la 

empresa Emergency Response Tabasco. La empresa Emergency Response Tabasco S.A de C.V, se ubica en 

Villahermosa, Tabasco; y es una empresa que brinda servicios de atención médica prehospitalaria a través de 

personal certificado y capacitado. Sus ambulancias cuentan con las normas nacionales para responder de forma 

efectiva ante cualquier situación de emergencia, ya sea en una escena, pozo petrolero, consultorios o alguna empresa 

industrial. 
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Comentarios Finales 

Resultados 

La propuesta se integra de la siguiente forma: 

Análisis de la infraestructura 

La infraestructura de Emergency Response Tabasco cuenta con ruta de evacuación y señaléticas de 

evacuación para el personal que este en su jornada laboral, y están distribuidas de forma adecuada en lo cual es 

visible para todos.  La ruta de evacuación corresponde a la cortina de la bodega que consta de 3 metros de ancho por 

5 metros de altura, el cual permite evacuar con facilidad hacia el punto de reunión que se ubica en el patio delantero 

de la bodega y no cuenta con obstrucción de carros, arboles, etc. La bodega cuenta con señaléticas en las paredes y 

en el suelo el cual dirige hacia el punto de reunión 

Emergency Response Tabasco cuenta con extintores y su señalética visibles y libres de obstáculos, 

ubicados en puntos estratégicos como en oficina del edificio, cocina, oficina de camper, otro está ubicado entre 

bodega y dormitorios abarcando baños, y por último extintores del otro lado de la bodega. 

Conformación del Comité de Emergencias. 

El Comité de Emergencia de Emergency Response se conforma por: 

1 Jefe de Brigada (Comité de Emergencias). Deberá estar orientado y capacitado para tomar decisiones que 

no afecten al personal a ser rescatado, coordina, dirige y lleva el registro de las acciones que se lleven a cabo, deberá 

coordinarse con todas las brigadas para apoyarse y asegurarse de que se lleven a cabo las revisiones preventivas para 

una instalación segura. Deberá tener una identificación color amarillo.  

1 Brigada de Control de Incendios. Responsables de actuar cuando se presente un conato de incendio, 

tratando de apagarlo con extintores, manteniendo primero su integridad, capacitarse continuamente sobre el uso de 

extintores y encargados de pedir ayuda externa a bomberos en caso de no controlar el fuego. Deberá tener una 

identificación color rojo. 

1 Brigada de Primeros Auxilios. Responsables de prestar los primeros auxilios a los heridos, solicitar ayuda 

externa y obedecer órdenes del coordinador. Deberá tener una identificación de color blanco. 

1 Brigada de Evacuación.  Sera aquella persona responsable en el tema de prevención, que guiara a todo el 

personal capacitado desarrollando un plan de evacuación para sismos para alcanzar un buen funcionamiento, deberá 

asegurar la salida del personal hasta el punto de reunión, verificando que todas las personas hayan abandonado la 

instalación, reportando cualquier situación o anomalía. Deberá tener una identificación de color naranja 

1 Brigada de Búsqueda y Rescate. Responsables de trabajar en el área de acceso muy restringido, con la 

función de prestar asistencia especializada afectadas por un sismo, requiriendo acciones de búsqueda y localización, 

mediante rescate o extracción minimizando pérdidas humanas. Deberá tener una identificación color azul. 

1 Brigada de Comunicación. Responsables de comunicar de manera oportuna la situación de emergencia, 

realizar llamadas a brigadas, recibir información de cada brigada sobre la situación del sismo. Deberá permanecer en 

el puesto de comunicación, deberá contar con aparatos de comunicación portátil, evaluará el desempeño y función 

de las brigadas, contará con los números telefónicos para ayuda externa y comunicar la orden de retorno seguro a 

sus áreas de trabajo. Deberá tener una identificación de color verde.  

Procedimiento operativo normalizado para Emergency Response Tabasco, S.A de C.V. 

1. Ante un sismo, los ocupantes de las instalaciones sentirán el movimiento.

2. Autoprotegerse bajo un escritorio resistente, banco de trabajo o alado de una columna. Si está al aire libre,

alejarse de postes, objetos y árboles que se puedan caer.

3. Realizar una inspección rápida en el área de trabajo, el Comité definirá si es necesario realizar evaluaciones

estructurales y recibirá información de las evaluaciones locales realizadas por coordinadores y brigadistas.

4. En caso de que haya afectación al inmueble, personal en pánico o algún otro riesgo, deberá evacuar las

instalaciones.

5. Los brigadistas de cada área identificaran y evaluaran si hay lesionados.

6. Activar el sistema de alarma.

7. Atender lesionados en el sitio. Si se activó la evacuación y los lesionados pueden moverse apoyarlos hasta

el punto de reunión, si no pueden movilizarse y el brigadista está en riesgo, notificar al comité de

emergencias sobre los lesionados que quedaron dentro de la instalación.

8. Los coordinadores de evacuación orientaran la ruta de evacuación hasta el punto de reunión.

9. Los brigadistas de primeros auxilios evaluaran si es necesario pedir apoyo externo o traslado asistencial.
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10. Activar a los organismos externos de apoyo

11. Una vez que esté controlada la situación, el comité de emergencias declara el cierre y realiza evaluación

solicitando participación de las personas que participaron en dicho evento.

Conclusiones 

Se concluye con que las consecuencias de no tener un plan de contingencia en la empresa Emergency 

Response Tabasco S.A de C.V conlleva a que el personal no pueda identificar a tiempo el suceso y que esto 

provoque riesgos para su vida y de las demás personas. Los sismos son fenómenos naturales impredecibles el cual 

las pérdidas humanas y materiales dependerán de la magnitud  

De esta forma el plan de contingencia nos ayudara a evitar un siniestro que se puede presentar en la 

infraestructura, minimizando las consecuencias estableciendo políticas de prevención y respuestas al problema 

garantizando un buen funcionamiento del personal y de la instalación con las medidas de seguridad que se requieran. 

La gestión de riesgo nos ayuda a detectar los posibles peligros a los que se está expuesto para poder adoptar 

las medidas necesarias e implementar las acciones y procedimientos para eliminar o minimizar los peligros, así 

como acciones preventivas, correctivas y reductivas, así proteger la salud y seguridad de los trabajadores, 

cumpliendo con la normatividad de prevención en el trabajo. 

Para crear un plan de contingencia en una empresa se deberá identificar los recursos en toda la instalación, 

identificando los riesgos que existan e ir clasificándolos según su prioridad para poder elaborar el plan y compartirlo 

con dicha empresa. 

Es importante contar con un plan de contingencia puesto que nos ayudara a que la empresa pueda 

garantizar acciones de prevención ante sismos alcanzando los objetivos el cual debe de ser de fácil lectura y fácil de 

actualizar, especificando lo que hay que hacer antes, durante y después, deberá contener los procedimientos e 

instrucciones de forma que se permita el funcionamiento correcto. Todas las empresas deben contar con una gestión 

de riesgo puesto que nos ayuda a identificar oportunidades para su cumplimiento, mejorar los recursos, evidenciar 

un control interno sobre la instalación minimizando los costos y previniendo riesgos laborales, sin embargo es un 

tema al cual se le ha dado la importancia pero no se ha dado la práctica de ello ni mucho menos la capacitación 

adecuada a la empresa  poniendo en riesgo y en peligro la integridad física del personal de una forma irresponsable. 

Para poder responder ante una evacuación es necesario contar con señaléticas de seguridad como la ruta de 

evacuación el cual deberá ser visible para cualquier persona, libre de obstáculos controlando el flujo de las personas 

hacia el punto de reunión, el cual es el lugar cercano y seguro donde se concentrara la población evacuada, 

ayudándonos a contabilizar a las personas y verificar si algún trabajador todavía se encuentra adentro, en caso de 

haber un incendio, la empresa deberá contar con extintores y sus señaléticas para poder ser encontrado lo antes 

posible, el tipo de extintor dependerá de los riesgos expuestos en el inmueble.  

Recomendaciones 

La estrategia de la prevención establece 3 partes importantes: 

- Reconocer los riesgos y amenazas en los que están expuestos, investigando los fenómenos para saber dónde,

cuándo y cómo nos puede afectar.

- Identificar y establecer local, interno y externo las características y los niveles de riesgo de sismos.

- Diseñar acciones y programas para minimizar riesgos ante un sismo mediante un reforzamiento y

adecuación de la infraestructura y preparando a los trabajadores para obtener conocimiento de cómo actuar

antes, durante y después de una contingencia.

Así como también se sugiere: 

- Realizar simulacros por lo menos 1 vez al año.

- Capacitaciones constantes al personal de la empresa.

- Colocar extintores con su señalética, según su necesidad.

- Colocar señaléticas de ruta de evacuación, punto de reunión.
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Expediente Educativo Digital: Propuesta de un Sistema para la Gestión 
de Información Académica, Personal y Clínica

MA. Miguel Rosemberg del Pilar Degante1, Dr. Hugo Omar Alejandres Sánchez2, 

MTI. Armando Mendoza Zúñiga 3 y Dra. Beatriz Amado Sánchez 4   

Resumen—Mediante el uso de tecnologías de la información se propone el diseño de un sistema web en el cual sea posible 

llevar a cabo la creación de expedientes digitales de los estudiantes de educación básica, para dotar a las instituciones educativas 

de instrumentos que puedan ser de fácil mantenimiento y control eficiente de la información que se genera al interior de las 

instituciones, respecto del tratamiento de la información personal, académica y clínica de cada uno de los estudiantes.  

El traslado de la información en papel a medios digitales permite realizar acciones preventivas que permitan dar continuidad a 

los servicios ante alguna contingencia o siniestro. A través del uso de expedientes digitales es factible dar seguimiento de aspectos 

conductuales, de salud y estar en la posibilidad de contar con un diagnóstico e intervención oportuna. 

Palabras clave—Expediente, expediente digital educativo, control. 

Introducción 

El uso de expedientes es por antonomasia la manera de organizar la información de personas, existen un 

sinfín de ejemplos tanto de instituciones públicas como privadas, empresas comerciales, industriales, transnacionales 

donde la creación de expedientes es la manera de conservar registro de las actividades que se realizan. 

Es posible recordar que desde hace décadas e incluso hasta hoy en día, pueden observarse almacenes gigantescos, 

llenos de archiveros con folders y hojas y hojas, donde cada expediente impreso significa el historial de una persona, 

su historia clínica, experiencia laborar, académica, entre otros muchos datos más. Los expedientes son y serán el 

medio a través del cual es posible controlar y dar continuidad a través del tiempo e incluso son de suma importancia 

ante contingencias como las que vivimos desde marzo del 2020 por el aislamiento social derivado del virus SARS-

CoV-2 pero la consulta de esta información debe estar disponible más allá de un espacio físico y delimitado.   

El uso de expedientes digitales puede significar un recurso estratégico en las instituciones educativas para mejora 

del rendimiento, análisis, evaluación y protección de información clave. Además de incrementar la transparencia, 

responsabilidad en la toma de decisiones, mejora de los servicios y economía de los mismos. 

Descripción del Método 

Marco referencial 

Como parte del avance tecnológico y de la educación misma, es necesario modernizar el sistema educativo a 

través del uso de herramientas eficaces, que además ofrezcan un mejor control y mejora del servicio, por ello en este 

trabajo de investigación se plantea la necesidad de incorporar el uso de expedientes digitales académicos de todos y 

cada uno de los estudiantes en todas sus modalidades. Particularmente se hace el planteamiento sobre el sistema 

educativo en su nivel de educación básica, el cual tenga independencia de la institución a la que vaya el estudiante y 

pueda ser portado y consultado por cualquier institución educativa en la que esté matriculado el estudiante, 

atendiendo a todo momento a los lineamientos de protección de la información y datos personales. 

Existen distintas definiciones dependiendo el contexto. La Real Academia Española (2014) define expediente al: 

“Conjunto de todos los papeles correspondientes a un asunto o negocio. También como el conjunto de calificaciones 

e incidencias en la carrera de un estudiante”. 

1 El MA. Miguel Rosemberg del Pilar Degante es Profesor de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, 

Morelos. miguelrosemberg@utez.edu.mx (autor corresponsal) 
2 El Dr. Hugo Omar Alejandres Sánchez es profesor de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata, Morelos, México.  hugoalejandres@utez.edu.mx 
3 El Mtro. Armando Mendoza Zúñiga es encargado del Cuerpo Académico de TIC en la Universidad del Sur del Estado de 

México, Estado de México, México. amz2010_4@hotmail.com 
4 La Dra. Beatriz Amado Sánchez es Gestora Académica de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 

Morelos, México. beatrizamado@utez.edu.mx 
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Los expedientes digitales son: 

• Seguros, porque es prácticamente imposible perder información, traspapelarse o dañarse.

• Medios de búsqueda oportuna de información.

• Actualizados de manera casi inmediata.

• De menor impacto en el consumo de recursos como papel, tinta entre otros.

• Fuente de información disponible para quien la requiera.

• Accesibles, sin restricciones físicas para la consulta de la información.

• Menos costosos en el almacenaje de información y en su administración.

Con el uso de la tecnología y de los sistemas de procesamiento digitales es posible “deshacerse” de grandes 

cantidades de material impreso y que en realidad conllevan un proceso desgastante y lento para su mantenimiento y 

que cumplan el objetivo para el que fueron creados. Aunada a esta problemática es el impacto ecológico que conlleva 

el uso de literalmente millones de hojas de papel.  

Para mitigar e incluso evitar ambas problemáticas descritas previamente: Costoso mantenimiento y daño 

medioambiental es que el uso e incorporación de expedientes digitales o también llamados expedientes electrónicos 

es una alternativa por demás adecuada y cuyas ventajas son enunciadas a continuación. 

Por otra parte el reglamento del IMIPE (2020) define Expediente como “Una serie ordenada de datos, 

documentos o cualquier elemento informativo inherente a la función de la entidad pública.” 

Este expediente educativo electrónico dice Vargas Ibáñez (2013) debe concentrar la información personal del 

estudiante que permita definir su perfil y características, pero también debe incluir información referente a su 

condición de salud física y mental para permitir dar seguimiento a condiciones patológicas  o predisponentes que 

cada estudiante pueda tener, al igual que puedan (los expedientes) ser útiles para su correcto tratamiento o condición 

en cuanto al ámbito escolar, además se prevé que deban integrar información referente a características de 

desempeño, comportamiento y oportuna detección de conductas que puedan favorecer o por el contrario  perjudicar 

el aprovechamiento o bienestar físico, mental y social del educando. 

A continuación se mencionan algunas de las normativas legales que regulan la creación, uso y manejo de 

expedientes en el ámbito educativo así como del uso de la información contenida en ellos. La información aportada 

es enunciativa más no limitativa de las ordenanzas públicas vigentes: 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020) estipula que “Toda persona tiene

derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así

como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de

excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional,

disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

• La Ley General de Educación (2019) en su artículo 33 indica que para lograr los objetivos del Sistema

Educativo Nacional se programará la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos para

la prestación del servicio público de la educación y que contribuya a su mejora continua. Al igual en el

artículo 52 hace mención sobre del desarrollo tecnológico y la innovación apoyándose de las nuevas

tecnologías de la información y comunicación.

El artículo 170 de la citada ley, muestra que es una infracción la difusión o transmisión de datos personales sin 

conocimiento expreso del titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor. 

 El uso de expedientes digitales en las instituciones permitiría facilitar y dar mejor cumplimiento a disposiciones 

legales donde se indica entre otras cosas: 

• Establecer mecanismos oportunos de asesoría, orientación reporte de casos y de protección para las

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar ya sea

psicológico, físico o cibernético.
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• Entregar información solicitada respecto de investigaciones, informes y diagnósticos que permitan

conocer las causas y la incidencia de fenómenos de violencia o maltrato entre escolares.

• Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar constitutivas

de infracciones o delitos cometidos por cualquier tipo de violencia o maltrato escolar.

• Establecer bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su

caso, el sobrepeso y la obesidad de los educandos.

Para lograr este tipo de expedientes se deben alcanzar acuerdos para estandarizar la información que se debe 

recabar, dado que actualmente es un problema porque las instituciones educativas tanto públicas como privadas 

realizan y concentran información distinta, aunque existan manuales de organización escolar, la misma no es 

homogénea ni del mismo tipo.  

Es necesario incorporar el uso de expedientes educativos electrónicos al igual que se tiene en otras áreas como la 

del Sector Salud, donde existe actualmente el Expediente Clínico Electrónico (ECE) como lo establece la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 (2012) que contienen información de la salud de un paciente, el cual 

incluye aspectos clínicos, administrativos, demográficos, de historial clínico, entre otros. El ECE está organizado en 

módulos que permiten diferentes funcionalidades de operación y control 

Metodología 

La metodología empleada en esta arquitectura de software, fue el Desarrollo de Proyectos de Software utilizando 

el ciclo de vida de Prototipo. Este modelo está conformado por etapas como puede verse en la Figura 1 y consta de 

un desarrollo incremental. 

Figura 1 Ciclo de vida del Modelo de Prototipo (Elaboración propia). 

Cada una de estas etapas, así como el procedimiento realizado en cada una de ellas se describe a continuación: 

Comunicación de requerimientos 

Durante la recolección de requisitos se analizaron los aspectos que conforman y podrían conformar un expediente 

estudiantil a partir de los rasgos que actualmente se integran en un expediente tradicional en las escuelas, de igual 

manera se identificó mediante la técnica de entrevista los rasgos que son necesarios para perfilar un estudiante, así 

como la información que es de utilidad para las autoridades educativas y en general para el mejor aprovechamiento y 

desempeño de los estudiantes.  

Plan rápido 

Con base a los requisitos iniciales de información se categorizaron tres módulos que todo expediente digital 

educativo debe contener como son: Módulo de información personal, Módulo de información clínica y Módulo de 

Comunicación de 
requerimientos

Plan rápido

Modelado 
Diseño rápido

Construcción del 
prototipo

Despliegue 
Entrega y 

Retroalimentación
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información Psicosocial. A partir de dicha información se preparó el diseño del sistema, se documentaron 

formalmente los requisitos y su prioridad. Se determinó la información pertinente en cada módulo, los roles y 

controles de acceso que deben incorporarse.  

Modelo Diseño rápido 

Para la conceptualización del sistema de expedientes fue necesario identificar los niveles de acceso en la consulta 

de información, para garantizar la protección de datos personales y el tratamiento de datos personales de menores de 

edad. Otro aspecto en el diseño del sistema es la facilidad de uso y el diseño responsivo para su uso en distintas 

plataformas operativas. Finalmente, la jerarquización y organización de contenidos. En esta parte se utilizaron 

herramientas para el diseño de interfaces fluidas y una mejor experiencia de diseño.  

Construcción del Prototipo 

Durante la fabricación del sistema de expedientes se buscó proveer una buena experiencia del usuario, verificar 

su funcionalidad para la introducción de mejoras a partir de su facilidad de uso, el diseño visual de sus componentes 

y la simulación en la interacción de los módulos. Un aspecto importante a considerar en la construcción fue la 

posibilidad de migrar expedientes entre instituciones educativas del sistema para cumplir con una de las ventajas 

esenciales que impone el uso de expedientes.   

Despliegue, Entrega y Retroalimentación 

A partir del prototipo fue posible identificar si los requerimientos funcionales y no funcionales podrán cubrir las 

necesidades en un entorno real. Conforme a la retroalimentación recibida, es necesaria la incorporación de 

mecanismos de seguridad para el cifrado de la información, se debe considerar la inclusión de elementos de 

accesibilidad como es el uso de etiquetas adecuadas y controles, así como la validación de datos para minimizar el 

error humano durante la captura de información. El prototipo es funcional y cumple los requerimientos iniciales, así 

como los requisitos derivados a partir de las iteraciones. 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

La propuesta para la creación de un Sistema de Gestión de Expedientes (SIGE) consiste en la gestión de 

expedientes digitales educativos como ya se ha mencionado. La interface cuenta con un inicio de sesión que permite 

el ingreso considerando distritos roles y niveles de acceso. En la Figura 2 se muestra el inicio de sesión y permite que 

un usuario ingrese a la funcionalidad asociada a su nivel de acceso. El sistema plantea tres niveles de permisos, cada 

uno asociado a distintos roles, en el caso del rol Administrador permite el registro de instituciones educativas, 

usuarios directivos y su gestión; el nivel de Dirección esta asociada a la funcionalidad de gestión de un centro 

educativo y finalmente el rol de Docente donde recae la identificación y canalización de conductas, vulnerabilidades 

o información que ayude al docente en su labor académica.

Figura 2 Pantalla de inicio de sesión al Sistema de Gestión de Expedientes 

El Módulo de Información Personal es el área donde son visibles los datos personales de cada estudiante, incluye 

elementos como nombre, apellidos, correo, curp, matrícula, tutores entre otro tipo de información, que aunque 

aparentemente trivial, es necesaria porque ante una situación de emergencia como la vivida en México por el virus 
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SARS-CoV2 se puede usar esta información para mantener un contacto adecuado. En la Figura 3 se muestra un 

ejemplo de algunos de los datos registrados de estudiantes para su consulta. 

Figura 3 Modificación de datos personales de estudiante 

La interface de Información Clínica permite el registro de enfermedades de los estudiantes, este apartado contiene 

el registro de enfermedades que en ausencia del tutor o bien ante una situación de emergencia puede acudirse a su 

historial médico para tomar acciones oportunas. Este módulo también incluye la medicación actual si existe. En la 

Figura 4 puede observarse la estructura contemplada de este apartado.  

Figura 4 Consulta de enfermedades y tratamiento de estudiantes con enfermedades. 

El módulo Psicosocial mostrado en la Figura 5 incluye el seguimiento de conductas positivas y negativas de los 

estudiantes, para reconocer el logro de los estudiantes y el reporte y seguimiento conductual que un estudiante pueda 

tener, y en función de ello establecer contacto con los tutores o personas involucradas para su tratamiento adecuado. 

Figura 5 Registro de un reporte conductual de estudiante. 

Conclusiones 

Mediante la metodología de proyecto utilizada, se ha logrado construir un prototipo para la creación de un 

sistema de expedientes digitales, el cual podrá llevar un control eficiente de los datos personales de los estudiantes 
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del nivel educativo básico. El uso de expedientes digitales es una necesidad no cubierta en varios sectores de la 

sociedad. Si bien no es una propuesta nueva, en países como el nuestro con un rezago en materia tecnológica y 

educativa, la implementación de sistemas de información es un componente en la infraestructura educativa al cual es 

necesario transitar y debe llevarse a cabo, no solamente basta con teorizar sobre su uso. El Sistema de Gestión de 

Expedientes es una propuesta real que puede ser aplicada en las instituciones educativas de los gobiernos estatales. 

Recomendaciones 

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor XY y su 

influencia en la población rural.  Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se 

refiere a….  (Se incluyen actividades que se deben hacer en el futuro). 

Agradecimientos 

Se agradece especialmente la participación de los estudiantes: Marleni Pineda Romero y David Artemio Ramírez 

Ortega por su participación en el diseño de este proyecto. 

De igual manera se agradece a las autoridades educativas de la Escuela Secundaria Técnica 41 y al Departamento 

de Escuelas Secundarias Técnicas por su aportación a la conformación de este trabajo. 

Referencias 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020). 

IMIPE. (22 de julio de 2020). http://www.transparenciamorelos.mx/. Obtenido de 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/reglamentoIPvig_2.pdf 

Ley General de Educación. (03 de 09 de 2019). Ley General de Educación. Obtenido de http://diputados.gob.mx: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf 

NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012. (30 de 11 de 2012). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 22 de 07 de 2020, de 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fecha=30/11/2012 

Real Academia Española. (1 de 10 de 2014). RAE. Recuperado el 03 de 08 de 2020, de https://dle.rae.es/expediente 

Vargas Ibánez, J. Q. (2013). El Expediente Educativo Electrónico. Hacia un sistema digital compartido para la gestión de información académica 

del alumno. Participación Educativa, 2(3). 

Notas Biográficas 
El M.A. Miguel Rosemberg del Pilar Degante es profesor-investigador en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. El MA Miguel 

Rosemberg es responsable de la administración de certificaciones de Microsoft, Adobe, Autodesk y otros programas de certificación. Ha 

publicado distintos artículos relacionados con el uso de la tecnología en la educación y el aprendizaje mediante el uso de recursos multimedia.  

El Dr. Hugo Omar Alejandres Sánchez es profesor-investigador en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. El Dr. Hugo Alejandres es 

coordinador de la carrera de Desarrollo y Software Multiplataforma y responsable de las academias AWS Academy, Oracle Academy. Tiene el 

grado de Doctor en Ciencias de la Computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Ha publicado numerosos 

artículos en revistas indizadas y arbitradas y forma parte del Cuerpo Académico de Desarrollo de Software.  

El MTI. Armando Mendoza Zuñiga es profesor-investigador en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. El MTI. 

Armando es responsable del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información y Comunicación y ha publicado distintos artículos en revistas 

indizadas y arbitradas en relación al desarrollo de sistemas de software aplicados a la educación y al sistema humano.  

La Dra. Beatriz Amado Sánchez es gestora académica de la Dirección Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. La Dra. Beatriz es además coordinadora de la carrera de Redes Inteligentes y Ciberseguridad. Ha 
publicado numerosos artículos en revistas indizadas y arbitradas y forma parte del Cuerpo Académico de Ingeniería y tecnología en sistemas de 

comunicación digitales: redes, hardware y software. 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

470



Trabajo Decente en Microempresas con Giro de Ferreterías en 
Manzanillo, Colima

MCA, Aurelio Deniz Guizar1, Dra. Martha Beatriz Santa Ana Escobar2,  

Dr. Carlos Daniel López Preciado3 y Dr. Rutilio Rodolfo López Barbosa4  

Resumen---El objetivo de la investigación es realizar un análisis de las condiciones laborales que brindan las microempresas 

empresas dedicadas al giro de ferreterías y como aplican el trabajo decente en sus colaboradores, en la investigación  se analizan 

las dimensiones de empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social, tomando como objeto de estudio las 

microempresas con giro de ferreterías en el municipio de Manzanillo, Colima,  la metodología utilizada es cuantitativa, utilizando 

como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que contiene cuatro dimensiones, y 10 items en cada dimensión, mismo 

que se aplicó a los colaboradores de las micro ferreterías del puerto de Manzanillo y que dio como resultados que si se aplica el 

rebajo decente en el giro ferreteo de las microempresas en el municipio de Manzanillo. 

Palabras clave— trabajo decente, empleo, protección social, derecho laboral, dialogo social 

Introducción

    La creciente demanda de mano de obra de índole global esta pugnando porque cada día los colaboradores de las 

organizaciones reciban un mejor trato en lo referente a las prestaciones, independientemente del tamaño de la empresa 

donde estos personas colaboren, es precisamente en el crecimiento económico en donde el trabajo es la base para el 

diseño y organización de la vida económica y social del individuo y el entorno donde este se desarrolla y se relaciona 

siempre en busca de cubrir sus necesidades de la mejor manera cubriendo asi sus aspiraciones a través de un trabajo 

decente.  Algunas de las formas para logarlo son al producir, subsistir, intercambiar, distribuir los bienes y servicios, 

y configurar relaciones sociales (Barreto, 2001). El trabajo decente constituye el número 8 de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, en donde señala que “para conseguir el desarrollo económico 

sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, 

estimulando la economía sin dañar el medio ambiente” (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

     El concepto de trabajo decente nace en 1999 en la 87° conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) donde por primera vez fue presentada por Juan Somavía la noción del trabajo decente.   

     Por su parte Gálvez, Gutiérrez y Picazzo (2011) afirman: El trabajo decente busca que los trabajadores tengan una 

garantía de ingreso digno para que así se cubran sus necesidades de protección social, salud, vivienda y educación, así 

como también que las condiciones del trabajo sean las adecuadas y se respeten las normas de un buen trabajo al igual 

que tener un diálogo social. Por ende el trabajo decente es aquel que cumpla con todas las demandas que presenta una 

familia común en México, que sería el satisfacer vestuario, educación, alimento, pagos de la vivienda y servicios así 

como el estricto cumplimiento de las normas.  

     Las regiones se han convertido en redes económicas como resultado de los procesos de integración, donde la 

competitividad se desarrolla con facilidad gracias al libre acceso y a los programas de integración que se llevan entre 

los países, los cuales pretenden ejecutar procesos de inversión en infraestructura para así generar competitividad en las 

regiones más rezagadas en este aspecto (Rodgers, 2002). 

     El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral, Significa la oportunidad de 

acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social 

para que las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos 

expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de 

oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres (OIT, 2018). 

     Uno de los propósitos de la OIT es revertir los impactos negativos de la globalización, entre ellos se pueden 

enumerar “la efectiva aplicación de normas internacionales del trabajo; el mejoramiento de las condiciones de empleo 

e ingresos; la ampliación de la protección social y el fortalecimiento del diálogo social” (Lanar, 2015). 

1 El MCA. Aurelio Deniz Guízar es Profesor de Administración en la Universidad de Colima, Campus Manzanillo, Colima, 

México  adenizguizar@ucol.mx (autor corresponsal) 
2La Dra, Martha Beatriz Santa Ana Escobar. es Profesora de Administración en la Universidad de Colima, Campus Manzanillo, 

Colima, México m_santaana@ucol.mx 
3 El Dr. Carlos Daniel López Preciado es Profesor de Administración en la Universidad de Colima, Campus Colima, México 

clopez@ucol.mx  
4 El Dr. Rutilio Rodolfo López Barbosa es Profesor de Informática en la Universidad de Colima, Campus Manzanillo, Colima 

rutiliol@ucol.mx   
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     La OIT organizó dos misiones sobre el trabajo en el marco de su programa el empleo global: en Ceilán (actual Sri 

Lanka) y en Kenia en 1972, “donde empezó a teorizar el problema del desempleo desde una perspectiva diferente, 

sentando las bases de lo que posteriormente sería su contribución a los estudios del empleo y del sector informal”  

(Gálvez, 2011). 

     La OIT, adoptó en su 87a reunión, en 1999, el Programa de Trabajo Decente, en donde “Se compromete a promover 

las condiciones que brinden oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo digno y 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (Gálvez, 2011). 

     En documentos de la OIT de 1999 el trabajo decente es caracterizado como un trabajo de calidad, cualidad que 

viene en reemplazo de su carácter productivo y bien remunerado. En el año 2001 en el Panorama Laboral publicado 

por la OIT, se dio a conocer un Índice de Desarrollo de Trabajo Decente  (ITD)  con aplicación en América Latina 

para el período 1990-2000. 

      La herramienta de análisis permitió conocer, mediante indicadores agregados económicos y sociales que definen 

13 categorías de trabajo decente, la evolución del trabajo decente en quince países de la región, tanto en lo que se 

refiere a la evolución de cada país durante ese período, como la posición relativa entre los mismos. (Lares, 2016). 

 

     Por primera vez se presentó la noción del trabajo decente, definiéndolo como “el trabajo productivo en condiciones 

de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 

adecuada y protección social” (OIT, 1999).  

     La OIT encomendó al Instituto Internacional de Estudios laborales (IIEL) proveer estrategias para la difusión y la 

promoción del trabajo decente, así como enmarcar este concepto en una estructura teórica y metodológica. “Hasta la 

fecha no se ha logrado definir una metodología única para medir el nivel del trabajo decente que sea ampliamente 

aceptada” (Gálvez, 2011). 

     La iniciativa para un trabajo decente propuesta por la OIT cuenta con 4 objetivos estratégicos, el primero es el 

empleo, el segundo es el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, después la protección social y por último 

el fomento del diálogo, esto para que se logren las condiciones de trabajo idóneas para los trabajadores (Villacis y 

Reis, 2016).  

     Son estos 4 objetivos los que se tomaron como base de las dimensiones para esta investigación. 
 

Descripción del Método 

La presente investigación en concordancia con su objetivo es de tipo básica, cuyo fin es generar conocimiento acerca 

de la  las dimensiones del trabajo decente con que cuentan las micro empresas ferreteras en el municipio de Manzanillo   

Por su nivel de profundidad es una investigación descriptiva ya que busca identificar la percepción que tienen los 

colaboradores de las condiciones de trabajo y es cuantitativa por la medición que se realiza de cada uno de los items 

que integran las dimensiones. 

Metodología  

La técnica de investigación empleada fue la encuesta, utilizando como instrumento el  cuestionario elaborado para 

dicho fin; el cuestionario incluyó 40 ítems divididos en las cuatro dimensiones del trabajo decente y cada una de ellas 

constó de 10 ítems. Se utilizó una escala Likert que va de 1 a 7, donde 1 es nunca y 7 es siempre. Se incluyeron además 

4 preguntas invertidas (ítem 3, 20, 28 y 29) con la finalidad de asegurar que el encuestado analice cada ítem al 

responder. Para su aplicación se empleó la herramienta Formularios de Google. 

Confiabilidad 

Se realizó una prueba piloto del cuestionario con la finalidad de determinar la confiabilidad del mismo, y se empleó 

la prueba Alfa de Cronbach; el instrumento tuvo que ser reestructurado en dos ocasiones hasta alcanzar una 

confiabilidad promedio de 0.909 considerando los 40 ítems. La confiabilidad de cada una de las dimensiones se 

presenta en la tablasiguiente 

 
Tabla 1. Confiabilidad del cuestionario 

Dimensiones del trabajo 

decente 

Alfa de Cronbach 

Empleo 0.761 

Protección social 0.895 

Derechos laborales 0.819 

Diálogo social 0.665 

Promedio global 0.909 
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Muestra 

     Para la aplicación del cuestionario se eligieron las microempresas ferreteras del municipio de Manzanillo en las 

localidades de el Colomo, Salagua, Santiago y Miramar haciendo un total de 11 micro ferreterías que tienen entre 2 y 

4 empleados, aplicando la encuesta 30 colaboradores siendo 16 hombres y 14 mujeres 

Análisis de la información---para la elaboración de los resultados se utilizó, la base de datos en el programa de Excel, 

la información se estructura en gráficos que se incluyen el apartado de resultados. 

Resultados 

    El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número ocho de la agenda 2030 tiene como finalidad promover el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

siendo este el objetivo que se enfoca en nuestro objeto de investigación, que es el trabajo decente.  El desconocimiento 

del concepto de trabajo decente, la falta de compromiso en las relaciones obrero patronales, la mano de obra de bajo 

costo, las limitadas prestaciones de los trabajadores, el bajo nivel de inversión a través del tiempo han mermado las 

prestaciones y oportunidades en los trabajadores a nivel global, lo que ha erosionado el contrato social básico 

subyacente en las sociedades democráticas por lo que el trabajo decente sostiene que todos debemos beneficiarnos del 

progreso global. 

Tabla 2 Encuesta a colaboradores de microempresas ferreteras de Manzanillo, dimensión empleo. ingreso semanal 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de $1000 6 20.0 20.0 20.0 

de $ 1000 a $3000 22 73.3 73.3 93.3 

de $3001 a $5000 1 3.3 3.3 96.7 

mas de $5000 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0 

En empleo y salario justo, los resultados de la primera dimensión como se muestra en la gráfica arrojaron que un 73.3 

% considera que su ingreso es adecuado de acuerdo con el trabajo que realiza. El 56.66% considera que sus capacidades 

son superiores al trabajo que realiza, lo cual nos indica que esos trabajadores no están en el empleo adecuado. Así 

como también el 83.34% contestó que las prestaciones laborales en las que se cuenta son las que la ley marca, lo cual 

nos indica que el empleado se mantiene en el empleo por comodidad. 

Tabla 3 Encuesta a colaboradores de microempresas ferreteras de Manzanillo, dimensión protección social. 

La protección social, nos indica si al empleado tiene una estabilidad económica en el empleo que se encuentra y si la 

empresa le otorga asistencia médica (seguro social), como se muestra en la siguiente gráfica, los resultados arrojaron 

que un 80% cuenta con estabilidad económica y un 70% contesto que su patrón si le otorga asistencia médica a graves 

del seguro social en la microempresa.   

Tabla 4 Encuesta a colaboradores de microempresas ferreteras de Manzanillo, dimensión derecho laboral 
¿Recibe las prestaciones económicas a que tiene derecho: prima vacacional, aguinaldo, etc.? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Regularmente 1 3.3 3.3 6.7 

muchas veces 2 6.7 6.7 13.3 

casi siempre 3 10.0 10.0 23.3 

Siempre 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3.3 3.3 3.3 

Regularmente 1 3.3 3.3 6.7 

muchas veces 3 10.0 10.0 16.7 

casi siempre 1 3.3 3.3 20.0 

Siempre 24 80.0 80.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0 
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En el derecho laboral del análisis obtenido de la tercera dimensión del trabajo decente, el 76.7% está conforme, ya que, 

más del 96.67% de los empleados dentro de las microempresas ferreterías reciben de un descanso semanal, así como 

también les es otorgado un periodo vacacional. De acuerdo con la Ley federal del trabajo, reciben prima vacacional, 

aguinaldo y otras prestaciones. Dentro de su espacio laboral más del 50% se sienten apreciados y valorados por sus 

compañeros, mas no se encuentran satisfechos con el trato del patrón. Un 26% se siente víctima por acoso dentro de 

su área laboral, mientras que el resto no lo consideran de esa manera.  Lo que deja de manifiesto que de las 

microempresas ferreterías de las localidades elegidas, más del 50% de los empleados que colaboran se sienten 

conformes con su entorno laboral y una mínima parte es la que considera que no se están respetando sus derechos 

laborales. 

Tabla 5 Encuesta a colaboradores de microempresas ferreteras de Manzanillo, dimensión dialogo social. 
¿Se organizan eventos sociales o culturales para integrar a los empleados? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 36.7 36.7 36.7 

Casi nunca 4 13.3 13.3 50.0 

A veces 2 6.7 6.7 56.7 

Regularmente 1 3.3 3.3 60.0 

casi siempre 4 13.3 13.3 73.3 

Siempre 8 26.7 26.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0 

El dialogo social dentro del análisis obtenido de la cuarta dimensión un 36.7% aseguró nunca haber eventos sociales 

o culturales de integración,  a pesar de ello,  identificamos que 93.33% de empleados, en las microempresas  ferreterías

consideran que tienen una buena comunicación con su patrón resultando controversial ya que cierto porcentaje asegura

no sentirse respetado por parte del patrón, sin embargo, por parte de sus compañeros existe buen acercamiento y

comunicación de tal manera que se les permite llevar un ambiente laboral sano. Dentro de estas microempresas

ferreterías, un porcentaje de poco más del 50% afirman que si se realizan eventos informales que ayudan a relacionarse

mejor en el entorno laboral y más de un 70% de los empleados acuden a los mismos.

Comentarios finales 

Conclusiones 

     El trabajo decente tal como se define “trabajo digno y productivo que promueve y brinda oportunidades que tanto 

hombres como mujeres tengan condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana en el cual los derechos 

son protegidos, cuentan con una remuneración adecuada y protección social” (OIT, 1999).  

El cuestionario fue aplicado en Manzanillo Colima, en las localidades del Colomo, Salagua Santiago y Miramar, en 

11 ferreterías las cuales cuentan con un rango de 2-4 empleados por ser microempresa, se aplicó a 30 empleados, 16 

hombres y 14 mujeres.  Derivado de los resultados se puede observar, qué el trabajo decente en las microempresas 

ferreterías de las localidades seleccionadas, si aplican las dimensiones que posee el trabajo decente propuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y avalado también en los objetivos de la agenda 2030, específicamente 

en el ODS número ocho, cuya firme finalidad es erradicar la pobreza a futuro y mejorar la economía de la población.  

Es necesario mencionar que el hecho de que las dimensiones sean aplicadas, no significa que lo sean en su totalidad, 

por ejemplo, algunos de los empleados afirman de acuerdo con sus respuestas que si se sienten bien con su salario 

quizá no llevan un buen diálogo social con su patrón, y en algunas ocasiones, aunque pocas, no se sienten valorados 

por este. Esto nos lleva a la conclusión, de que mientras algunos factores sean benefactores para el empleado, los demás 

serán dejados de lado, sin importar la comodidad de las condiciones laborales, dando mayor importancia a lo 

económico. 

De acuerdo con las dimensiones del trabajo decente, la discriminación no es en particular un tema que abunde en estos 

espacios laborales, pues tanto hombres como mujeres colaboran sanamente sin problema alguno dejando en claro que 

las ferreterías en el puerto de Manzanillo, están aplicando el concepto de trabajo decente y sus dimensiones de la mejor 

manera posible. 
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Apéndice 

Cuestionario aplicado en la investigación respuestas con escala de Likert donde uno es nunca y 7 es siempre, por cuestiones de 

espacio se dejan solo las preguntas. 

Dimensión  de empleo 

1 ¿Consideras que su salario es justo,  de acuerdo con el esfuerzo que realiza? 

2 ¿Considera que sus capacidades físicas e intelectuales son suficientes  para realizar el trabajo que desempeña? 

3 ¿Considera que sus capacidades son superiores a las que el trabajo demanda? 

4 ¿Su trabajo conlleva retos a superar día a día? 

5 ¿El número de horas  que dedica a su empleo van de acuerdo con la normatividad laboral? 

6 ¿Las condiciones laborales van de acuerdo con la normatividad laboral? 

7 ¿Existen posibilidad de ascenso dentro de la empresa? 

8 ¿Recibe capacitación para mejorar sus funciones y actividades laborales? 

9 ¿Recibe retroalimentación de su patrón para mejorar sus funciones? 

10 ¿Existe un plan de compensaciones de acuerdo con su desempeño? 

Dimensión  protección social 
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11 ¿Su empleo le proporciona estabilidad económica y laboral? 

12 ¿Su ingreso le permite pagar los gastos de alimentación de usted y su familia? 

13 ¿Su ingreso le permite cubrir los gastos de educación de usted y su familia? 

14 ¿Su ingreso le permite cubrir los gastos de vestuario de usted y su familia? 

15 ¿Su ingreso le permite cubrir sus necesidades de vivienda? 

16 ¿Su patrón le otorga asistencia médica? 

17 ¿En caso de enfermedad, goza del apoyo de su patrón? 

18 ¿Se respetan sus incapacidades médicas? 

19 ¿En caso de siniestro (huracanes, sismos) se ha sentido apoyado por su patrón? 

20 ¿Piensa que otro empleo pudiera gozar de mayor seguridad laboral? 

Dimensión derecho laboral 

21 Goza de días de descanso semanal 

22 Su patrón  le otorga las vacaciones a que tiene derecho 

23 Su empleo le permite disfrutar tiempo de calidad con su familia y/o amigos 

24 Recibe las prestaciones económicas a las que tiene derecho: Prima vacacional, aguinaldo 

25 Siente que su integridad personal es respetada en su empleo 

26 se siente valorada  y respetada por su patrón 

27 Se siente respetada por sus compañeros 

28 Alguna vez se ha sentido discriminado por cualquier condición 

29 Alguna vez ha sido víctima de algún tipo de acoso dentro de la empresa 

30 Considera que se respetan sus derechos humanos 

Dimensión dialogo 

31 Existe buena comunicación con su patrón 

32 Existe buena comunicación con sus compañeros 

33 Sus opiniones son tomadas en cuenta 

34 Existe un ambiente laboral agradable 

35 Se organizan eventos sociales o culturales para integrar a los empleos 

36 Participa en los eventos anteriores organizados para la empresa 

37 Pertenece a alguna organización sindical 

38 Existe buena comunicación con la organización sindical 

39 Puede expresarse de manera libre, adecuada y respetuosa dentro de la empresa 

40 Considera que existe comunicación con todos los actores externos involucrados con la empresa. 
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Las Aplicaciones Inteligentes: El Estado Actual
Dra. Laura Angélica Décaro Santiago1 Dr. Juan Pedro Benítez Guadarrama2 Dra. María Guadalupe Soriano 

Hernández3 Dra. Juana Gabriela Soriano Hernández4 Dra. Ana Luisa Ramírez Roja5 

Resumen- El posicionamiento de las aplicaciones inteligentes en la práctica cotidiana del usuario de un dispositivo móvil, es 

cada vez más evidente, toda vez que estas potencializan el uso de dichos dispositivos para solucionar alguna necesidad de manera 

práctica.  

En este sentido, el escrito tiene por objetivo describir el estado actual  del uso de las aplicaciones inteligentes, contemplando el 

nivel de descarga, los usos más comunes, así como las aplicaciones de mayor popularidad. Para alcanzar el objetivo establecido,  

se hizo una investigación documental y se recolectó información estadística de observadores del ecosistema de aplicaciones. 

Entre los resultados se identificó que el nivel de descarga del 2015 al 2020 ha sido sostenido, aunque cabe destacar que a pesar de 

que los usuarios descargan en promedio 40 apps, sólo utilizan el 18%.  Asimismo, se observa que las aplicaciones de mayor 

popularidad están relacionadas con la comunicación y el entretenimiento. Finalmente, los países de mayor participación en la 

descarga son China, India y Estados Unidos. 

Palabras clave- Apps, descarga, dispositivos móviles. 

Introducción 

Los dispositivos móviles junto con las aplicaciones (apps), forman parte cada vez más,  de la vida diaria de 

las personas, de tal forma que han dado respuesta a la diversidad de necesidades en los diferentes campos, aunque la 

mayoría de estas son diseñadas para el consumidor final por lo que su colocación es masiva. 

Cabe destacar que para hacer uso de la aplicación es imprescindible el dispositivo móvil que tiene la 

capacidad para almacenar y procesar  grandes cantidades de información, similar a una computadora portátil 

(Preciado-Ortiz, Hernández-Preciado, Hernández-Reyes, & Medina-Aguayo, 2019), y que gracias a la accesibilidad 

económica que ha experimentado en los últimos años, un gran porcentaje de la población tiene la posibilidad de 

potencializar su uso. Tal es su crecimiento que se estima que existen más dispositivos móviles conectados que 

personas (Iqbal, 2020). 

La evolución de los dispositivos móviles ha pasado de una primera generación, donde sólo se podía obtener 

un servicio de voz hasta una cuarta generación con Servicios de Alta Calidad, además de la integración de nuevas 

tecnologías como WiFi, Bluetooth, GPS, infrarrojo, touchscreen, USB; haciéndolos compatibles con otros equipos, 

permitiendo  así, la transferencia de información (Gasca-Mantilla, Camargo-Ariza, & Medina-Delgado, 2014). 

Esta  evolución, a su vez ha generado  “ la cultura de aplicaciones”  (Purcell, Entner, & Henderson, 2010). 

Para comprender mejor lo que es una aplicación, se utiliza una analogía simple: una aplicación es a un teléfono 

móvil, lo que los programas a los ordenadores de escritorio (Cuello & Vittone, s.f.), es decir, la aplicación es un 

software móvil.  

De manera más precisa y para efectos de este escrito se retoma la  definición de  los autores Purcell et al. 

(2010), en sus palabra, los autores mencionan que son “aplicaciones de software para el usuario final que están 

diseñadas para el sistema operativo de un teléfono celular y que amplían las capacidades del teléfono al permitir a 

los usuarios realizar tareas específicas”. 
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La popularidad de uso se ha intensificado gracias a sus características pues es un software fácil de obtener, 

posible mientras se cuente con un dispositivo móvil, sencillo en su uso, amigable en su diseño,  práctico para 

solucionar problemas y/o una necesidad y atractivo al poder ser utilizado mientras el usuario se encuentra en 

movimiento. Los usuarios de las aplicaciones móviles buscan esta alternativa con la finalidad de acceder a sus datos, 

información u otros objetos lógicos mientras se encuentran en movimiento con ayuda del dispositivo móvil y la red 

(Thomas et al., 2014).  

Derivado de la presencia de las aplicaciones en la cotidianidad es que este documento tiene por propósito 

describir el estado actual  de uso de las aplicaciones inteligentes, contemplando el nivel de descarga, los usos más 

comunes así como las aplicaciones de mayor popularidad. 

Método 

El alcance la investigación, en la que se soporta este escrito, es de tipo descriptivo, utilizando el método de 

investigación deductivo,  bajo un enfoque cualitativo que describe el estado actual de las aplicaciones a nivel global. 

De esta forma la pregunta general de la investigación es ¿cuál es el estado actual de las aplicaciones a nivel global? 

Para lo cual se tendrían que responder las siguientes preguntas específicas ¿cuáles son las aplicaciones más 

descargadas?,  ¿cuál es el nivel de descarga de manera global?, ¿qué cantidad de aplicaciones utilizan los 

consumidores? y ¿qué tipo de aplicaciones son las más consumidas? 

Por lo antes mencionado, se hace una investigación en fuentes electrónicas, especialmente de aquellas 

plataformas observadoras del ecosistema de las aplicaciones entre las que destacan Sensor Town, Statista y App 

Annie.  La información recolectada data del 9 de enero de 2021 al 4 de marzo del mismo año.  

Oferta y descarga de aplicaciones 

Con base a los estudios realizados por Sensor Tower y retomado por Iqbal (2020) el crecimiento de la 

descarga de aplicaciones ha ido en constante crecimiento con un aproximado de 140% (del primer trimestre del año 

2015 al segundo trimestre del año 2020), en la figura 1 se observa la evolución por trimestre, y se identifica que la 

tienda de descarga líder es Google Play Store. 

 Cabe destacar que este crecimiento también se manifestó en el incremento de ingresos por la venta de 

dichas descargas, donde el fenómeno del confinamiento tuvo lugar, en este sentido se presentó un incremento del 

30.2% en el gasto del consumidor de aplicaciones del 2019 al 2020 (Freer, 2021).  

El uso intensivo de la aplicaciones es palpable, por ejemplo App Store de iOS pasó de una oferta de 500 

aplicaciones en el año 2008 a 1.85 millones en el año 2020, mientras que Google Play Store cuenta con 2.56 

millones (Iqbal, 2020).  Aunque cabe destacar que App Store ha monetizado mejor la descarga de aplicaciones al 

reportar un gasto global de los consumidores de 19 mil millones de dólares, cantidad superior a la reportada por 

Google Play con un monto de 10.3 mil millones de dólares, esto en el tercer trimestre el año 2020 (Statista Research 

Department, 2021).  

Adicional a estas dos grandes tiendas de descarga también se encuentran otras competidoras como Amazon 

Appstore, tienda que se especializa más en aplicaciones de juego, educación y de utilidad  con 450 mil aplicaciones 

o Tencent Appstore con más de 100 mil aplicaciones (Statista Research Department, 2021).

Aunque es cierto que existe una oferta exponencial, también es cierto que muchas de las aplicaciones no se 

utilizan, por ejemplo en el 2019 se identificó que en promedio cada persona con teléfono inteligente tiene 40 

aplicaciones descargadas, sin embargo sólo se utiliza el 18% de estas (Simform, 2020). En lo que respecta a los 

millenials, esta generación descargan alrededor de 67 apps, pero solo utiliza 25, y se considera que esta tendencia de 

descarga va disminuyendo conforme pasa la edad (Simform, 2020) 
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Figura 1. Descarga de apps por trimestre (miles de millones). 

 

Fuente: (Iqbal, 2020) 

En términos globales, el país que representa mayor descarga de aplicaciones es China, al representar el 45% 

de las descargas globales, seguido por la India y dejando en tercer lugar a los Estados Unidos de América (Lexy, 

2020). Esta estadística se complementa toda vez que los países con mayores usuarios de teléfonos inteligentes son 

precisamente los tres países mencionados, y a su vez cada país supera los 100 millones de usuarios(Statista, 2020).  

También se ha identificado que, para inicios del año 2020, el uso de aplicaciones (en tiempo)  es de  3 horas 

y 29 minutos, en promedio, además de que el costo promedio por descarga de aplicación en App Store es de 1.02 

dólares (Statista Research Department, 2021). 

 

Uso  de las  aplicaciones 

Con referencia a la popularidad de la aplicaciones, para la primera década del milenio se ha identificado 

que las aplicaciones más populares han sido las de entretenimiento (incluyendo comunicación), seguidas por la que 

ofrecen información y solución de una tarea específica (Purcell et al., 2010). Reafirmando esta tendencia, para el 

2020, el 58% de los usuarios utilizaron más las aplicaciones para servicios de redes, comunicación y entretenimiento 

(Simform, 2020). En la tabla 1, se identifica  como las descargas en App Store de iOS de juego son las más 

representativas dentro de la industria, aunque las aplicaciones de compra experimentaron el mayor incremento 

después de un año (con base a los datos de SensorTown). 

 

Tabla 1. Descargas por clasificación del 2 trimestre de 2020 

Categoría 

Descargas 2T 

2020 

(millones) 

Frecuencia 

relativa 

descargas 2T 

2020 

Descargas 2T 

2019 

(millones) 

Frecuencia 

relativa 

descargas 2T 

2019 

Incremento 

anual 

Juegos 2690 52.7% 2250 54.3% 19,6% 

Foto y video 703 13.8% 575 13.9% 22,3% 

Entretenimiento 618 12.1% 469 11.3% 31,8% 

Utilidades 549 10.8% 462 11.1% 18,9% 

Compras 546 10.7% 390 9.4% 40,1% 

Total 5106 100% 4146 100%  
 Fuente: (Iqbal, 2020) 
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El primer peldaño está confirmado por datos más recientes, presentados por  Statista Research Department, 

toda vez que las aplicaciones con mayor popularidad en función de la variable de aplicaciones disponibles son:  

juego, negocios, educación y estilo de vida (en ese orden). Obsérvese en la figura 2 que la categoría de otros tiene un 

alto porcentaje, sin embargo está conformada por las subcategorías de deportes, foto y video, medicina, referencias, 

noticias y otras categorías menos representativas. 

Figura 2. Categorías más populares de la App Store de Apple (marzo de 2021). 

Fuente:(Statista, 2021) 

Popularidad en las  aplicaciones 

Respecto a las  aplicaciones que resuelve una necesidad específica encontramos aquellas que permiten el 

consumo de productos o servicios. Según la plataforma observadora App Annie, las aplicaciones identificadas en la 

tabla 2, son las más representativas  en Estados Unidos (para el tercer trimestre del 2020), ya que reportaron el 

mayor número de descargas. En el caso de las QSR apps, estas ofrecen el servicios de comida rápida (por sus siglas 

en inglés Quick Service Restaurant)  aunque no todas las aplicaciones incluyen entrega a domicilio. 

Tabla 2. Aplicaciones más descargadas por sector en Estados Unidos 

Rank QSR Apps Venta al menudeo Tele-servicios médicos Mensajeo 

1 McDonald´s Amazon Healow Facebook Massenger 

2 Starbucks Walmart Teladoc Snapchat 

3 Chick-fil-A Wish K Health WhatsApp Messenger 

4 Subway Target Telehealth by 

SimplePractice 

Discord 

5 Domino´s Pizza 

USA 

Wayfair Doctor on Demand GroupMe 

6 Dunkin´Donuts Nike VA Video Connect Textfree 

7 Burger King App Etsy Solv. Convenient 

Healthcare 

Hangouts 

8 Taco Bell Sam´s Club VSee Clinic for Patient Messenger Kids 

9 Pizza Hut US The Home Depot Doximity Slack 

10 Popeyes Nike SNKRS MDLIVE Singnal Private 

Messenger 

 Fuente: (App Annie, s.f.) 
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Cabe destacar que los raking de la plataforma App Annie determina, también, en función de otras variables 

como el tiempo de permanencia en la app por parte del usuario o el número de ingresos. Por ejemplo en el caso de 

las aplicaciones de venta de menudeo, Walmart es la segunda de mayor descarga pero la primera en permanencia 

por parte del usuario.  

En el caso de productos financieros también se identifican ranking, aunque están clasificados en función del 

número de total de sesiones.  Por ejemplo en el caso de aplicaciones para transferencia de dinero se encuentran en 

los tres primeros peldaños  Cash App, Paypal y Venmo, mientras que en aplicaciones bancarias y Fintech se 

colocan: Robinhood, Chase Mobile y Wells Fargo Mobile.  

Conclusiones 

El mundo de las aplicaciones se ha convertido en un ecosistema observado por diversos organismos, pues 

del resultado del mismo se pueden identificar las tendencias de uso, así como el incremento de interés por parte de 

los usuarios, pues representan un herramienta atractiva que potencializan las capacidades de sus teléfonos 

inteligentes para la solución específica de necesidades.  

Ahora bien, como se observa a lo largo del documento, los datos rescatan resultados globales y de los 

principales países, líderes en el consumo de las aplicaciones, que por un lado, incide su nivel poblacional (China, 

India y Estados Unidos), y por el otro lado,  la democratización de los dispositivos móviles en estas regiones. 

Aun así, los resultados ofrecen un panorama sobre el consumo y uso  de las aplicaciones y cómo estas han 

mantenido un crecimiento sostenido, en donde el fenómeno de la contingencia ha jugado un papel clave. En lo que a 

tendencia corresponde, se identifica que las aplicaciones más populares están relacionadas con la comunicación a 

través de redes sociales, así como del entretenimiento por medio del juego.  

Finalmente las aplicaciones han tenido incidencia en los diferentes sectores que le permiten rediseñar los 

modelos de negocio u ofertar algunos totalmente distintos, toda vez que las aplicaciones son una herramienta que 

permiten tener comunicación con el segmento de mercado, pero además por medio de estas llega parte de la 

propuesta de valor, diseño que ha sido bienvenido, especialmente por las generaciones más jóvenes. 
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Síndrome de Desgaste Estudiantil: Caso Programa Educativo de la 
Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo, UAEMéx
Dra. en Ed. Martha Díaz Flores1, Dra. en C. Ad. María Esther Aurora Contreras Lara Vega2, 

Dr.  en C. S. Víctor Manuel Elizalde Valdés3  

Resumen— El término burnout se empleó por primera vez dentro del campo de la Psicología de la salud a partir de las 

observaciones de Freudenberger (1974), para explicar un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo tras un 

periodo de esfuerzo y dedicación con altas demandas emocionales en profesionales de servicios asistenciales. Maslach 

y Jackson (1981) lo definieron como un proceso multifactorial que implica la interacción de características personales y 

del entorno laboral. A nivel estudiantil, es conocido como «burnout académico» o síndrome de desgaste estudiantil. 

Esta investigación busca determinar la presencia del síndrome de desgaste estudiantil en alumnos del PEL en QFB 

de la UAEMéx. Se realiza una investigación educativa, descriptiva, transversal y no experimental, empleando el 

inventario de burnout para estudiantes de Maslach (Maslach Burnout Inventory Student Survey: MBI: SS) adaptado por 

Shaufeli et al. 

Palabras clave— Síndrome, Bunout, estudiantil, Química. 

Introducción 

El término Burnout se utiliza como una metáfora para explicar que la energía de las personas se drena, hace 

referencia también a la sofocación en un incendio o cuando una vela se va extinguiendo y su brillo se va apagando; 

donde con el tiempo las personas que experimentan burnout pierden la capacidad de proporcionar contribuciones que 

tengan impacto en su entorno (Shaufeli et al., 2009).  

El psicoanalista Freudenberger (1980) quien relaciona esta expresión al estado de fatiga y frustración obtenido de 

la dedicación a una causa, estilo de vida o relación que no contribuye en el refuerzo esperado por el sujeto que lo 

desarrolla. 

El concepto de Burnout se ha ampliado a otros ámbitos, pues se ha encontrado que se puede presentar en cualquier 

circunstancia, es decir, que trasciende a otros contextos. Como es sabido, los estudiantes universitarios se encuentran 

expuestos a muchas demandas presentadas por su contexto educativo, el aprendizaje, el rendimiento académico, la 

sobrecarga de trabajo, la presión con el tiempo, la falta de oportunidades para la autogestión, la evaluación frecuente, 

la competencia entre compañeros, la irrelevancia percibida de contenidos, una enseñanza deficiente, las malas 

relaciones, etc.; todas éstas pueden constituirse como causas de estrés el cual puede llegar a niveles crónicos; es por 

ello que se considera que el estudiante en el ámbito académico es uno de los más vulnerables a la aparición del 

Burnout académico (Rodríguez-Villalobos et al., 2019). 

Esto se ha venido observando a través del tiempo mediante la realización de estudios en diferentes países y en 

diferentes años. En 2017, Norez desarrolló un estudio con 380 alumnos de cursos de Psicología de la Universidad 

Estatal de Fort Hays en Kansas, Estados Unidos. Fueron aplicados una encuesta demográfica, el “Big Five 

Inventory”, utilizado para determinar características de la personalidad, y el “Copenhagen Burnout Inventory”, 

propuesto para reemplazar el clásico Maslach Burnout Inventory para estudiantes, el cual es considerado por el autor 

como “más viejo”. Se encontró que niveles más altos de extraversión se correlacionan negativamente con los niveles 

de burnout académico, también que los estudiantes que informaron niveles más altos de conciencia informaron 

niveles más bajos de burnout y, por otro lado, también observó que los estudiantes que reportaron niveles más altos 

de neuroticismo también reportaron niveles más altos de burnout académico. 

En 2017, Uribe e Illesca realizaron un estudio para determinar burnout en estudiantes de enfermería de una 

universidad privada en Chile. Utilizaron una encuesta sociodemográfica y de antecedentes académicos de su autoría, 

1 La Dra. Martha Díaz Flores es profesor investigador de la Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México, 

mdiazfl@uaemex.mx. (autor corresponsal) 
2 La Dra. en C. Ad. María Esther Aurora Contreras Lara Vega. Es profesor investigador de la Facultad de Química, Universidad 

Autónoma del Estado de México, mecontrerasl@uaemex.mx  
3 El Dr. Víctor Manuel Elizalde Valdés. Es profesor de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma del Estado de México, 

vmelizaldev@uaemex.mx. 
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además de la Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil, confeccionada y validada por Barraza, que contó con 

dos indicadores: comportamental y actitudinal. Los cuestionarios fueron aplicados a 244 estudiantes y se encontró 

que el 100% presentaron algún grado de burnout (73.4% en rango leve y 26.6% en rango moderado). Al relacionar 

las variables sociodemográficas y académicas con los niveles del burnout, no se evidenció una asociación 

significativa, sin embargo, se apreció una tendencia a manifestar el síndrome. 

También en Chile, en 2018 García-Flores y colaboradores estudiaron la presencia del burnout académico en 47 

estudiantes de quinto año de la carrera de Fonoaudiología de una universidad estatal. Aplicaron un cuestionario 

sociodemográfico diseñado para recopilar antecedentes personales, características académicas y características 

sociales, además del Inventario de desgaste de Maslach- Encuesta para estudiantes (MBI: SS, por sus siglas en 

inglés). Se comparó el ámbito en el que realizaban sus prácticas profesionales, el cual podía ser en Educación o en 

Salud, resultando en que, en términos promedio, los estudiantes podrían ser encasillados en un nivel medio del 

síndrome, ya sea en el ámbito de Educación como en el de Salud, sin embargo, se observó que el cansancio 

emocional es el que se presenta más alto dentro de los tres factores estudiados (cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal). 

Por otro lado, durante el 2017 en Colombia, Marenco y colaboradores investigaron la relación y posterior 

participación de los síntomas relacionados a problemas de salud mental en la variabilidad de las manifestaciones de 

burnout en estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de las Ciencias de la Salud, de una 

universidad pública del Caribe. Aplicaron el MBI: SS y el inventario de síntomas SCL-90-r a 204 estudiantes, éste 

último para evaluar los síntomas psicopatológicos presentes en nueve dimensiones primarias: somatizaciones, 

obsesiones y compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 

psicoticismo. Según sus resultados, el 78.9% de su muestra presentó burnout académico en diferentes niveles, 

encontrándose la mayor proporción en un nivel leve del síndrome, además, también se encontró que cada una de las 

tres dimensiones medidas del síndrome (agotamiento emocional, cinismo e ineficiencia) se relacionaba con alguno, 

o algunos, de los síntomas presentes en los problemas de salud mental.

En México, en 2016 Velasco y colaboradores efectuaron un estudio para determinar la frecuencia del burnout y su

asociación con ansiedad y depresión en alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de 

Coahuila. Se aplicaron a 261 alumnos la escala MBI: SS, la escala de ansiedad de Hamilton y el inventario de Beck 

para determinar depresión. Se encontró que el 18.4% presentaba burnout académico y que esto estaba asociado con 

manifestar ansiedad y depresión, pero no con el turno y el grado de los estudiantes.  

También en México, en 2019 Rodríguez-Villalobos, y colaboradores compararon la presencia del burnout 

académico en estudiantes hombres y mujeres en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. Llegaron a la conclusión de que las mujeres en comparación con los hombres se perciben 

con mayores niveles de burnout académico, es decir, en comparación con los hombres se sienten emocionalmente 

más agotadas por sus estudios, con menos interés, dudan en mayor medida sobre la importancia de sus estudios y 

están menos entusiasmadas cuando alcanzan alguna meta académica. 

Ante la pandemia, el confinamiento ha sido una de las estrategias de salud pública internacionales para detener la 

propagación del COVID-19, la cual consiste en el aislamiento social y resguardo de las personas en sus hogares, 

implicando un cambio drástico en las actividades y en los comportamientos en la vida cotidiana, entre ellos, el 

trabajo y la educación en línea, así como las restricciones en la práctica de actividades fuera de casa, obligando a los 

ciudadanos a implementar nuevas formas de vida dentro del hogar ante esta contingencia (World Health 

Organization, 2020). 

Hay consenso en señalar que son tres las áreas que más están siendo afectadas: en primer lugar, la salud, ya se 

cuentan por miles las defunciones y por millones los contagios en todo el planeta; en segundo lugar, está la 

economía, donde el daño no ha sido menor: pérdidas de millones de puestos de trabajo, cierre temporal o definitivo 

de empresas de todos los tamaños y giros, endeudamiento, etc. El tercer lugar lo tiene el sector educativo con la 

afectación de estudiantes de todos los niveles educativos (González, 2020).  

En el ámbito de la educación, la pandemia en el mundo ha afectado a más de 17 millones de estudiantes, según 

informó Patricia Aldama; directora de OEI-México, durante la inauguración el tres de septiembre de este año, del 

Ciclo Iberoamericano de Encuentros de Especialistas que analizan la situación de la pandemia en la educación (OEI-

IESALC, 2020). Por otro lado, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP (2020) reporta que el país tiene 

una matrícula de cuatro millones y medio de alumnos en licenciatura y 384,600 de posgrado, los cuales dejaron de 

tener actividades presenciales por la pandemia.  

Se han realizado algunos estudios científicos sobre el impacto que el confinamiento ha tenido en los estudiantes 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

483



universitarios y su manifestación a través del síndrome de burnout académico. 

En México, a la fecha hay muy pocas investigaciones científicas sobre el impacto psicológico del confinamiento 

durante la pandemia en la población de los estudiantes universitarios. 

En septiembre de 2020, González publicó un estudio en el que comparaba la presencia de estrés en estudiantes 

universitarios antes y durante la pandemia. Para medir el estrés durante las clases normales (durante septiembre de 

2019) se seleccionó el instrumento Escala de Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) de Cabanach, et al. 

(2010) que explora en qué grado el estudiante usa ciertas estrategias de afrontamiento cognitivas, conductuales y 

sociales frente a situaciones de estrés académico. Los resultados de esta primera fase de su estudio indicaron bajo 

estrés académico, que se incrementaba en temporada de exámenes o en la exposición de temas frente a sus 

compañeros. Para medir el estrés de los estudiantes durante la pandemia se diseñó el Cuestionario Percepción del 

Estrés Académico en Estudiantes Universitarios asociado al COVID-19 (González, L.  2020). En esa ocasión se 

aplicaron ambos instrumentos en línea en abril y en septiembre del 2020. La publicación del estudio no contaba con 

resultados, pero si analizaban algunas preguntas representativas sobre el tema. En la aplicación en 2019, más de la 

mitad de los chicos reportaron contar con suficientes estrategias para mantener una actitud positiva y de control 

frente a una situación complicada, como un examen, preparando con anticipación su preparación, lo que puede 

implicar un estrés bajo. Si se compara con los estudiantes ya en tiempos de la pandemia, hay diversidad en las 

respuestas, lo que denota una posible desorganización en el estudio, al haberse alterado las rutinas y espacios 

académicos, la percepción de pérdida de control puede incrementar en estrés académico. 

Justificación 

En México, a la fecha hay muy pocas investigaciones científicas sobre el impacto psicológico del confinamiento 

durante la pandemia en la población de los estudiantes universitarios y, de manera específica, del síndrome de 

burnout académico aún no hay estudios publicados, por tal motivo, este trabajo busca determinar la presencia del 

síndrome de desgaste estudiantil o burnout académico en estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en 

Química Farmacéutica Biológica de la Facultad de Química de la UAEMéx, haciendo un comparativo con 

estudiantes de sexto semestre de la misma licenciatura, mediante la aplicación de instrumento (cuestionario). Esto 

con el fin de recabar información para su posterior análisis, toma de decisiones y propuesta de estrategias para 

facilitar el curso de las clases en línea y así, disminuir la presencia de burnout académico en los estudiantes. 

Gil-Monte y Peiró (2000) desde la perspectiva psicosocial, consideran el síndrome de Burnout como un proceso 

en el que intervienen componentes cognitivo-aptitudinales (baja realización personal en el trabajo), emocionales 

(agotamiento emocional) y actitudinales (despersonalización).  

Más recientemente, el burnout se ha descrito como un síndrome defensivo (mecanismo de defensa) que se 

manifiesta en las profesiones de ayuda. El riesgo en estas profesiones es que suelen tener una misión ambiciosa y un 

ideal utópico. Maslach y Leiter (2008) relacionan el Burnout especialmente con las características del trabajo, 

incluyendo alto volumen de trabajo, conflicto y ambigüedad de rol, baja previsibilidad, falta de participación y 

apoyo social, y experiencia de injusticia. 

Como elementos diferenciadores de las distintas definiciones, encontramos por una parte autores que destacan la 

relación del burnout con el estrés laboral, otros que comentan la importancia de los estados disfuncionales asociados 

al síndrome, los que lo relacionan con una sobrecarga cognitiva para el individuo o, por último, quienes lo llevan al 

plano personalizado como crisis de auto-eficacia.  

Con todo esto, podríamos señalar la inadecuada adaptación al estrés laboral, por cualquiera de los aspectos 

comentados anteriormente, como factor inherente al desarrollo del burnout. De ahí la importancia que adquiere la 

descripción de los diferentes estresores laborales, de los que la presencia de unos u otros llevarán a la persona, 

dependiendo de factores individuales, especialmente cognitivos, y de la escasez de recursos de afrontamiento, a 

desarrollar el síndrome de burnout.  

En cuanto a los estudios realizados en burnout académico el enfoque tridimensional es el más predominante. En 

este enfoque el agotamiento emocional se refiere al sentimiento de haber agotado los recursos emocionales de uno, y 

es considerado como el componente de estrés individual básico del burnout. La despersonalización se refiere a las 

respuestas negativas, cínicas o excesivamente desinteresadas hacia otras personas en el trabajo, éste es el 

componente interpersonal del síndrome. Y, finalmente, la baja realización personal que alude a sentimientos de 

disminución de la competencia de uno mismo, así como la productividad, y representa el componente de 

autoevaluación del burnout (Rodríguez-Villalobos, 2019).  

Muchos estudiantes logran desarrollar las competencias necesarias en su proceso formativo que favorecen la 

consecución de sus objetivos académicos, mientras que otros jóvenes presentan dificultades que sólo se registran en 
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indicadores de elevada mortalidad académica. En esta última situación, los estudiantes generalmente experimentan 

una alta carga de estrés durante su proceso formativo.  

Lo anterior puede contribuir a generar sensaciones de no poder dar más de sí mismo, tanto física como 

psíquicamente, una actitud negativa de crítica, desvalorización, pérdida del interés de la trascendencia, del valor 

frente al estudio y dudas crecientes acerca de la propia capacidad para realizarlo (Gil-Montes, 2001). La presencia 

simultánea de estas manifestaciones es conocida como síndrome de burnout académico o síndrome de desgaste 

estudiantil.  

En estudiantes universitarios el burnout es producto de la exposición prolongada a estresores crónicos 

provenientes del contexto social-familiar, al contexto organizacional- académico y de la escasez de recursos 

personales. El mantenimiento de estos factores de riesgo en el tiempo, además de otorgarle un carácter psicosocial al 

síndrome, le proporciona un estatus de entidad negativa e insidiosa causante de dificultades en la salud mental 

(Marenco, Suárez y Palacio, 2017).  

De esta manera, surge el burnout académico, proveniente de diversos factores psicológicos, sociales y 

organizacionales. En contraste con el burnout laboral, no solo las características contextuales se convierten en un 

diferenciador ni los particulares factores que aceleran su aparición o su configuración tridimensional, sea 

agotamiento/agotamiento, cinismo/despersonalización e ineficacia/realización personal, sino también la dinámica de 

su desarrollo (Salanova et al., 2005; Marenco, Suárez y Palacio, 2017). Diferentes estudios reportan en 

universitarios que el agotamiento emocional y el cinismo hacia el trabajo académico aumenta a medida que avanza 

el semestre, presentando un comportamiento opuesto con el burnout laboral en una línea de tiempo (Galbraith y 

Merrill, 2012).  

El inventario MBI (Maslach Burnout Inventory) de Maslach y Jackson (1981) ha sido el instrumento más 

utilizado por la comunidad científica para la evaluación del síndrome de burnout en contextos asistenciales y ha sido 

validado en diferentes contextos culturales y laborales. También conocido como MBI-Human Services Survey 

(MBI-HSS), inicialmente fue utilizado en el ámbito de la salud y evalúa, mediante 22 ítems, las tres variables 

centrales que caracterizan al burnout en los profesionales de la salud: agotamiento, despersonalización y baja 

eficacia profesional. El agotamiento hace referencia a la sensación de no poder dar más de sí mismo; la 

despersonalización, por su parte, hace alusión a una actitud fría y a un trato distante hacia los pacientes y, por 

último, la baja eficacia profesional, se refiere a la sensación de no hacer adecuadamente las tareas y ser 

incompetente en la solución de las dificultades del trabajo (Pérez et al., 2012).  

Para la operacionalización del burnout al contexto académico, Schaufeli, Salanova, González Romá y Bakker 

(2002) adaptaron el MBI-GS a estudiantes universitarios, lo cual dio origen al cuestionario MBI-SS (Maslach 

Burnout Inventory-Student Survey). Para hacerlo, se partió de la presunción de que la actividad académica en el rol 

del estudiante es equivalente a la de un trabajador formal.  

Descripción del Método 

La investigación que se llevó a cabo fue de tipo educativa, descriptiva, transversal y no experimental. 

Para la obtención de la muestra no se realizó ningún muestreo en específico, se seleccionaron dos grupos de 6° y 

dos de 10° semestre del Programa Educativo de Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, de los cuales solo 

se trabajó con las respuestas de los estudiantes que aceptaron participar en la investigación y que cumplieron con las 

características requeridas.  

La población estuvo conformada por 63 participantes de la licenciatura en Q.F.B. de la Facultad de Química de 

la UAEMéx, de los cuales 41 estudiantes fueron de sexto semestre y 22 estudiantes fueron de décimo semestre. 

El Instrumento empleado: Inventario de Burnout Académico (MBI: SS) 

El Inventario de Burnout Académico (MBI: SS) fue adaptado por Scheufeli, Salanova, González Romá y Bakker 

en 2002 a partir de la versión general del instrumento (MBI: GS), que se aplicaba a cualquier grupo profesional.  

Originalmente, el MBI: SS consta de 15 ítems agrupados en tres subescalas: agotamiento con cinco ítems, 

cinismo con cuatro ítems y eficacia académica con seis ítems, sin embargo, para su aplicación al contexto actual de 

pandemia por el virus SARS-CoV-2, se modificó, el resultado fue un cuestionario de 22 ítems en forma de 

afirmaciones, sobre sentimientos y actitudes del universitario respecto a su formación, específicamente durante las 

clases en línea. 
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Se utilizó la escala de medición tipo Likert, que permitió puntuar las posibles respuestas del cuestionario, las 

cuales fueron: nunca (0), pocas veces al año o menos (1), una vez al mes o menos (2), unas pocas veces al mes (3), 

una vez a la semana (4), pocas veces a la semana (5) y, por último, todos los días (6).  

Se midieron los tres aspectos del síndrome de burnout académico: 

- Subescala de agotamiento o cansancio emocional: constó de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20), con una

puntuación máxima de 54.

- Subescala de despersonalización (cinismo): formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15 y 22), con una puntuación

máxima de 30.

- Subescala de eficacia académica: se compuso de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21), con una puntuación

máxima de 48.

En este estudio se transformó la puntuación bruta en porcentaje de acuerdo a las puntuaciones totales posibles en

cada ítem, y posteriormente se transformaron en cuartiles, de manera que se consideró portador de burnout quien 

tuviera puntuación superior al 50% en agotamiento emocional y en cinismo, que equivale a estar en cuartiles 3 ó 4, y 

puntuación inferior al 50% (cuartiles 1 y 2) de la dimensión de eficiencia académica.  

Esta ponderación permitió clasificar en cuatro niveles (no presenta, bajo, medio y alto) las dimensiones de la 

escala, y posteriormente, la suma de las dimensiones entre el número de dimensiones permitió una clasificación 

general de burnout académico en: sin burnout, burnout leve, burnout medio y burnout alto.  

La información recabada se vació en una hoja de cálculo de Excel y se analizó en el programa estadístico IBM 

SPSS 22.0. En primer lugar, se realizó una prueba de confiabilidad por mitades según Spearman- Brown para 

validar el instrumento, posterior a esto, se calculó la frecuencia del síndrome separado por los niveles de: no 

presenta el síndrome, burnout leve, burnout medio y burnout alto, esto según la medición de las subescalas 

analizadas (agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica). 

Después, se realizó análisis estadístico descriptivo (media y desviación estándar) para la variable del semestre 

cursado. Para relacionar la presencia del síndrome de burnout con la variable del semestre se utilizó la prueba de Chi 

Cuadrado y para valorar las dimensiones evaluadas en el cuestionario se utilizaron tablas ANOVA. El nivel de 

confianza establecido fue de 95%.  

Actualmente se está procesando tablas, cuadros y gráficas de la investigación, así como los resultados de las 

pruebas estadísticas. 

Comentarios Finales 

Con los resultados de la investigación hasta este momento podemos concluir lo siguiente: 

➢ Se investigó sobre el síndrome de burnout académico o síndrome de desgaste estudiantil en los alumnos del

Programa Educativo de Licenciatura en QFB de la UAEMéx.

➢ Se describieron las causas por las cuales se presenta el Síndrome de desgaste estudiantil en esta época de

pandemia.

➢ Se está analizando la información recabada a partir de los instrumentos, por medio de las pruebas

estadísticas establecidas.
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Estilos de Aprendizaje y su Relación con la Disposición a la Lectura por 
Estudiantes de Ciencias Agrícolas de la UAEMéx 

Dr. en E. Sergio Hilario Díaz1, Dra. en E. Guadalupe Melchor Díaz2, M. en E. S. Narciso Campero Garnica3 

Resumen: El propósito de la investigación es comprender como los estilos de aprendizaje se relacionan con la disposición a la 

lectura por estudiantes de la Licenciatura en Agronomía. El estudio es de tipo transversal donde la muestra de investigación estuvó 

conformada por 40 estudiantes que cursan el 4° semestre de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

UAEMex. Los instrumentos que se utilizaron son: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios; Cuestionario 

estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979); para el análisis de los resultados se utilizó el Análisis de Varianza no paramétrica 

con la prueba de Kruskal-Wallis; Aplicación de intervalos de confianza del 95% para las respuestas de las preguntas más 

representativas. Entre los resultados destacados se tiene que entre un 56 y un 84% de los estudiantes consideran que es muy 

importante desarrollar el interés por la lectura, independientemente del estilo de aprendizaje que los caracteriza. También se observó 

que en la apreciación sobre qué tan necesaria les parece la lectura, los estudiantes con estilo de aprendizaje divergente difieren de 

los demás por su nivel inferior de percepción. 

Palabras claves: Disposición, Lectura, Estilos de Aprendizaje, Apreciación. 

Introducción 

En la lectura, como activo y complejo proceso que requiere del estudiante la utilización de estrategias conceptuales o 

cognitivas y procedimientos meta cognitivos, se hace necesario que el docente no sólo preste atención  a su resultado, 

sino también al proceso interno que se lleva a cabo durante la misma; debe tener muy en cuenta las características del 

aprendiz, quien da vida a la información del texto, y es precisamente en su mente donde ocurren los procesos y formas 

lógicas del pensamiento que dan lugar a razonamientos de alto nivel (Ferrero, E., et. Al. 1982). 

El aprendizaje a través de la lectura de comprensión tiene un propósito social y se desarrolla gracias a la interacción 

del sujeto con los textos, la realidad, sus contemporáneos, pero sólo se materializa si existe una disposición consciente, 

interna, hacia la actividad lectora. Así la lectura resulta un instrumento de trabajo, medio ideal para procesar 

información impresa, no tanto por la información que se obtiene como resultado de la misma, sino por la dinámica que 

se manifiesta en el plano interno y externo, en las esferas afectivas y cognitivas durante el proceso de comprensión, 

que en su base “se trata de cómo la mente procesa la información, del modo cómo se vale de ciertas estrategias de 

aprendizaje para trabajar la información o el cómo es influida por las percepciones de cada individuo” (Revilla, D. 

1998 P.2). 

Se hace necesario profundizar en los procesos psicológicos (cognitivo y afectivo). Conocer los estilos de aprendizaje, 

analizar las secuencias de estrategias que utiliza cada estudiante. El modelo de estilos de aprendizaje propuesto por 

Kolb presume que para adquirir conocimientos debemos procesar la información.  

Kolb señala que se puede partir: a) De una experiencia directa y concreta: alumno activo, b) Una experiencia abstracta, 

que es la que se tiene cuando se lee acerca de algo o cuando alguien lo cuenta: alumno teórico. 

Las experiencias que se tengan, concretas o abstractas, se transforman en conocimientos cuando se elaboran de alguna 

de estas dos formas: a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo, b) Experimentando de forma activa 

con la información recibida: alumno pragmático (Cazau, P., 2003 b, p.2). 

En los alumnos activos predominan los procesos de síntesis, y generalización, extraen conclusiones con facilidad 

dejándose llevar por la intuición sin establecer las relaciones entre los fenómenos u objetos, en la solución de problemas 

predomina la imaginación activa, dentro de las cualidades de su pensamiento se destacan la rapidez y la flexibilidad. 

Estos alumnos por sus características de espontaneidad e impulsividad tienden a tener menos éxito en el proceso de 

lectura. 

En el estilo teórico los estudiantes poseen un alto dominio hacia los procesos de análisis, síntesis, abstracción: en el 

pensamiento lógico por los conceptos, juicios y las conclusiones; en la solución de problemas tienen predominio por 

la imaginación creadora, y dentro de las cualidades que más destacan su pensamiento es por la flexibilidad, 
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independencia, profundidad y amplitud. Los alumnos con alta tendencia hacia el estilo teórico tienen mucha más 

facilidad para el desarrollo de las destrezas en el proceso de la lectura, las estrategias que se despliegan durante este 

proceso tienden a seguir estos procedimientos de análisis-síntesis. 

En el estilo reflexivo predomina más el análisis que la síntesis, la comparación, la emisión de juicios y de conclusiones 

prevaleciendo la conclusión deductiva; en la solución de problemas muestran mayor predominio las cualidades de 

profundidad, la amplitud, y la consecutividad. Estos alumnos pueden desarrollar fácilmente destrezas en la lectura, 

pues ese proceso receptivo, aunque interactivo porque significa construir significados, provoca la reflexión. Los 

alumnos tienden a utilizar estrategias de análisis, comparación, inferencias, emisión de juicios y criterios. 

Los alumnos pragmáticos tienden hacia la síntesis, la generalización en la solución de problemas; desarrollan una 

imaginación creadora, dentro de las cualidades de su pensamiento más significativo están la consecutividad, 

flexibilidad e independencia desarrollan destrezas en la lectura de reconocimiento y global, aunque no siempre de 

aquellas actividades que requieren de un estudio minuciosos,  tienen capacidades para adaptar sus estrategias, pueden 

tener éxito en la aplicación de la información a contextos de la realidad. 

 

Descripción del Método 

El estúdio se realizó ex post facto correlacional, de tipo transversal donde la muestra de investigación estuvó 

conformada por 40 estudiantes de ambos sexos que cursan el 4° semestre de Ingeniero Agrónomo de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas de la UAEMex. Los instrumentos que se utilizaron son: I. Cuestionario Disposición a la lectura por 

alumnos universitarios: consta de 11 items, a cada items lo acompañan alternativas de respuesta: a) nada b) poco c) 

regular d) mucho. II. Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979). lll. Para el análisis de los 

resultados se utilizó el Análisis de Varianza no paramétrica con la prueba de Kruskal-Wallis y la aplicación de 

intervalos de confianza del 95% para las respuestas de las preguntas más representativas;  lV. Aplicación de intervalos 

de confianza del 95% para las respuestas de las preguntas más representativas. Los resultados se encuentran reportados 

en tablas y gráficas. 

Resultados 

Que tanto los estudiantes aprenden de los libros en su vida de acuerdo a su estilo de aprendizaje 

TABLA 1 

 
 

GRÁFICO 1 

 

GRÁFICO 2. Intervalo del 95% de confianza para la respuesta REGULAR  

  
Fuente: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios y Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979). 
Con un nivel de significación del 10% puede asegurarse que en este aspecto existe diferencia en la percepción entre 

convergentes y divergentes (ver tabla 1). En referencia a la asociación entre estilos de aprendizaje y su comentario de 
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lo aprendido en los libros, entre un 40% y un 70% de los alumnos consideran a un nivel regular que han aprendido de 

los libros en su vida independientemente de su estilo de aprendizaje (ver gráfico 1 y 2). 

 

Opinión de la dificultad que le resulta al estudiante el leer los libros de las asignaturas recomendados por sus 

profesores independientemente de su estilo de aprendizaje 

TABLA 2 

 

GRÁFICO 3 

 

GRÁFICO 4. Intervalo del 95% de confianza para la respuesta REGULAR  

  
Fuente: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios y Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979). 
 
Estadísticamente no hay una diferencia significativa en la dificultad de leer las lecturas de los libros de las asignaturas 

cursadas, no obstante, hay una diferencia entre los asimiladores y divergentes, esto quizás a que los alumnos no 

acostumbran leer las lecturas recomendadas por sus profesores ((ver tabla 2). La mayoría se encuentra en un nivel entre 

regular y poco, en cuanto al grado de dificultad (Grafico 3 y 4). 

 

Apreciación del estudiante sobre la necesidad de la lectura, pese a su dificultad, en razón de su estilo de 

aprendizaje 

 

TABLA 3 
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GRÁFICO 5 

GRÁFICO 6. Intervalo del 95% de confianza para la respuesta MUCHO 

Fuente: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios y Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979).

Hay diferencias importantes entre el divergente con el asimilador y el acomodador, esto quizá porque la manera de 

aprender del asimilador es a partir de la teoría, mientras que el divergente aprende a partir de las explicaciones del 

profesor (ver tabla 3). Con un nivel de confianza del 95% se estima que entre un 71 y 94% de los estudiantes consideran 

un nivel de respuesta mucho sobre esa necesidad (ver gráfica 5 y 6). 

 Consideración del estudiante sobre la necesidad de aprender a leer en forma comprensiva, 

independientemente de su estilo de aprendizaje 

TABLA 4 

GRÁFICO 7 

 GRÁFICO 8. Intervalo del 95% de confianza para la respuesta MUCHO o REGULAR 

Fuente: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios y Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979).
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No hay diferencias marcadas por el estudio de aprendizaje, ya que la mayoría de los alumnos sienten la necesidad de 

aprender a leer en forma comprensiva (Ver tabla 4). Con un nivel de confianza del 95% la apreciación de los alumnos 

ubica entre los niveles mucho y regular (ver gráfico 7 y 8). 

Disposición de los estudiantes para aprender a leer de forma competente para tener acceso a literatura, 

noticias, ensayos y conocimientos técnicos y científicos de acuerdo a su estilo de aprendizaje 

TABLA 5 

GRÁFICO 9 

GRÁFICO 10. Intervalo del 95% de confianza para la respuesta MUCHO 

Fuente: Cuestionario Disposición a la lectura por alumnos universitarios y Cuestionario estilos de aprendizaje construido por Kolb (1979).

No hay diferencia significativa por estilos de aprendizaje (Ver tabla 5), pero en su conjunto los alumnos consideran 

importante aprender a leer de forma competente (ver gráfica 9 y 10).  

Conclusión 

Las características de la investigación y el objetivo propuesto permiten vislubrar por un lado la presencia de los 4 

estilos de aprendizaje  en los alumnos de Ciencias Agrícolas, predominando el estilo asimilador (45%), seguido del 

convergente (25%), acomodador (20%) y divergente (10%). Sin embargo en relación con la disposición a la lectura no 

existen diferencias significativas entre ellos. 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

492



Referencias 

1. Cazau, P. (.2003). Estilos de aprendizaje: el modelo de los cuadrantes cerebrales. Disponible en: 
http://galeon.hispavista.com/pcazau/guia.esti03.htm

2. Ferreiro, E y Gómez Palacios, m. (1982). Nuevas Perspectivas Sobre los procesos de lectura y Escritura. Ed. Siglo Veintiuno. México.

3. Revilla, D. (1998). “Estilos de aprendizaje”. Temas en Educación. Segundo Seminario Virtual del departamento de educación de la
Pontificia Universidad Católica del Perú http://www.pucp.edu.pe/~temas/estilos.html [On line]

4. Sole, I. (1992): Estrategias de lectura, Barcelona, Graó/ICE. 

5. Vidal- Abarca Gómez, E. y Pérez, G. (1995). Comprender para Aprender. Ed. Ciencia de la Educación Preescolar y Especial.
Madrid. 

Notas Biográficas 

Sergio Hilario Díaz (Ejutla de Crespo, Oaxaca). Doctor en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE). Es Maestro en 
Administración de Organizaciones por la UNAM e Ingeniero Agrónomo Fitotecnista por la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM. Responsable del Programa de 

Fomento a la Lectura en la misma Facultad. 
Guadalupe Melchor Díaz (Chalco, Estado de México). Doctora en Educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE). Es 

Maestra en Administración de Organizaciones por la UNAM y Licenciada en Relaciones Internacionales por la misma Institución. Actualmente se 

desempeña como Profesora de Tiempo Completo de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario UAEM Amecameca. Responsable del 
Programa de Fomento a la Lectura del mismo Centro.  

Narciso Campero Garnica (México, D. F.) Maestro en Enseñanza Superior por la UNAM e Ingeniero Químico por la misma Institución. Profesor 

de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ex Director del Centro Universitario UAEM Amecameca. Ex Coordinador 
del Programa Tutorial del mismo Centro. Ex Coordinador de la Licenciatura en Nutrición en el mismo espacio y actualmente se desempeña como 

Profesor de Tiempo Completo del C. U. UAEM Amecameca. 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

493



Tipología Feminicida: una revisión sistemática 

Azucena Díaz Sánchez1, Gloria Margarita Gurrola Peña2, Martha Cecilia Villaveces López3, Alejandra Moysen 

Chimal4 y Oscar Armando Esparza del Villar5. 

Resumen—La presente revisión tiene como objetivo analizar estudios que estén centrados en la descripción de la tipología 

feminicida, en hombres que han ejercido violencia hacia la mujer. Las bases de datos consultadas fueron; Redalyc, Mendeley, 

1finder, SciElo y Doaj. Se identificaron 3072 artículos afines con la temática central de esta revisión de los cuales siete, cumplieron 

con los criterios establecidos y fueron agregados. Los trabajos abordan al victimario a través de informes, archivos, reportes 

policiales y penitenciarios, en pocas ocasiones de manera directa; lo que enriquece ampliamente los datos y teorías de los 

perpetradores, sus características y su posible categorización. 

Palabras Clave—Tipología Feminicida, Feminicidio, Violencia Conyugal 

Introducción 

La violencia en contra de la mujer tiene un origen histórico, social y cultural. La Organización Mundial de la salud 

(OMS, 2013) menciona que es un importante problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. 

Así mismo señala que la violencia contra la mujer se ha documentado en todos los países donde se ha estudiado el 

problema y en todos los grupos sociales, económicos, religiosos y culturales. Las mujeres sufren violencia infligida 

por sus parejas o por otras personas que conocen, a menudo durante períodos prolongados y la gran mayoría de los 

agresores son varones (Heise 2003, citado por OMS, 2013). 

La violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de actos, desde el acoso verbal y otras formas de abuso 

emocional, al abuso físico o sexual cotidiano. La máxima expresión de la violencia contra la mujer es el femicidio. La 

Organización mundial de la salud (2013), establece la siguiente definición para feminicidio:  

“En general se entiende que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser 

mujer” (p.1) 

Es necesario señalar que la compilación de datos sobre el femicidio es un problema sustancial, porque en la mayoría 

de los países, la policía y los sistemas de recopilación de datos forenses que documentan los casos de homicidio, a 

menudo no tienen la información necesaria o no notifican la relación entre la víctima y el perpetrador, o los motivos 

del homicidio, y mucho menos las motivaciones del asesinato, relacionadas con el género (Nasrullah et al, 2009. 

Citado por OMS, 2013). Sin embargo, los datos sobre la naturaleza y la prevalencia del femicidio están aumentando 

en todo el mundo. Por lo que es necesario realizar una revisión acerca de la información que se encuentra disponible 

acerca del fenómeno del feminicidio, visto desde el extremo opuesto a la víctima, el perpetrador. 

El objetivo de esta revisión sistemática fue analizar estudios que estén centrados en la tipología feminicida. La 

revisión sistemática efectuada pretende dar respuesta a la pegunta: ¿cuáles son las artículos con relación a las tipologías 

del sujeto feminicida?  

Descripción del Método 

Los criterios de búsqueda para esta revisión sistemática se establecen a partir de los siguientes parámetros; respecto 

al tiempo en que se han publicado los artículos, no se crearon criterios de antigüedad, ya que es un fenómeno reciente. 

Los artículos podrían ser de corte cuantitativo, revisiones teóricas así como revisiones sistemáticas. Se buscaron 

artículos donde los participantes sean únicamente varones. Los artículos se obtuvieron a través de las bases de datos; 

Redalyc, Mendeley, 1finder, SciElo y Doaj.  

En primer lugar se inició la búsqueda a través de Mendeley, que de acuerdo con la resultados para esta plataforma 

la mayoría de los artículos se obtuvieron de la palabra feminicidio y violencia conyugal, así mismo en la búsqueda en 

inglés, marital violence arrojó la mayor cantidad de resultados. Las variables de los estudios no agregados a esta 
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revisión tenían relación con alcoholismo, drogas, V.I.H. y pobreza, entre otras. Se pudo observar la contribución de 

países de África en su mayoría, China, India, así mismo, se observaron muchas investigaciones realizadas por la OMS, 

en relación con instrumentos que miden la violencia hacia la mujer en múltiples países. Tres trabajos se agregaron. 

 La segunda base de datos que se revisó fue Redalyc, para esta base de datos se agregó un artículo a la revisión. A 

través de la base de datos 1findr, se encontraron trabajos de países como Brasil, Marruecos, Canadá, E.U.A., 

Dinamarca, Jamaica, Nepal, Irán, Bangladesh, Pakistan y Tanzania por mencionar algunos. Así mismo las temáticas 

más comunes refieren estudios en los que se realizan comparativas entre las poblaciones migrantes y las poblaciones 

originarias, respecto al homicidio íntimo de pareja, así como entre subgrupos étnicos, acentuando las diferencias 

raciales, uso de arma de fuego, adolescencia, sida, salud reproductiva, empoderamiento femenino, alcoholismo, 

depresión, acoso laboral entre otros. Es la base de datos que más resultados arrojó, en su manipulación presenta más 

opciones de búsqueda y éstas son más precisas y concretas. Fueron agregados dos artículos. 

La base de datos SciELo, los efectos fueron mínimos, ya que en la mayoría de las búsquedas no se obtuvieron 

resultados. Únicamente se agregó un artículo a esta revisión.  

La búsqueda en Directory of Open Access Journals (DOAJ) en la mayoría de los descriptores no arrojó ningún 

resultado, a excepción de Violencia conyugal, donde se pudieron observar algunos resultado. Desafortunadamente 

ninguno de los resultados encontrados cumplió con los criterios para ser agregados a la presente revisión.  

El fenómeno del feminicidio ha presentado un auge importante en cuanto a la publicación de artículos con analogía 

al tema, ya que muchas variables se le han relacionado y muchas contribuciones académicas han surgido. 

De las bases de datos revisadas, se encontró un total de 3072 artículos afines con la temática central de esta revisión. 

Aunque sólo siete se agregaron a la revisión para su análisis. Las variables con las que se ha relacionado el feminicidio 

son bastantes, en su mayoría respecto al marco legal, es decir se han publicado muchos artículos que buscan explicar 

teóricamente la importancia del reconocimiento del feminicidio como un delito diferente al homicidio. También se 

encontró que la mayoría de los trabajos se centran en las victimas más que en los perpetradores y los países que están 

desarrollando instrumentos para prevenir la violencia letal contra las mujeres son principalmente países con bastante 

desigualdad de género y lo realizan mediante el apoyo de organizaciones no gubernamentales. La indagación de la 

información se llevó a cabo mediante los descriptores que se relacionan con el tema central de la revisión, se realizaron 

en inglés y en español, para cada base de datos. 

Resultados 

Los artículos fueron revisados minuciosamente, a través de tres revisiones y se consideró que únicamente siete 

cumplieron con las criterios adecuados para ser agregados y analizados en la presente revisión sistemática. En la tabla 

1 se describen de manera general algunas características.  

Artículo Autor Institución de procedencia País Año de 

publicación 

Base de 

datos 

Typologies of Male 

Batterers: Three 

Subtypes 

and the Differences 

Among Them 

Amy 

Holtzworth-

Munroe and 

Gregory L. 

Stuart 

Department of Psychology, 

Indiana University, 

Bloomington, Indiana 

E.U.A. 1994 Mendeley 

La violencia de 

pareja: generación de 

una tipología de 

maltratadores basado 

en los datos e 

implicaciones para el 

tratamiento. 

Olgha conha 

y Rui 

Abrunhosa 

Goncalves 

University of Minho, 

Portugal 

Portugal 2013 1fnder 

Male Perpetrators of 

Intimate 

Partner Homicide: A 

Review and 

Proposed Typology 

Aaron J. 

Kivisto 

Escuela de Ciencias 

Psicológicas, Universidad de 

Indianápolis 

E.U.A. 2015 1fnder 
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Generalists versus 

specialists: Toward a 

typology of batterers 

in prisonJuan 

Juan 

Herrero, et 

al 

Universidad de Oviedo España 2015 Mandeley 

El feminicidio. 

Diferencias entre el 

homicida antisocial y 

el normalizado 

Raúl 

Aguilar 

Ruiz 

Universidad de Malaga España 2017 Mendeley 

Tipologías de 

Feminicidas con 

Trastorno Mental en 

España 

Raúl 

Aguilar 

Ruiz 

Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid 

España 2018 Redalyc 

Taxonomía de los 

homicidios de mujeres 

en las relaciones de 

pareja 

Juan José 

López-

Ossorio, el 

al 

Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad, 

Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad de Valencia,  

Instituto Andaluz Interuniversitario de 

Criminología, Universidad de Málaga, 

Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio 

del Interior, Universidad de Barcelona, Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad de 

Madrid. 

España 2018 SciELO 

Tabla 1. Características generales de los articulos agregados.  

Los estudios analizados se publicaron desde 1994 hasta 2018, en este periodo de tiempo, la mayor parte de 

publicaciones se dio entre 2015 y 2018, es entonces que la investigación y publicación de artículos referentes a las 

características feminicidas y/o tipologías, presentó un auge que ha ido disminuyendo con el tiempo, en parte se debe 

al estudio del feminicidio desde enfoques legales, desde la teoría de género y al trabajo con víctimas, siendo menor el 

interés para con los victimarios. El origen de los artículos agregados a la presente revisión en su mayoría es de España 

y Estados unidos, así como un trabajo aportado por Portugal, es necesario señalar que para los países que presentan 

mayor estadísticas en los índices de feminicidio no se encontraron trabajos publicados, en relación con la temática. 

 Con relación a los autores se encontró que investigadores hombres tienen mayor participación en la 

publicación de artículos, así mismo proceden principalmente de universidades y únicamente un artículo se realizó con 

colaboración entre universidades y dependencias gubernamentales. El objetivo principal de esta revisión corresponde 

al análisis de artículos que refieran tipologías de feminicidas, las cuales se explican de manera general en la tabla 3, 

describiendo el autor del artículo y la tipología planteada de manera general.  

 

Artículo Tipología  

Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) 1. Sólo en la familia 

2. Disfórico/límite  

3. Generalmente violento/antisocial 

Kivisto (2015) 1. Enfermos mentales 

2. Subcontrolados/desregulados 

3. Maltratadores crónicos  

4. Sobrecontrolados/catatímicos 

Herrero, J., et al. (2015). 1. Generalista 

2. Especialista 

Cunha, O. y Abrunhosa, G. R. 

(2013). 

1. No patológicos  

2. Antisociales violentos 

3. Maltratadores con psicopatología 

Aguilar (2017) 1. Antisociales  

2. Normalizados  

Aguilar (2018) 1. Enfermos mentales no responsables 

2. Antisociales/coactivos o de responsabilidad atenuada 

3. Normalizados, temerosos o responsables 

López-Ossorio et al (2018) 

 

 

 

 

1. Limitados al ámbito familiar, con baja probabilidad de reincidencia 

2. Borderline/disfóricos, con moderada probabilidad de reincidencia 

3. Violentos en general/antisociales, de mayor riesgo de reincidencia 

4. Antisocial de bajo nivel 

5. Homicidio - suicidio 
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Elisha et al (2010, citado 

por Lopéz-Osorio et al, 

(2018) 

6. Familicidio

a. Traicionado

b. Abandonado

c. Tirano

Tabla 3. Tipologías feminicidas 

Para describir las clasificaciones que se han encontrado es necesario comenzar con la aportación de Holtzworth-

Munroe y Stuart (1994) quienes desarrollaron una tipología apoyada en dimensiones descriptivas en base a la gravedad 

de la violencia conyugal, la generalidad de la violencia y la psicopatología/trastornos de la personalidad. Dando como 

resultado tres subtipos de agresores; solo en la familia, disfórico/límite y generalmente violento/antisocial. Las 

características del subtipo sólo en la familia se explican como aquellos que participan en la violencia conyugal menos 

grave y son menos propensos a sufrir abusos psicológicos y sexuales durante su vida. La violencia de este grupo 

generalmente se restringe a los miembros de la familia; estos hombres no participan en actos de violencia fuera del 

hogar o tienen problemas legales, demuestran poca psicopatología y ningún trastorno de personalidad o trastornó 

pasivo-dependiente. Los maltratadores disfóricos/limítrofes son abusivos con su pareja de manera moderada a grave, 

inclusive de manera psicológica y sexual. La violencia se limita principalmente a la familia, aunque puede ser evidente 

cierta violencia extrafamiliar y comportamiento delictivo. Estos hombres son los más psicológicamente angustiados 

y emocionalmente volátiles. Pueden mostrar características de personalidad límite y esquizoide y pueden tener 

problemas con el abuso de alcohol y drogas. Los agresores generalmente violentos/antisociales, presentan violencia 

marital de moderada a severa, incluyendo abuso psicológico y sexual, participan en la agresión extrafamiliar y tienen 

un historial más extenso de conducta criminal. Es probable que tengan problemas con el abuso de alcohol y drogas, y 

son los más propensos a tener un trastorno de personalidad antisocial o psicopatía. 

Otro artículo que propone nuevas variables para el estudio de los hombres que han cometido feminicidio, es el de 

Kivisto (2015) quien realiza una revisión de la literatura sobre los hombres perpetradores de homicidio de pareja 

íntima (IPH) en principalmente características demográficas, psiquiátricas, situacionales y motivacionales 

identificadas en muestras después del homicidio. A partir de estas variables se proponen cuatro subtipos de 

perpetradores masculinos sugeridos por la literatura que incluye enfermos mentales, subcontrolados/desregulados, 

maltratadores crónicos y sobrecontrolados/cataímicos. Se encontró que los perpetradores con enfermedades mentales 

comparten la menor cantidad de características con los otros subtipos, siendo más comunes los diagnósticos de 

trastornos psicóticos o del estado de ánimo de manera grave, estando presentes los síntomas en el momento del delito. 

Las características que comparten de manera general los subtipos tienen relación con variables como abandono, celos 

y envidia observadas de manera frecuente. El subtipo controlado/desregulado puede presentar un trastorno del estado 

de ánimo o de ansiedad así como psicopatología menos aguda, manifiestan un tipo de violencia episódica y afectiva. 

Los maltratadores crónicos generalmente son diagnosticados con el trastorno de la personalidad antisocial, sádico o 

narcisista. Son violentos de manera constante contra sus parejas y contra otras personas, de manera severa e 

instrumental. El abandono es un factor desencadenante que aumenta el riesgo de suicidio. En cuanto a los 

sobrecontrolados / catatímicos es probable que presenten el nivel más alto de funcionamiento prehomícidio manifiesto, 

una patología mínima dependiente o esquizoide, sus antecedentes de violencia son mínimos y generalmente se 

relacionan con una crisis catatímica. 

Aguilar (2017) basado en el análisis de sentencias comparó dos grupos previamente clasificados, los resultados 

encontrados muestran que los feminicidas antisociales manifiestan mayor presencia de maltrato físico previo contra 

la mujer en cuanto a la dinámica de la relación afectiva durante el año previo al crimen, se comprueba que el hecho 

más usual es el abandono de la mujer, se sabe que esta conducta es uno de los factores de riesgo más fuertemente 

asociados al feminicidio. En cuanto a la motivación del feminicidio se encontró que la causa más importante es la 

separación de la pareja seguida de violencia coactiva y habitual. Respecto al modus operandi el método más utilizado 

es el uso de armas blancas, seguido de asfixia, los golpes y el uso de arma de fuego. El método de agresión en el 

feminicida antisocial es que hiere mortalmente más veces dándole golpes, hacia la cabeza y de la cara. Mientras que 

el normalizado, emite más puñaladas. Ambos tipos de feminicidas utilizan violencia excesiva, pero los antisociales 

golpean con objetos contundentes o golpizas, mientras que los normalizados usan cuchillos y machetes para causar, 

más de cincuenta heridas, a veces más de cien. Para ambos la mayoría de los actos criminales son planeados y 

totalmente voluntarios, en relación con la ideación y a las tentativas suicidas durante el año precedente al feminicidio, 

se constata la vinculación con el abandono de la mujer. Se concluye que entre las características del tipo antisocial se 

presenta un mayor historial criminal, abuso de alcohol y sustancias, un patrón generalizado de conductas violentas 

contra la pareja y en de manera general, por lo que frecuentemente se le diagnostica con un trastorno antisocial y/o 

narcisista de la personalidad. Mientras que los categorizados como feminicidas normalizados no presentan problemas 

graves con relación al consumo de alcohol o drogas, pareciera que tiene una vida más convencional, no tienen 
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antecedentes penales, ni recurren a la violencia de manera habitual, no obstante pueden presentar rasgos dependientes 

y/o esquizoides de personalidad y miedos ante la ruptura sentimental. Durante el año anterior al crimen pueden mostrar 

amenazas de suicidio en asociación con el abandono por parte de la mujer.  

Dado que los problemas de salud mental son un rasgo asociado a la figura del feminicida, Aguilar (2018), explica 

las diferentes clases de feminicidas con trastorno mental así como la relación con la conducta suicida y la ruptura en 

la relación de pareja. Se encontró que existen cuatro tipologías, la tipología 1 corresponde a enfermos mentales que 

se consideran no responsables, son hombres que no tienen rasgos de peligrosidad criminal pero si presentan trastorno 

mental, como esquizofrenia, trastorno delirante y trastorno bipolar. No tiene antecedentes de violencia contra su pareja, 

aunque hay fricciones a consecuencia de su desorden mental. El acto delictivo sucede como consecuencia de la 

psicopatología y no se encuentra relacionando con el abandono. La tipología llamada antisociales/coactivos o de 

responsabilidad atenuada; son hombres que recurren a la violencia de manera general, tiene un amplio historial 

criminal, consumo excesivo de alcohol y drogas, presentan trastornos de la personalidad disocial y narcisista, realizan 

el acto delictivo como un modo de castigo hacia la mujer. La tipología tres, llamados normalizados, temerosos o 

responsables; no presentan abuso de alcohol o sustancias, aunque pueden tener antecedentes de violencia contra la 

pareja, entre sus rasgos más representativos esta su elevada sintomatología ansiosa y depresiva que experimenta ante 

al abandono de la mujer, así mismo manifiesta amenazas de suicidio que van relacionadas con los cambios de humor. 

La principal contribución de éste articulo está en la descripción de los principales trastornos mentales en feminicidas. 

El artículo realizado por López-Ossorio et al (2018) describen los estudios que comparan y analizan homicidas de 

pareja, homicida diádicos y familicidas así como sus posibles tipologías. Las tipologías de homicidas en la pareja 

hacen una síntesis de las categorías propuestas por diferentes autores en tres categorías: a) limitados al ámbito familiar, 

con baja probabilidad de reincidencia, b) borderline/disfóricos, con moderada probabilidad de reincidencia, y c) 

violentos en general/antisociales, de mayor riesgo de reincidencia. Así mismo, se agrega el antisocial de bajo nivel. 

Se menciona que en estudios recientes los homicidas contra la pareja pueden o no presentar historial de violencia, bajo 

nivel educativo, abuso físico/sexual en la infancia, dificultades económicas, problemas de salud mental, celos, acoso, 

y pueden o no ser violentos de manera general. Una clasificación poco común es la propuesta por (Elisha et al 2010, 

citad por López-Ossorio et al, 2018) quien menciona que en Israel se propuso una clasificación en base al tipo de 

agresión que se ejerce contra la victima; el “traicionado” es aquel que asesina a la mujer por descubrir varias 

infidelidades sexuales, el “abandonado” es el agresor con características obsesivas que mata tras anunciarle que la 

mujer abandona la relación y el “tirano” caracterizado por un historial de violencia muy prolongado donde la 

intensidad aumenta tras el divorcio. El homicidio seguido de suicidio es un fenómeno ligado a los homicidios de 

pareja, en un plazo de 24 horas, suele haber una elevada asociación entre la depresión e ideas de suicidio. 

El artículo publicado por Herrero et al, (2015) a partir de una clasificación de maltratadores en prisión explica que 

existen dos tipos de perpetradores; el generalista y el especialista, explorando las características familiares, 

individuales y comunitarias de ambos tipos de maltratadores, señalan que los  generalistas presentan una historia 

delictiva más larga y variada, un inicio más precoz de su actividad ilícita, cometido delitos relacionados con el uso y 

tráfico de drogas, delitos contra la salud pública, robo, y asesinatos. Mientras que los agresores especialistas 

presentaban antecedentes penales más leves y estaban específicamente relacionados con la violencia de pareja, 

principalmente por quebrantar restricciones de contacto. Existe una trayectoria criminal diferente el maltratador 

generalista es más joven y con un inicio más temprano en sus actividad delictiva y ésta es más variada. Así mismo el 

maltratador generalista mostró mayor dependencias a sustancias y alcohol en comparación con el maltratador 

especialista. En cuanto a las actitudes sexistas el perpetrador generalizaste mostro mayores niveles de sexismo hostil. 

En relación con la violencia el grupo especialista manifestó violencia moderadamente más alta hacia la pareja, lo que 

se relaciona con entornos familiares conflictivos, desarrollando patrones de agresión en las relaciones íntimas sin que 

se desencadene un comportamiento así en lo social, por lo que la comparación en la variable de funcionamiento 

familiar difiere claramente, siendo los agresores especialistas quienes puntuaron más alto en el conflicto familiar, en 

la familia de origen. 

Otra tipología de maltratadores de género se da en función de la psicopatología severidad de la violencia, y la 

frecuencia. Obteniendo tres clústeres; no-patológicos, antisociales/violentos y maltratadores con psicopatología. los 

maltratadores Antisociales Violentos se caracterizaron por ejercer violencia conyugal física y psicológica, 

comportamiento antisocial, estilo de vida desviado, antecedentes penales, violencia Inter parental y abuso de drogas. 

Así mismo revelaron rasgos psicopáticos; caracterizados por ser manipuladores, faltos de empatía en las relaciones, 

falta de culpa. Los Maltratadores con Psicopatología mostraron comportamientos de violencia psicológica, agresión 

física y hostilidad, así como sintomatología clínica (somatización, depresión, ansiedad, ideación paranoide), 

antecedentes penales, comportamiento antisocial y un estilo de vida socialmente desviado. Los maltratadores No 

Patológicos reportaron menos actos violencia tanto física como psicológica, parecen manifestar actos violentos contra 

su pareja aunque de manera general adoptan una adecuada conducta social. No presentan elevaciones clínicas 
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importantes, ni rasgos antisociales, tampoco se relacionan con variables de criminalidad y reincidencia. (Cunha, O.y 

Abrunhosa, G. R., 2013). 

Comentarios finales 

Los artículos relacionados con la tipología feminicida son escasos, en comparación con la cantidad de artículos 

con relación al feminicidio desde el aspecto legal, así como los trabajos realizados con las víctimas. En los años 2015 

y 2018 se presentó la mayor cantidad de artículos y eso se debe a la tipificación del feminicidio como delito distinto 

al homicidio con sus respectivas atenuantes para diferentes países, después de este tiempo la producción de 

investigaciones con relación a esta temática ha disminuido.  

Los trabajos abordan al victimario desde un enfoque teórico y cuando se trabaja con datos la mayoría de las veces 

es a través de informes, archivos, reportes policiacos y penitenciarios, en ocasiones de manera directa; los cuales 

enriquecen ampliamente los datos y teorías de los perpetradores, sus características y su posible categorización. La 

importancia de este trabajo estriba en reconocer las tipologías que se han generado en los últimos años, la clasificación, 

así como la descripción de las características, que permitan acerca de manera general a la figura del feminicida, aunque 

lamentablemente los datos y caracterizaciones pertenezcan más a otras poblaciones, que a la población de nuestro país 

o latinoamericana. Es vital mencionar que la relevancia de la revisión está dada por que las publicación de trabajos

con población feminicida es escasa, ya que los datos son difíciles de obtener y la mayoría de las investigaciones están

centradas en las víctimas.
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Enseñanza Secuenciada de Estrategias Metacognitivas para el 
Desarrollo de la Comprensión Auditiva del Inglés como Lengua 

Extranjera
Mtra. Ana María Domínguez Aguilar1, Dra. María Elizabeth Moreno Gloggner2 

y Lic. Lizbeth de la Cruz Vázquez3   

Resumen— Este estudio plantea la relevancia de la enseñanza secuenciada de estrategias metacognitivas para promover 

la consciencia acerca de los procesos de comprensión auditiva en alumnos de inglés como lengua extranjera. El estudio se 

desarrolló en la Universidad Autónoma de Chiapas donde se impartieron cursos de inglés en dos licenciaturas. Para el desarrollo 

del estudio se utilizó el método de investigación-acción, siguiendo el modelo de Pérez y Nieto (1993), y se empleó un cuadro de 

escucha para guiar a los estudiantes en la utilización secuenciada de estrategias metacognitivas. Al analizar la información 

recabada de los cuadros de escucha los resultados preliminares revelan que tal enseñanza secuenciada da como resultado un 

incremento en la consciencia de los estudiantes que les ayuda a regular algunos de sus procesos metacogntivos como el 

monitoreo y que permite a los estudiantes incrementar su sentido de auto-eficacia en su desempeño de la comprensión auditiva. 

Palabras clave— Enseñanza secuenciada, estrategias metacogntivas, comprensión auditiva, enseñanza de inglés, 

investigación-acción. 

Introducción 

En este documento se proporciona los referentes teóricos sobre el modelo del cual surge la presente 

investigación, así como los resultados obtenidos por investigaciones recientes utilizando la enseñanza secuenciada de 

estrategias metacognitivas para promover la comprensión auditiva de una segunda lengua (L2) o lengua extranjera 

(LE). Se provee una explicación del proceso metodológico empleado para el desarrollo del proyecto de investigación 

incluyendo el diseño de la investigación, información de los participantes, el lugar donde se llevó acabo, la forma en 

la que se llevó a cabo y los pasos que se siguieron para promover la consciencia metacogntiva para el desarrollo de la 

comprensión auditiva en alumnos de inglés como lengua extranjera, empleando un cuadro de escucha. En seguida se 

presentan los resultados obtenidos en la investigación, conclusiones y recomendaciones para los docentes que estén 

interesados en utilizar dicho cuadro de escucha siguiendo la enseñanza de estrategias metacognitivas para promover 

la consciencia de los procesos de comprensión auditiva en alumnos de inglés como lengua extranjera. De igual 

forma, se proporciona referencias bibliográficas que sustentan la investigación y que pudieran ser de interés para 

conocer más sobre investigaciones recientes. Finalmente, se provee el cuadro de escucha empleado, el cual fue 

adaptado de Vandergrift (2003). 

Referentes Teóricos 

La enseñanza metacognitiva, cuyo concepto principal es la metacognición, hace referencia a aquellas 

estrategias de enseñanza que el docente utiliza para ayudar a los estudiantes a ganar consciencia sobre sus propios 

procesos de aprendizaje, y que además le faciliten la adquisición y utilización de estrategias metacognitivas para 

regularlo y manejarlo. En la enseñanza de la comprensión auditiva, Gogh (2008) señala que la enseñanza implícita o 

explícita de estrategias metacognitivas ayuda a los estudiantes a desarrollar el conocimiento sobre aprender  a 

escuchar, lo que implica la utilización de estrategias para controlar y auto regular su comprensión auditiva. 

El modelo de enseñanza de estrategias metacognitivas que inspiró la presente investigación es el modelo de 

Vandergrift (2004) el cual consiste en un ciclo de enseñanza secuenciada de estrategias metacognitivas para el 

desarrollo de la consciencia metacognitiva de los procesos que intervienen en la escucha comprensiva en una L2. El 

modelo se fundamenta en cuatro procesos metacognitivos: planeación, monitoreo, evaluación y solución de 

problemas, los cuales, como se verá a continuación, se enseñan siguiendo un ciclo de pasos que se desarrollan 

durante una tarea de escucha. Dicho modelo se presenta en el Cuadro 1. 

En investigaciones recientes, Vandergrift y Tafaghodtari (2010) presentan los resultados utilizando dicho 

ciclo de enseñanza secuenciada de estrategias metacognitivas para enseñar la comprensión auditiva a estudiantes de 

francés como segunda lengua. Los resultados demostraron efectividad en ayudar a los estudiantes a regular sus 

procesos metacognitivos, lo que es crucial en el desarrollo de una comprensión auditiva efectiva. De igual forma 

1 Mtra. Ana María Domínguez Aguilar es docente en la Universidad Autónoma de Chiapas. ana.dominguez@unach.mx 
2 Dra. María Elizabeth Moreno Gloggner es docente en la Universidad Autónoma de Chiapas. maria.moreno@unach.mx 
3 Lic. Lizbeth de la Cruz Vázquez es docente en la Universidad Autónoma de Chiapas. lizbeth.cruz@unach.mx 
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determinaron que la enseñanza metacognitiva facilita un cambio en la percepción que los estudiantes tienen de sí 

mismos como oyentes, y de la comprensión auditiva en la L2. Por lo que llegaron a la conclusión de que la 

enseñanza metacognitiva fortalece a los estudiantes con estrategias para planear, monitorear y sortear con menos 

dificultad las tareas de comprensión auditiva, permitiéndoles desarrollar su sentido de autoeficacia, e incluso la 

motivación a buscar autónomamente nuevas tareas con mayores retos. 

  

Proceso Metodológico 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación es la investigación-acción. Kemmis y Carr 

(como se cita en Sandín, 2003) señalan que la investigación-acción es considerada como una ciencia educativa crítica 

encaminada a la transformación de las prácticas educativas, de los entendimientos educativos y de los valores 

educativos de las personas que intervienen en el proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que 

definen el marco de actuación de dichas personas. 

Debido a la naturaleza del método de investigación-acción, la presente investigación se desarrolló bajo un 

proceso que se caracteriza como un espiral de cambio, siguiendo el modelo de Pérez y Nieto (1993) el cual establece 

cuatro fases para llevar a cabo la investigación acción: 1) Diagnosticar y descubrir una preocupación temática, 2) 

Construcción del plan, 3) Puesta en práctica del plan y observación de cómo funciona y 4) Reflexión e integración de 

resultados. Replanificación. 

De este modo el presente proyecto de investigación se realizó en dos ciclos, con el fin de reflexionar lo 

obtenido y las acciones realizadas en el primer ciclo para así tomar decisiones con el propósito de mejorar en el ciclo 

dos. La investigación es de corte cualitativo, ya que la información analizada fue recabada de extractos obtenidos a 

través del cuadro de escucha, diarios del estudiante y del docente. Guardián-Fernández (2007) señala que los datos 

cualitativos nos permiten registrar experiencias, creencias, actitudes, valores y pensamientos para entender-

comprender a las personas en sus propios términos, es tratar de ver el mundo a través de los ojos de otros. 
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Ambos ciclos se llevaron a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Para el primer ciclo se 

contó con la participación de 26 estudiantes de la Licenciatura en Sistemas Computacionales quienes cursaban el 5to 

nivel de inglés y el segundo ciclo se desarrolló con 7 estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano, quienes 

cursaban el 3er nivel de inglés. Al mismo tiempo, participaron las docentes-investigadoras autoras de este artículo, 

así como otros docentes quienes hicieron observaciones sobre la intervención docente. Debido a la pandemia las 

clases se llevaron a cabo en línea, usando la plataforma educativa educa-t de la UNACH. En ella los alumnos 

hicieron entrega de los cuadros de escucha y bitácoras de aprendizaje de manera asincrónica; mientras que las 

sesiones sincrónicas se programaron por medio de Google Meet para la enseñanza de estrategias metacognitivas para 

el desarrollo de la comprensión auditiva. 

Los dos ciclos tuvieron un promedio de seis sesiones en las que se trabajaron tareas de comprensión 

auditiva. Los temas de la clase estuvieron relacionados con noticias del momento y otros de interés según la carrera 

de los estudiantes. Se buscó que los audios empleados fueran lo más cercano a materiales auténticos ya que como 

menciona Andrijevic (2010) los materiales auténticos proporcionan información cultural auténtica y contacto con la 

lengua real, actual y contextualizada.  extraidos de la página web Voice of America (VOA).  

En la implementación de cada una de las sesiones se siguieron los pasos propuestos por Vandergrift (2004) 

como se muestra en el cuadro 1. Estos pasos se siguieron a través de un cuadro de escucha, el cual se presenta como 

apéndice. En este cuadro de escucha los estudiantes iban llenando, a medida que se utilizaba cada una de las 

estrategias con ayuda de instrucciones y preguntas que ayudaron a los estudiantes a desarrollar esta consciencia sobre 

los procesos de comprensión auditiva. Cabe señalar que previo al uso del cuadro de escucha, se requirió enseñar de 

manera directa a los alumnos las estrategias metacognitivas, es decir, explicar y ejemplificar cada una de ellas, así 

como destinarse una sesión para explicar el llenado de dicho cuadro y el propósito de las sesiones. Es necesario 

mencionar que el diseño y llenado del cuadro de escucha se encuentra en la lengua materna de los estudiantes, la cual 

es el español, con el fin de que la lengua no representara una limitante para los estudiantes en el momento del llenado 

ya que el objetivo era centrarse en la comprensión auditiva de los estudiantes y no en su habilidad lingüística al 

redactar.  

Este cuadro de escucha está basado en el cuadro de Vandergrift (2004), como se puede apreciar en el cuadro 

1. La primera estrategia empleada es la de planeación, la cual involucra una anticipación y predicción para antes de 

la primera escucha. Las preguntas empleadas en esta sección buscan activar conocimientos previos del alumno sobre 

el tema que está por escuchar y de lo que esperan escuchar. Posteriormente dentro de esta misma estrategia, se 

procede a la primera escucha en donde se indica a los alumnos que el propósito es centrarse en el audio ignorando 

posibles distractores y verificar sus predicciones hechas previamente, además de anotar la información nueva que 

lograron comprender. En seguida se realiza una discusión grupal con el fin de que los alumnos comparten lo 

obtenido en esta primera escucha. Después se procede a la segunda escucha, la cual implica una atención selectiva. 

En esta segunda escucha se indica a los alumnos los aspectos del audio que se prestarán mayor atención. Para ello, se 

diseñaron diversas actividades como; preguntas de comprensión, cuadros que debían ser llenados con información 

específica, entre otras actividades. Después de la segunda escucha se realiza nuevamente una discusión grupal para 

que los estudiantes compartan y comparen notas y verifiquen puntos en lo que tienen diferencias. La siguiente 

estrategia empleada es la de monitoreo, la cual involucra un auto-monitoreo de la comprensión. En esta sección las 

preguntas empleadas en el cuadro de escucha buscan hacer conscientes a los alumnos sobre lo que han comprendido, 

los problemas que han encontrado durante la actividad y que identifiquen partes especificas del audio que necesitan 

revisar nuevamente. Posteriormente, se procede la tercera escucha, en donde se realiza nuevamente un monitoreo y 

verificación final, el cual permite a los alumnos confirmar la información comprendida y prestar atención a la  

información que no habían podido comprender. En seguida se proporciona a los alumnos las respuestas correctas de 

las actividades presentadas en la segunda escucha. Posteriormente, se da paso a la siguiente estrategia de evaluación 

en la que los alumnos realizan una autoevaluación de su rendimiento y una evaluación de las estrategias utilizadas 

para la actividad de comprensión auditiva. De igual forma, los cuestiona sobre si realmente están concentrados en la 

actividad. Finalmente, la sección de solución de problemas, ofrece una lista de posibles soluciones que pudiera 

ayudarles a solucionar problemas encontrados durante la actividad. 

Después de cada sesión se establecieron preguntas a modo de una bitácora de aprendizaje, en la que los 

alumnos  reflexionan sobre lo realizado durante las actividades de comprensión auditiva. De igual forma, se utilizó 

una bitácora de enseñanza con la ayuda de videograciones para registrar acontecimientos importantes de las sesiones 

y así tomar decisiones con respecto a lo ocurrido encaminadas a promover la consciencia de los procesos de la 

comprensión auditiva. 

La información recabada a través de los cuadros de escucha, las bitácoras de aprendizaje y de enseñanza fue 

sistematizada y triangulada con el fin de conocer la relevancia de la enseñanza secuenciada de estrategias 
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metacognitivas para promover la consciencia acerca de los procesos de comprensión auditiva en alumnos de inglés 

como lengua extranjera. 

Comentarios Finales 

 Resumen de resultados 

Después de triangular la información obtenida se observó que se obtuvieron resultados parecidos a los que 

se encontraron en el trabajo más reciente de Vandergrift y Tafaghodtari (2010) en el que se encontró que la 

enseñanza de estrategias metacognitivas fortalece a los alumnos a ser autosuficientes, es decir, que ellos pueden 

encontrar soluciones ante las posibles dificultades que encuentre. También, los ayuda capaces de autorregular sus 

procesos metacognitivos para una comprensión auditiva efectiva. A continuación se presenta la relevancia de cada 

una de las estrategias  para promover la consciencia acerca de los procesos de comprensión auditiva en alumnos de 

inglés como lengua extranjera de la UNACH. 

Con respecto a la estrategia de planeación se encontró que permite a los estudiantes inferir sobre el tema a 

tratar lo que conduce a que puedan tener un panorama general del tema que están por escuchar, también los ayuda a 

organizarse en cuanto a los aspectos que deben poner mayor atención, ya que manifiestan que de esta forma ellos 

saben las partes del audio en las que deben enfocarse. De igual forma, se encontró que las actividades realizadas en 

la estrategia de planeación, permite a los estudiantes activar conocimientos previos, estar concentrados en el audio y 

conscientes de verificar sus predicciones. 

Con la estrategia de monitoreo se encontró que el cuestionamiento constante sobre su comprensión después 

de cada una de las tres repeticiones del audio durante la actividad de comprensión auditiva, permite a los estudiantes 

identificar partes del audio que representan una dificultad y de esta forma enfocar su atención para las siguientes 

repeticiones, y de esta manera ir logrando una comprensión más precisa. Lo anterior se debe a que al pedir a los 

alumnos reflexionar sobre lo que han podido comprender, ellos son capaces de realizar un resumen de lo entendido 

después de cada repetición. Dentro de esta estrategia, los alumnos mencionaron que el problema que interfiere con la 

comprensión, es el desconocimiento de vocabulario. Ellos manifiestan que el desconocer las palabras, obstaculizan 

su comprensión auditiva. Por otro lado, los alumnos también son capaces de expresar un juicio sobre su comprensión 

y poder manifestar que el audio ha representado un reto, que no han tenido problemas o que perciben una mejora en 

su comprensión auditiva. 

Posteriormente, en la estrategia de evaluación en la cual los alumnos autoevalúan su compresión y evalúan 

las estrategias utilizadas, los alumnos manifiestan que autoevaluar su desempeño los ayuda a ser más conscientes de 

su progreso, es decir, son capaces de notar una mejoría comparando su desempeño de la primera sesión con la última 

sesión. De igual forma, los ayuda a reflexionar sobre errores cometidos para no cometerlos en próximas sesiones. 

También se encontró que los alumnos encuentran una motivación para seguir practicando su comprensión auditiva 

buscando audios que representen un mayor reto para ellos, dicho hallazgo coincide con lo encontrado por 

Vandergrift y Tafaghodtari (2010) quienes concluyen que la enseñanza metacognitiva fortalece a los estudiantes con 

estrategias que los impulsa de manera autónoma a buscar audios más complejos. Igualmente, se encontró que evaluar 

las estrategias utilizadas permite a los estudiantes conocer la forma en la que cada estrategia contribuye a su 

comprensión auditiva. 

Finalmente, se encontró que la estrategia de solución de problemas brinda a los alumnos la capacidad de 

autoregular su comprensión buscando soluciones que resulten efectivas para cada uno de ellos. Las soluciones que 

fueron más utilizadas por los alumnos fueron escuchar el audio completo nuevamente, escuchar la parte del audio 

que resulta más difícil de comprender, resumir el audio para tener una idea general del mismo, usar palabras claves 

para intentar inferir lo que no han entendido y practicar autónomamente con otros audios. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible desarrollar una consciencia sobre los procesos de 

comprensión auditiva en los alumnos. A través de la estrategia de planeación se promueve la activación de 

conocimientos previos lo que facilita obtener una idea general del tema. Asimismo, debido a la oportunidad que se 

les brinda a los estudiantes de escuchar el audio en tres ocasiones y promoviendo un cuestionamiento después de 

cada una de ellas, los alumnos desarrollan la capacidad de monitorear, autoevaluar, identificar dificultades y buscar 

soluciones posibles. Esto brinda al alumno la oportunidad de convertirse en un oyente reflexivo, consciente de su 

progreso y de los aspectos que necesita mejorar para lograr una comprensión más efectiva, logrando así una mayor 

motivación para seguir practicando. Sin embargo, fue notable que en muchas ocasiones el desconocimiento de 

vocabulario interfirió en la comprensión de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

Los docentes investigadores interesados en emplear el cuadro de escucha pueden realizar ajustes en el 

mismo añadiendo o modificando preguntas que pudieran propiciar una mejor reflexión en los estudiantes. Del mismo 

modo, pueden emplear materiales auditivos auténticos que den muestra de la lengua real, es decir, que sean más 

relevantes y significativos para los intereses de los estudiantes o relacionados a su cotidianidad. Así mismo se 

recomienda  proporcionar sesiones informativas para la presentación de las estrategias metacognitivas para promover 

el desarrollo de la comprensión auditiva, así como dar una explicación del llenado del cuadro de escucha previo a las 

prácticas.  
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Apéndice 1 

Cuadro de escucha utilizado en la investigación para la comprensión auditiva (adaptado de Vandergrift, 2003) 

Objetivo: Guiarte en el proceso de la enseñanza secuenciada de las estrategias metecognitivas para el desarrollo de 

la comprensión auditiva. 

Las siguientes preguntas te ayudaran a ser consciente de las estrategias metacognitivas que puedes utilizar para el 

desarrollo de la comprensión auditiva durante la actividad.  

Instrucciones: Responde cada pregunta, a medida que realizas la primera, segunda y tercera repetición del audio.  

Nombre: ____________________________________________________________Fecha: ___________________ 

Nombre del podcast: ___________________________________________________________________________ 
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La Danza y sus Beneficios para Generar un Ambiente Inclusivo de 
Aprendizaje en Educación Preescolar

Lic. Claudia Domínguez Hernández 1, Dra. Luz Anita Gallardo Balderas2 

Resumen— El presente artículo pretende describir los beneficios de la danza para propiciar un ambiente inclusivo de 

aprendizaje en la interacción a distancia en el grupo de tercero de preescolar del Instituto Versalles de Morelia, Michoacán 

durante el ciclo escolar 2020-2021. La investigación es de tipo mixta con énfasis cualitativo, mediante la aplicación de seis 

estrategias didácticas. Para la recolección de datos se utiliza una guía de observación de la educadora y una entrevista a los padres 

de familia sobre el nivel de logro que alcanzan los alumnos en su autonomía y autoconocimiento. Los resultados obtenidos 

se registran en tres momentos: antes, durante y después del uso de las estrategias, comparando los resultados con el ciclo escolar 

anterior y muestran la evolución del proceso de fortalecimiento de los valores inclusivos de participación y confianza en los 

alumnos 

Palabras clave— danza, ambiente inclusivo de aprendizaje, valores inclusivos, autonomía, autoconocimiento. 

Introducción 

Esta investigación surge a partir de la necesidad de fortalecer la autonomía y el autoconocimiento en un 

ambiente inclusivo donde prevalezca la participación y la confianza entre los alumnos de tercer grado del Instituto 

Versalles de Morelia. Se implementan algunas estrategias de danza por considerar que facilita el aprendizaje de los 

alumnos ya que es una actividad atractiva y del agrado de los alumnos. Todas las actividades se realizan en la 

modalidad de trabajo a distancia suscitada a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19. 

Antecedentes teóricos 

La danza en la educación preescolar 

La danza es una forma de expresión que permite conocer el estado de ánimo de los niños, así como sus 

ideas, a la vez que se divierten y aprenden en conjunto con sus iguales. Los alumnos desarrollan su creatividad 

cuando improvisan algunos pasos, y su concentración al recordar las secuencias que realizan con algunas canciones 

atendiendo las indicaciones de su profesor. Siempre podrán estar motivados por la música, si ésta es de su agrado.  

La danza también mejora la concentración de los alumnos porque exige atención a los cambios de ritmo, a 

las diferentes formas de organización de una danza, a los cambios de lugar y al formar coreografías que implican 

círculos o líneas. Esto apoya no solo en distintas asignaturas escolares, sino también en actividades que realizan en 

casa, como jugar memorama o realizar su tarea, entre otras. La danza es una actividad tan compleja y completa, que 

proporciona múltiples beneficios, ya que al tiempo que los niños aprenden a jugar también desarrollan actividades 

cognitivas como la memoria y atención, aprenden sobre géneros musicales, ponen en movimiento su cuerpo, 

recuerdan la lateralidad, utilizan su motricidad y realizan una actividad artística. Todo este aprendizaje va más allá 

de solo bailar. 

Plan y programas de estudios 

En México, el Plan y programas de estudio para la educación básica de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP, 2017), dentro del área de Artes, enfatiza las posibilidades que tiene el niño para expresarse de manera original 

a través de la organización de elementos básicos de la danza como cuerpo, movimiento, sonido, forma, tiempo y 

espacio. Por otra parte, a través de la educación socioemocional los alumnos desarrollarán habilidades, actitudes, 

comportamientos y rasgos de su personalidad, que a lo largo de los años les permitirán definir su identidad. Mientras 

tanto, durante la etapa preescolar podrán descubrir las cosas que les gustan y para las que son buenos, o las que les 

gustaría aprender para dedicar su energía y atención a ellas. 

Para ello, es fundamental que la educadora brinde a los alumnos seguridad, estímulos y condiciones para 

que tengan la oportunidad de expresar la percepción que tienen sobre sí mismos, así como crear las condiciones para 

aprender valores y fomentar los aprendidos en la familia. También para desarrollar actitudes positivas durante su 

participación e interacción dentro y fuera del salón de clase. 

1 La Lic. Claudia Domínguez Hernández es docente de educación preescolar en el Instituto Versalles de Morelia, Michoacán, 

México clau95dh@gmail.com (autor corresponsal). 
2 La Dra. Luz Anita Gallardo Balderas es profesora de la Universidad Nova Spania y de la Secretaría de Educación Pública en 

Morelia, Michoacán, México luz.gallardo@uninova.edu.mx 
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Autoconocimiento 

Esta habilidad exige que los niños atiendan, sean conscientes, identifiquen y analicen información sobre sí 

mismos (SEP, 2017). En el ámbito escolar promueve que los alumnos sean felices y que tengan seguridad en lo que 

hacen, además de fomentar los valores e invitar a que tengan conductas positivas de acuerdo a las actividades que se 

relacionan con estos aspectos (Pineda y Urrego, 2017). 

Implica compartir intereses personales y opiniones con sus compañeros, la educadora titular y otros 

docentes con los que conviven en la escuela; hablar de sí mismo, de su familia e incluso de sus vecinos y amigos. A 

esta edad, puede ser complicado describirse a sí mismo, destacar sus cualidades y fortalezas, y mencionar con 

precisión las acciones que realiza, sin embargo, puede proponer juegos y actividades que le gustan y en lo que 

considera que es bueno.  

Autonomía 

Los niños pasan por un proceso mediante el cual comienzan a ser más independientes, piensan y actúan por 

sí mismos, toman en cuenta algunos puntos de vista de los demás, esto se conoce como autonomía (Ordaz, 2010). En 

preescolar comienzan a socializar con niños de su misma edad, y con otros adultos que no forman parte de su 

familia. Esto apoya a los alumnos a interactuar con más personas mientras aprenden nuevas habilidades como la 

danza, que ayudan en su desarrollo e independencia para realizar actividades por sí mismos. 

Enfoque de educación inclusiva 

Los valores inclusivos que se pretende fortalecer con la danza son la participación y la confianza para 

proporcionarles seguridad y desenvolvimiento, acentuando sus habilidades de autoconocimiento y autonomía. 

Conforme fortalecen dichas habilidades, también se desarrolla la inclusión grupal de los compañeros, maestros y 

padres de familia. 

Booth y Ainscow (2015) mencionan que la educación inclusiva implica que participen todos los estudiantes 

y adultos, fortalece a los centros escolares para que sean más responsables ante la adversidad del alumnado, tanto 

por origen, intereses, experiencias, conocimientos, capacidades u otra razón, es la puesta en acción de los valores 

inclusivos. Se busca que todos los alumnos tengan acceso a la educación, hacer los ajustes necesarios, no solo en 

aspectos físicos o materiales como el mobiliario, sino también en las actividades, siempre es primero la persona y 

luego el objeto, y se le debe dar tal importancia en todo momento, porque es un derecho de todos los seres humanos. 

Descripción del Método 

Justificación 

Este estudio puede servir a futuros docentes en formación, a docentes en servicio o bien a padres de 

familia, o personas relacionadas con la educación preescolar, para conocer los efectos que tiene en los niños el arte 

musical, en específico la danza, para ayudar o no en su autoconocimiento e inclusión con otras personas se toma en 

cuenta los valores de participación y confianza mencionados en la Guía para la Inclusión Educativa de Booth y 

Ainscow (2015), todo esto mediante diversas estrategias planteadas más adelante, como entrevistas, actividades con 

los compañeros del grupo. 

La danza ofrece beneficios a los alumnos, ya que permite expresarse a través de su cuerpo y emociones, 

aprender a coordinar sus movimientos en conjunto con la música que escuchan y es importante que, además, los 

niños apliquen lo que aprenden en clase en otras áreas en las que se desenvuelven, así se extenderá el beneficio hacia 

otros contextos como escolar, familiar y en la comunidad. 

Objetivo general 

Describir los beneficios de la danza para propiciar un ambiente inclusivo en la interacción a distancia de los 

alumnos del grupo de tercer grado de preescolar del Instituto Versalles de Morelia, Michoacán. 

Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos de la danza que proporcionan beneficios en la generación de un ambiente

inclusivo en la interacción a distancia de los alumnos del grupo de tercer grado de preescolar del

Instituto Versalles de Morelia, Michoacán.

2. Caracterizar los beneficios que proporciona la danza en el fortalecimiento de los valores inclusivos de

la participación y la confianza, en la interacción a distancia de los alumnos del grupo de tercer grado de

preescolar del Instituto Versalles de Morelia, Michoacán.
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Enfoque de la investigación 

La investigación es un estudio de campo de enfoque mixto y con alcance descriptivo. Se hace énfasis en la 

parte cualitativa, apoyada en la observación continua de la participación de los alumnos, la opinión de los padres de 

familia, así mismo se agrega la interpretación de algunos datos cuantitativos recogidos a lo largo del proceso. 

Universo y muestra 

La investigación se desarrolla en el nivel de preescolar del Instituto Versalles de Morelia, Michoacán. 

Como resultado del distanciamiento social, son nueve alumnos en total, de los cuales 6 son mujeres y 3 son 

hombres. Se elige una muestra a conveniencia, integrada por el grupo de tercer grado de preescolar, conformado por 

un total de tres alumnos inscritos, de los cuales dos son niñas y un niño. Esto debido a la disponibilidad de acceso y 

comunicación directa de la educadora titular con los alumnos y padres de familia, durante el período de contingencia 

sanitaria por Covid-19. 

Instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizaron distintos instrumentos para la recolección de los datos durante dos ciclos escolares: 

a) Boletas de evaluación de los alumnos. Se analizan los datos de segundo y tercer grado de preescolar con la

finalidad de verificar los indicadores de logro en las áreas de Artes y Educación Socioemocional.

b) Bitácora y registro anecdótico. Con datos de las actividades de rutina realizadas con el grupo al igual que las

melodías que bailan durante algunas sesiones presenciales o por videoconferencia (ciclos escolares 2019-2020

y 2020-2021).

c) La guía de observación. Se divide en dos secciones. La primera es una escala de Likert de tres niveles de

frecuencia (Nunca, A veces, Siempre), compuesta de nueve ítems relacionados con los beneficios que

proporcionan la danza para el desarrollo de habilidades socioemocionales de los alumnos y cómo se sienten

durante las actividades que implican movimiento corporal. La segunda, se integra por dos preguntas abiertas

sobre cómo se siente al bailar y con cada una de las actividades realizadas.

d) Guía de entrevista para los padres de familia. Se integra de tres secciones: La primera es una escala de Likert

con tres niveles de frecuencia (Nunca, A veces, Siempre), consta de siete ítems relacionados con lo que

observan los tutores sobre el desempeño de sus hijos durante las actividades de danza. La segunda sección es

una lista de cotejo de aspectos relacionados con el autoconocimiento y autonomía de los alumnos. La tercera

sección contiene tres preguntas abiertas para conocer su opinión acerca de la confianza, participación y la

preferencia por bailar solos o acompañados.

e) Registro de fotos y videos. Se realiza con la cámara web de la computadora que se utiliza en las sesiones de

videoconferencia, así como los celulares de los padres de familia. A través de este registro se guardan

evidencias significativas sobre las actividades realizadas por los alumnos.

Estrategias didácticas 

Se utilizaron estrategias didácticas relacionadas con actividades de danza, diseñadas para que los alumnos 

las realicen en casa, apoyados con orientaciones de la educadora a través de videollamadas. Cada secuencia 

didáctica tiene una duración aproximada de diez minutos que integra tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. Esto 

implica decir la consigna, preparar el espacio para bailar, poner la música, bailar y hacer el cierre de la actividad con 

ejercicios de respiración. Al final se realizaron algunas preguntas a los alumnos sobre lo que opinan sobre las 

actividades realizadas. Se diseñaron seis estrategias didácticas, agrupadas en tres tipos de actividades de danza  

1. Pasos marcados con las canciones Soy una taza y La Patita Lulú.

2. Combinación de pasos marcados y libres con la música de El monstruo de la laguna y Chachachá del cocodrilo.

3. Libre o espontáneo con las canciones Rock de Elvis Presley y Folklor.

Debido al distanciamiento por la contingencia sanitaria, las actividades se realizan a distancia por medio de 

videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en la computadora o Tablet, todos los alumnos cuentan con 

internet en casa, lo que permitió la continuidad de las actividades escolares. 

Procedimiento para la recolección de datos 

Se recabó información en tres momentos: antes, durante y después de la aplicación de las seis estrategias 

didácticas de danza, diseñadas para fortalecer las habilidades de los alumnos:  

Primer momento: Punto de partida de la investigación (antes de las estrategias seleccionadas) 

Trabajos de Investigación en la  
Educación Superior - Morelia 2021 © Academia Journals 2021

Morelia, Michoacán, México 
12 al 14 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-65-0

508



Se lleva a cabo en el ciclo escolar 2019-2020, mientras los alumnos cursaban el segundo grado de 

preescolar. Se revisan las boletas de evaluación de los alumnos, para identificar el nivel de logro alcanzado en los 

campos de Artes y Educación Socioemocional, de acuerdo a los aprendizajes esperados en preescolar para los 

alumnos en estos campos, para comparar al final del proceso con los resultados logrados hasta noviembre de 2020. 

Segundo momento: Durante los festivales y actividades de rutina con bailes del ciclo escolar 2019-2020, y la 

aplicación de seis estrategias de danza 

Se recolecta información relacionada con las actividades de rutina que se abordan a lo largo de la jornada 

escolar (canciones de saludo, días de la semana, para contar o recordar los números, lavado de manos, de 

despedida), los bailes durante las sesiones presenciales y por videoconferencia (pausas activas, estiramientos, 

cambios de postura y juegos), al igual que las estrategias planeadas para los alumnos, con las tres diferentes 

modalidades aplicadas a la distancia. 

Tercer momento: Después de la aplicación de las seis estrategias seleccionadas (ciclo escolar 2020-2021) 

Las seis estrategias didácticas diseñadas se aplicaron en tres sesiones durante el mes de noviembre de 2020. 

En cada sesión se realizaron solo dos actividades, con la finalidad de captar y mantener la atención de alumnos que, 

por su edad, su tiempo de concentración no es tan prolongado.  

Después de la realización de estas actividades de danza, se recolectan datos a través de la guía de 

observación de la educadora y de las entrevistas guiadas a los padres de familia, con la finalidad de recabar sus 

apreciaciones sobre las acciones y niveles de logro que alcanzaron sus hijos. La información se complementa con 

los resultados de las evaluaciones obtenidas por los alumnos hasta el mes de noviembre de 2020, con la finalidad de 

comparar los niveles de logro de los alumnos a lo largo de casi dos años de implementar distintas estrategias de 

danza. 

Resultados 

Los datos registrados en las boletas de evaluación de los alumnos, antes y después de la aplicación de las 

seis estrategias seleccionadas, en las Áreas de Educación Socioemocional y Artes, se muestran en el Cuadro 1. 

Área 
Antes del uso de estrategias 

Ciclo 2019-2020 

Después del uso de estrategias 

Noviembre 2020 

Educación 

Socioemocional 

- Reconoce y expresa características

personales: qué le gusta, qué no le gusta

- Tiene cuidado de su persona y de algunas

pertenencias que lleva a la escuela como su

suéter, su mochila, sus libros

- Proporciona ayuda a sus compañeros

cuando se la piden

- Convive, juega y trabaja con distintos

compañeros

- Está aprendiendo a respetar los límites y las

reglas establecidos

-Logra describirse y nombrar características

personales y de sus compañeros

- Persiste al realizar las actividades

desafiantes y toma algunas decisiones para

concluirlas

- Dice como es ella o él, su familia

- Menciona y realiza actividades por sí

mismo y solo pide ayuda cuando la

requiere

- Reconoce y nombra algunas situaciones que

le generan alegría, tristeza

- Expresa lo que siente

- Propone acuerdos para convivir, jugar o

trabajar, y actúa con apego a ellos

Artes - Baila diferentes géneros de música

- Escucha géneros musicales

- Participa en bailables o actividades de rutina

que incluyen baile o movimientos

- Produce sonidos al ritmo de la música con

partes del cuerpo

- Comunica emociones mediante la expresión

corporal

- Baila con música, coordinando algunos

desplazamientos y secuencias de

movimientos

Cuadro 1. Evaluaciones obtenidas de los alumnos antes y después del uso de las estrategias didácticas 
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Las guías de observación aplicadas por la docente titular reflejan como principal logro obtenido por los 

alumnos, después de participar en las estrategias de danza, el fortalecimiento de su autonomía al participar en una 

actividad grupal que, simultáneamente exigía la exposición individual de cada uno de ellos, dada la modalidad de 

trabajo a distancia por videoconferencia.  

Los alumnos comentaron que prefieren las canciones que ya conocen y cuando les van indicando algunos 

pasos, también en las que haya momentos para que cada uno pueda proponer movimientos o bailar libremente. Por 

ello les gustan las canciones que combinan pasos marcados con los libres o espontáneos. Las canciones que menos 

les agradaron fueron las que eran completamente libres ya que no están familiarizados con las mismas y se les 

dificultaba improvisar pasos de danza, por lo que repetían los pasos conocidos para sentirse más seguros, ya que 

temían que si alguien los observaba pensara que no estaban realizando bien la actividad, aun cuando la docente les 

decía que lo estaban haciendo bien y que disfrutaran la música. 

Por otra parte, los resultados de las entrevistas a padres de familia coinciden con los resultados anteriores 

en cuanto al fortalecimiento de la autonomía pues mejoraron su desempeño en actividades escolares y familiares 

tales como responder preguntas, hablar sobre un tema, vestirse solos, hacer la tarea sin apoyo, doblar calcetines, 

tareas de apoyo en casa, como se muestra en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Respuestas de los padres de familia sobre los beneficios de la danza 

  

Después de implementar las seis estrategias, se observó que los alumnos evolucionaron bastante, ya que, si 

bien aún les cuesta algo de trabajo bailar de manera libre, cuando las canciones son combinadas con pasos marcados 

y danza espontánea, muestran mayor participación. Además, a través de la danza han adquirido confianza en sí 

mismos, por lo que resulta una estrategia favorecedora para los alumnos preescolar. 

Para lograr una mayor autonomía al realizar actividades dentro y fuera de la escuela, al igual que fortalecer 

su autoconocimiento se debe trabajar constantemente durante su trayecto en el jardín de niños. Con este estudio se 

ha logrado verificar que todos los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados respecto a danza como lo 

marca el programa de estudio, y en algunos aspectos han conseguido algunos niveles de logro que corresponden a 

primero de primaria. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 Los niños de cinco años se muestran más independientes para realizar varias actividades de la vida 

cotidiana, comienzan a tener más confianza al momento de realizar diversas acciones, y dicen con mayor seguridad 

sus ideas, son más cuidadosos cuando hacen algo que consideran puede ser peligroso, o si realizan algo por primera 

vez, como dar marometas. La danza los ayuda a adquirir mayor confianza y desenvolvimiento frente a sus 

compañeros y la educadora, además de que poco a poco pueden ser menos dependientes de los padres de familia, y 

mostrar lo que saben hacer sin pena o miedo a hacerlo mal, sobre todo en los casos en que las personas de su familia 

los apoyan para desarrollar las habilidades que tienen. 

Las actividades relacionadas con las artes favorecen en gran medida la comunicación, la creación de 

vínculos afectivos como la confianza entre los niños y con los adultos que están en su contexto inmediato, y todas 

ellas contribuyen al conocimiento del mundo a partir de lo que los alumnos observan, oyen e imaginan, ya sea a 

partir de la realidad, o de algo que imaginan como señala la SEP (2017). 

El ambiente inclusivo generado con los alumnos permitió que se favorecieran los valores de participación y 

confianza, si bien al principio parecía algo difícil de realizar por la nueva modalidad de las clases a distancia a través 
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de una plataforma y con el apoyo de los padres de familia, los niños respondieron de manera muy entusiasta y grata, 

ya que para ellos seguía siendo como si interactuaran en su salón de clases, les gustó mucho comentar con sus 

compañeros a través de las videoconferencias, participar a distancia en diferentes danzas de manera colectiva y, al 

mismo tiempo, interactuar con su maestra como en las clases presenciales. Se logró fortalecer la inclusión ya que 

todos los estudiantes realizaron las actividades de manera simultánea con el apoyo de sus papás, de los dispositivos 

tecnológicos (computadora, tableta, celular) para las sesiones virtuales. Entre ellos se motivaban para continuar con 

las actividades cuando veían que a alguno le daba un poco de pena continuar, se observó el compañerismo entre 

ellos. De la misma forma los padres de familia apoyaron para que los niños realizaran las actividades de manera 

individual y registraron sus observaciones sobre los resultados obtenidos en cada actividad realizada a distancia, así 

como si realizaba antes en el salón de clases. 

Conclusiones 

Los alumnos de tercer grado de preescolar lograron una mayor autonomía y un mejor autoconocimiento 

mediante las estrategias de danza que se aplicaron, en conjunto con las actividades que se llevaron a cabo respecto a 

los tres momentos que se consideraron para la investigación, antes, durante y después, si bien se requiere seguir 

trabajando todos estos aspectos a lo largo de varios años, se consiguió que los niños lograran interactuar con los 

demás con desenvolvimiento, para apoyar su desarrollo de habilidades, al mismo tiempo que se favoreció el 

movimiento y la expresión corporal de los involucrados, y con el apoyo de los padres de familia mediante las 

estrategias y las guías de observación se pudo complementar la investigación para obtener mejores resultados de la 

misma, favoreciendo a los estudiantes del preescolar. 

La aplicación de estos aprendizajes en su vida diaria es indispensable para el logro de mayores habilidades 

en los ciclos escolares posteriores, tal como lo establece el programa de estudios para educación básica, sin olvidar 

que el trabajo colaborativo y el trabajo individual de los alumnos se complementan para fortalecer las habilidades 

personales de cada alumno en todos los campos formativos. 
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La Familia: Factores que Influyen en la Reprobación en Alumnos de 
Educación Primaria 

Carlos Pascual Duarte Faudoa 1, Doctora Carolina Ríos 2,  

María Elena Delgado Ontiveros 3 y Pedro Sánchez Santiago4  

Resumen— Se desarrolló el trabajo de investigación “la familia: factores que influyen en la reprobación de los alumnos de 

educación primaria” donde se conocieron los aspectos que influyeron en la reprobación tanto en el entorno escolar como en el 

familiar en los que se desenvuelve el alumno. Para ello se desarrolló un proceso de investigación sobre las relaciones entre la 

familia, escuela, profesores y alumnos. Con ello se determinaron las causas y se identificaron los factores que influyen en la 

reprobación, así como el grado de afectación de los exámenes en la misma. Se comprueba la hipótesis “La falta de interés y 

atención de los padres en aspectos escolares da como consecuencia la reprobación del alumno en educación primaria” Para ello 

se diseñaron cuestionarios como instrumentos, a través de la técnica de escala tipo Likert para recolección de datos dentro del 

contexto en el que se da la problemática. 

Palabras clave—rendimiento escolar, índice de reprobación, la familia 

Introducción 

Dentro de la labor como docente en la Escuela Primaria Juan de la Barrera en su turno vespertino, la cual se 

ubica en el sector 3 de la colonia Héroes de la Revolución en la ciudad de Hidalgo del Parral Chihuahua. Se detectó 

en la mayoría de los grupos un alto índice de reprobación, por lo que se decide investigar las posibles causas que la 

generan. 

Como en todo proceso de vida debemos de tener muy claro el camino que debemos seguir para lograr las metas 

que nos fijamos dentro de nuestros proyectos de vida. A manera de objetivos se abordan las siguientes cuestiones. 

Dentro de trabajo de investigación “la familia: factores que influyen en la reprobación de los alumnos de 

educación primaria” se pretende conocer aspectos que influyen en la reprobación tanto en el entorno escolar como 

en el familiar en los que se desenvuelve el alumno. Para ello se indaga sobre las relaciones entre la familia, escuela, 

profesores y alumnos. 

 Con ello se determinan las causas y se identificar los factores que influyen en la reprobación, así como el grado 

de afectación de los exámenes en la misma.  

Para respaldar la importancia de la realización de esta investigación se mencionan los siguientes aspectos. Al estar 

consciente y basados en nuestra experiencia dentro de la labor como docente la educación primaria es uno de los 

principales eslabones para la formación de las personas, ya que sienta las bases para  las instrucciones escolares 

futuras fundamentales como ente social.  

Por lo que al detectar que en el contexto laboral la mayoría de los alumnos presenta niveles bajos en exámenes y 

evaluaciones. Se investiga en la tesis las causas que influyen en la problemática con apoyo de respaldo teórico en 

confrontación con información recolectada en investigación de campo dentro del entorno cotidiano en el que se 

desenvuelve el sujeto que se estudia.  

Al encontrarnos dentro del universo en el que se presenta la problemática, podemos decir o manifestar que ciertos 

aspectos o cuestiones son las causantes o generadoras de la problemática, a esto es a lo que llamamos hipótesis. 

Siendo en este caso “La falta de interés y atención de los padres en aspectos escolares da como consecuencia la 

reprobación del alumno en educación primaria” 

Se aplicó un diseño metodológico que permitiera obtener una información variada que nos arrojara resultados más 

objetivos, apoyado como método las encuestas de escala de tipo transversal ya que esta investigación se realiza en 

un tiempo relativamente corto de aproximadamente 3 años. (Hernández Sampieri, 1996) 
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Para ello se diseñaron cuestionarios como instrumentos, a través de la técnica de escala tipo Likert para 

recolección de datos dentro del contexto en el que se da la problemática y al confrontarlos con la teoría se tuvo 

respaldos para dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

La falta de atención e interés de los padres en aspectos escolares. Así como: convivencia familiar, nivel 

económico, apoyo escolar, rol del docente, rol del alumno y los mismos exámenes. Ya que son variables que pueden 

generar la reprobación en el alumno de educación primaria.  

Después de ello se tiene el análisis mediante gráficas y cuadros que nos dan pie para conclusiones de nuestra 

investigación y así generar las sugerencias en base a los resultados arrojados en un proceso estadístico. 

 

Descripción del Método 

 

Resultados y conclusiones    

 En base al análisis de los resultados que se observan en las tablas y graficas de la presente investigación, se 

arrojan los siguientes resultados:  

Las variables convivencia familiar, nivel económico, y el apoyo escolar por parte de los padres, así como el 

interés del alumno, ya que no se interesan por aspectos escolares, son factores que influyen directamente en la 

reprobación y resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje en esta institución educativa. 

Siendo estos aspectos anteriores los que nos dan la posibilidad de aprobar nuestra hipótesis planteada dentro de 

nuestra investigación, “La familia: factores que influyen en la reprobación en alumnos de educación primaria” ya 

que, al comparar dichos resultados con nuestro marco teórico, se respalda que son estos factores los que influyen 

directamente en la problemática de la reprobación en alumnos de educación primaria. 

Por otra parte, las variables: el rol del docente y tipos de exámenes, de acuerdo con los resultados arrojados en 

encuestas aplicadas a los participantes, estos son factores que no afectan el rendimiento escolar y por ende no son 

cuestiones que influyen en la reprobación de alumnos de educación primaria. 

Por lo anterior se concluye y se da respuesta a la interrogante de nuestro trabajo de tesis ¿Qué factores familiares 

afectan en la reprobación en los alumnos de educación primaria? Con lo siguiente: 

Al existir malas relaciones dentro de las familias que conforman la comunidad escolar, ya sea por tener la 

necesidad de trabajar para lograr la subsistencia, descuidan de algún modo a sus hijos y no tan solo en cuestiones 

escolares sino de en otros aspectos necesarios para el buen desarrollo emocional de todo ser humano. 

El nivel económico bajo que se presenta en este sector repercute en el cuidado de los hijos por parte de sus 

padres, ya que los tienen que dejar encargados con otras personas o solos por tiempos prolongados, aspectos que 

repercuten directamente en el rendimiento escolar del alumnado que lo reflejan en los resultados en las mediciones 

del aprovechamiento escolar en sus estudios.  

Al no tener tiempo para apoyar a sus hijos en aspectos al menos más básicos, menos para cuestiones de tareas y/o 

trabajos que se les encomiendan en la escuela, además de que la mayoría de los padres de familia no cuentan con un 

nivel alto de preparación escolar para ellos mismos, por lo que es muy difícil que puedan ayudar en trabajos 

encargados a sus hijos por parte de los docentes. Ni de acompañarlos como un respaldo en su proceso de formación 

como alumnos.  

En la gráfica de la figura 1 se puede analizar que el 27% de los padres encuestados están casados, un 58% están 

separados un 15% no están casados, por lo que se observa que más de la mitad vive en una situación que repercute 

negativamente en la formación de sus hijos ya que no están dentro de un núcleo familiar sólido.    
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Figura numero 1 Estado civil de los padres  

 

Como docentes se sabe de los difíciles retos que se presentan para la formación integral de los alumnos que 

transitan por nuestras aulas, sin embargo, el tener una verdadera vocación por la docencia nos posibilita para buscar 

estrategias que ayuden a mejorar nuestra labor como formadores de las nuevas generaciones. 

Esta bonita labor de la docencia, en ocasiones se ve opacada por otros factores que no permiten a pesar de la 

entrega y capacidad de los encargados de formar a los pupilos, Que estos se apoderen de los aprendizajes que los 

formen como el estado pretende con ciertos perfiles de egreso de nuestra educación básica. 

Tal es el caso de nuestro trabajo de investigación, el cual se realizó en un entorno con un contexto de nivel 

económico bajo, carente de valores al no existir verdaderos núcleos familiares, en el cual los alumnos tienen un 

nivel de convivencia que desfavorece el proceso de enseñanza aprendizaje. Además de otras situaciones de carencias 

que no permiten estar al tanto del desarrollo personal de sus hijos.  

Como institución encargada del bienestar de la población el estado debe de tomar cartas en este asunto, ya que 

tanto en la comunidad como en la misma institución escolar se dan problemáticas que también repercuten en que los 

alumnos de educación primaria continúen reprobando. 
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Mecanismos Moleculares de Leptina y su Implicación en Procesos 
Inflamatorios y Metabólicos  

MPSS Gerardo Dueñas Ochoa1, Dra. en C. Zamira H. Hernández Nazara2,  

Dra. en C. Montserrat Maldonado González3 y Dra. en C. Bertha Ruíz Madrigal 4  

Resumen— La obesidad es un problema de salud mundial, caracterizada por una alteración del tejido adiposo, debido a una 

inflamación crónica, asociada a las principales causas de muerte como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer y 

complicaciones de COVID-19. La leptina está involucrada en homeostasis del metabolismo energético, factor de crecimiento 

celular e inflamación sistémica a través de moléculas como RAGE. Objetivo: Describir las características moleculares de la 

leptina, vía de señalización, efectos inflamatorios y metabólicos en el fenotipo obeso y sus mecanismos de resistencia. 

Metodología: Se realizó una revisión de leptina en bases de datos electrónicas (PubMed, Clinical Key, Ovisp, Dynamed). 

Conclusión: La leptina es trascendental en la regulación de procesos inflamatorios, génesis de enfermedad metabólica 

característica del fenotipo obeso. Estos efectos están presentes en pacientes con obesidad y que paradójicamente están asociados a 

hiperleptinemia, probablemente debidos a mecanismos de resistencia central y periférica. 

Palabras clave—Obesidad, Leptina, Inflamación sistémica, Inflamación de bajo grado, metainflamación 
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Introducción 
Obesidad y clasificación 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la obesidad como una condición establecida por acumulación 

anormal o excesiva de grasa en el tejido adiposo, representa uno de los principales retos de salud pública. La OMS la 

clasifica en 4 categorías de índice de masa corporal (IMC kg/m2): sobrepeso 25-29.9; obesidad grado I (leve), 30-

34.9; obesidad grado II (moderada-severa) 35-39.9 y obesidad grado III (mórbida) mayor o igual a 40 (Meldrum DR, 

et al., 2017). A pesar del uso rutinario del IMC en la práctica clínica, se reconoce como un índice impreciso para 

estimar el porcentaje de tejido adiposo; ya que no discrimina entre el tejido adiposo y tejido muscular, y pudiera 

clasificar a atletas de alto rendimiento como obesos e inclusive, no discrimina entre aquellos que presentan 

alteraciones metabólicas o de riesgo por su estado inflamatorio. Además, es incapaz de distinguir el patrón de 

distribución del tejido adiposo, lo que es de relevancia en la determinación del riesgo de enfermedad metabólica 

como: diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemias, resistencia a la leptina, hipertensión arterial etc. (Engin A, et 

al., 2017; Carbone F, et al., 2019; Lai YR, et al., 2020; Bidulescu A, et. al., 2020; Ouerghi N, et al., 2020). Por lo 

que, en la actualidad se investigan nuevas herramientas que determinen con claridad los fenotipos de obesidad en los 

procesos de salud y enfermedad, ver tabla 1 (Tafeit E, et al., 2019). 

1 El MPSS Gerardo Dueñas Ochoa es pasante de medicina en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Patología. Centro Universitario de Ciencias de la 

Salud. Universidad de Guadalajara. gerardo.duenas.ochoa@gmail.com 
2 La Dra. en C. Zamira Helena Hernández Nazarä es Profesor Investigador Titular “B” en Instituto de Investigación en Enfermedades Crónico Degenerativas del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. zamira.hernandez@academicos.udg.mx 
3 La Dra. en C. Montserrat Maldonado González es Profesor Investigador Titular “A” en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Patología. Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. montserrat.maldonado@academicos.udg.mx 
4La Dra. en C. Bertha Ruíz Madrigal es Profesor Investigador Titular “C” en el Laboratorio de Investigación en Microbiología y Patología. Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud. Universidad de Guadalajara. bertha.ruiz@academicos.udg.mx 
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Epidemiología 

La obesidad como problema de salud pública inició en países desarrollados en los años 70´s, continuado con los 

países de mediano desarrollo y recientemente, en países en vías de desarrollo. Este patrón, sugiere una relación entre 

la obesidad y el desarrollo de la industria alimentaria, donde los alimentos son altamente procesados con mayor 

cantidad de azúcares y de menor costo (ingesta calórica aumentada); y al desarrollo exponencial de tecnologías, lo 

que genera una disminución en la actividad diaria (disminución del gasto energético), creando un “ambiente 

obesogénico” (Blüher M, et al., 2019). Acelerando su crecimiento en regiones como el sur y sudeste Asiático, el 

Caribe y Latinoamérica. A nivel mundial, existen más personas con sobrepeso u obesidad, excluyendo a regiones 

específicas de África subsahariana y Asia. En los años 1975 a 2014, se observó en adultos, un aumento de la 

prevalencia de 3.2% a 10.2% en hombres y de 6.4% a 14.9% en mujeres. En 2014, la obesidad mórbida arrojo cifras 

del 0.64% en hombres y 1.6% en mujeres. La prevalencia de obesidad en niños y adolescentes se incrementó entre 

1975 a 2016, de 0.7% a 5.6% en niños y de 0.9% a 7.8% en niñas. No obstante, el aumento de los porcentajes de 

obesidad infantil es heterogéneo, siendo en países desarrollados lento comparados con países en vías de desarrollo e 

importantemente, estas tendencias, predicen el comportamiento futuro de presentar obesidad (Blüher M, et al., 2019; 

Mărginean CO, et al., 2020). En México, la prevalencia de obesidad se encuentra en cifras alarmantes, la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018–2019, reporta una prevalencia de 40.2% en mujeres y de 30.5% 

en hombres con un incremento del 3.7%, comparado al año 2012.  Además, la región Norte fue la más afectada con 

una prevalencia del 41.6%, respecto al perímetro abdominal, en hombres el 88.4% presento una medición ≥90 cm y 

en mujeres el 72.7% fue ≥80 cm. En cuanto a la obesidad infantil, México figura como el primer lugar, con una 

prevalencia del 35.5%, la cual afecta principalmente a los niños con respecto a las niñas en un pico de edad de entre 

los 9-10 años (Shamah-Levy T, et al., 2018 - 2019). 

Obesidad e inflamación sistema crónica y de bajo grado- metainflamación 
La obesidad es un factor importante de riesgo catastrófico, especialmente aquellos con un IMC ≥40 kg/m2, 

como se observa actualmente en la infección del SARS COV-2, conformando un 70%, de las principales causas de 

muerte tempranas a nivel mundial, así como en la incidencia de enfermedades crónico degenerativas, principalmente: 

dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, DM2, apnea obstructiva del sueño y 

osteoartritis (Meldrum DR, et al., 2017; INEGI 2020). La emergencia sanitaria por COVID-19, evidenció la 

problemática que representa la obesidad como: principal factor de riesgo  para la severidad de la enfermedad, riesgo 

de hospitalización y requerimiento de ventilación mecánica invasiva, mediante mecanismos fisiopatológicos 

complejos, no esclarecidos completamente, pero se menciona; la contribución del fenotipo inflamatorio crónico 

mediado por IL-6, así como el estrés oxidativo y lipotoxicidad mediado por los ácidos grasos saturados, la relación 

existente entre el sistema renina angiotensina aldosterona tanto renal como adiposo (Petrakis D, et al., 2020; 

Mărginean CO, et al., 2020), así como, la disminución del volumen respiratorio de reserva, capacidad funcional y 

sistema de compliancia pulmonar (Dietz W, et al., 2020). 
Actualmente, está descrito el papel que juega la inflamación característica del fenotipo obeso en la génesis de 

disfunción metabólica. Este proceso inicialmente es una respuesta inflamatoria local compensatoria; especialmente 

en tejido adiposo blanco visceral. Aunque, los linfocitos representan únicamente el 10% de células en el estroma 

vascular en el tejido adiposo humano, durante la expansión del adipocito, se incrementa la relación Th1:Treg y 

Th1:Th2, lo que supone sea la causa del aumento, polarización y cambio fenotípico de los macrófagos M2 a M1.  Así 

que, la inflamación inducida por obesidad se encuentra mediada, por la respuesta sostenida y disfuncional del 

sistema inmune, mediada por macrófagos, subdivida clásicamente por el perfil de secreción de citocinas y sus 

marcadores celulares. Los linfocitos Th1 y Th17, liberan IL-17 e interferón gamma, que estimulan las funciones 

proinflamatorias de los macrófagos M1. Por el contrario, las células Th2 y Treg, inducen un efecto antiinflamatorio, 

induciendo la secreción de IL-4 e IL-10, promoviendo la diferenciación de macrófagos M2. Los macrófagos M1 

expresan característicamente el marcador celular CD11c+ y secretan citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-1B, 

MCP-1, iNO y TNF-a. Los macrófagos M2, son negativos al marcador celular CD11- y tienen una función 

antiinflamatoria. Siendo este fenómeno asociado con inflamación tisular y resistencia a la insulina, ya que, la 

disminución de esta infiltración está relacionada con homeostasis de glucosa (Unamuno X, et al., 2018; Mărginean 

CO, et al., 2020). La suma de estos efectos locales culmina en la generación de un efecto sistémico de bajo grado y 

crónico, denominado “metainflamación”, que lleva a alteraciones en la respuesta del sistema inmune innato y 

adaptativo, desregulación de la secreción de adipocinas, resistencia a la insulina y disfunción metabólica. Una de las 

adipocinas, con mayor protagonismo, en este proceso es la leptina, descrita en el año 1994 por el Dr. Friedman de la 

Rockefeller University. El encontró que los ratones homocigotos con deleción en el gen de la leptina (Ob/Ob) 

presentaban obesidad, la cual remitía con la administración exógena de este péptido, proponiéndola como molécula 

terapéutica potencial. Sin embargo, 27 años después de su descubrimiento, sólo es efectiva en un grupo minoritario 
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de obesidad hereditaria, esto debido a un probable mecanismo de resistencia (Hotamisligil GS, et al., 2017). Por lo 

que, el presente artículo tiene como objetivo la descripción de las características moleculares y vía de señalización de 

la leptina y su participación en la génesis de inflamación sistémica de bajo grado y consecuente disfunción 

metabólica.  

Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica de leptina y sus procesos inflamatorios y metabólicos de los últimos 6 

años, febrero 2021 a mayo 2021, en bases de datos electrónicas (PubMed, Clinical key, Ovisp, Dynamed), en la cual, 

se incluyeron las palabras: Leptina, Inflamación sistémica, Obesidad, Inflamación de bajo grado, Hiperleptinemia, 
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Resistencia a la leptina y Metainflamación. 

Desarrollo y discusión 

Leptina (Gen, RNA, proteína, función y señalización)  
La leptina es un péptido de 167 a.a (16 kD), perteneciente a un grupo de moléculas con actividad endocrina, 

secretadas por el tejido adiposo (Flier JS, et al., 2017) y a una familia de citocinas helicoidales de cadena larga, con 

cuatro hélices plegadas (Triantafyllou GA, et al., 2016). El gen de leptina (LEP) se localiza en el cromosoma 

7q31.3. Notablemente, existe una correlación de mayor expresión de su mRNA con la expansión del tejido adiposo, 

lo que conduce a una hiperleptinemia y posterior estado de resistencia. La secreción de leptina es extremadamente 

sensible a un equilibrio energético negativo agudo, como el ayuno a corto plazo, contrario a su expresión durante los 

periodos de incremento calórico agudo, donde aumenta de manera paulatina. Este patrón sugiere una función 

protectora hacia las reservas de tejido adiposo. El aumento de su secreción responde a estímulos lipogénicos, en 

contraste con estímulos lipolíticos que disminuye su secreción. Además, su concentración presenta una diferencia de 

género, siendo hasta tres veces mayor por cada unidad de tejido adiposo en mujeres comparadas con hombres (Zhang 

Y, et al., 2017). Todos sus efectos son mediados a través de su receptor (LEPR) (Diéguez-Campa CE, et al. 2020). 

Hasta el momento, se describen seis isoformas (a-f), generadas por corte y empalme alternativo, cinco de ellas 

incluye receptores unidos a membrana, mientras que solo una es secretada y soluble. De estas, solo la isoforma larga 

(LEPRb) es capaz de traducir la señalización de la unión de la leptina, al presentar sitios de unión para las moléculas 

de señalización protein tirosin quinasa Janus 2 (JAK2) y STAT3. Las isoformas cortas son idénticas al LEPRb, 

excepto por el sitio de unión para JAK2 y están involucradas en el paso de la leptina al sistema nervioso central 

(SNC), así como su unión y transporte a nivel de vasos sanguíneos (UniProt, 2021).  

Posterior a su secreción, la leptina circula en mayor parte unida a su receptor hidrosoluble (lep-Re). Al llegar al 

cerebro atraviesa la barrera hematoencefálica a través de las isoformas cortas, permitiendo su acción en el 

hipotálamo.  En este sitio forma parte de un circuito complejo de interacciones, activando las neuronas 

anorexigénicas (POMC), que simultáneamente suprime la actividad de neuronas orexigénicas (AgRP); culminando 

en un estímulo de saciedad. Adicionalmente, la leptina actúa en el sistema mesolímbico dopaminérgico formando 

parte del sistema de recompensa cerebral. También regula el eje hipotálamo pituitario, bajos niveles se asocian a 

hipogonadismo hipogonadotrófico, supresión de síntesis de hormonas tiroides y supresión de la hormona de 

crecimiento. No obstante, la leptina también presenta efectos a nivel periférico. A nivel de los adipocitos, la leptina: 

aumenta la sensibilidad a la insulina, reduce la lipólisis y genera un posible pardeamiento del tejido adiposo blanco. 

De igual manera, limita el total de masa adiposa y la acumulación de lípidos en órganos no adiposos. A nivel de 

músculo esquelético, incrementa el consumo y oxidación de glucosa, síntesis de glucógeno y formación de lactato. 

Además, incrementa la sensibilidad a la insulina, y a nivel hepático, la leptina, reduce la gluconeogénesis y regula la 

síntesis de colesterol y ácidos biliares (Triantafyllou GA, et. al., 2016). A nivel intestinal, reduce la absorción de la 

glucosa. Respecto a la inmunidad innata, incrementa: la quimiotaxis como la secreción de especies reactivas de 

oxígeno de los neutrófilos, la fagocitosis de los macrófagos, la secreción de mediadores proinflamatorios y la 

citotoxicidad de las células NK. Juega un rol proinflamatorio en sinergia con IL-1B, mediante la inducción de óxido 

nítrico sintasa (NOS2), que promueve la producción de citocinas proinflamatorias, a través de las vías de 

señalización JAK2, PI3K, MAP2K1/MEK1 y MAPK14 /p38, y a nivel de la inmunidad adaptativa, promueve la 

conversión de linfocitos T de memoria a linfocitos T helper tipo 1. Incrementa la proliferación celular de células 

CD4+, CD25- y reduce la autofagia mediante la estimulación del receptor de linfocitos T (TCR) a través de la vía de 

señalización mTOR y la regulación positiva de BCL2 (UniProt 2021). 
Actualmente, son descritas 6 vías de señalización relacionadas con las funciones de leptina, destacando la vía 

LEPRb-JAK2-STAT3/5, la cual regula la ingesta calórica y la homeostasis energética a nivel hipotalámico. La 

leptina también activa la vía de señalización del receptor de sustrato de insulina (IRS)-IP3K en el hipotálamo, para 

reducir la ingesta calórica e incrementar el gasto calórico. Esta vía de señalización está mediada por IP3K y Akt. Y 

es precisamente la que interviene en mediar el aumento del flujo del estímulo del sistema simpático, disminución de 

glucosa mediada por leptina y finalmente la disminución del peso corporal (Liu J, et. al., 2018). 

Mecanismos de resistencia de leptina 

La definición más aceptada de resistencia a la leptina se refiere a la inhabilidad farmacológica de la leptina en 

inhibir la ingesta calórica y mantener el peso corporal mediada a nivel del SNC, y que no mejora cuando aumentan 

sus niveles en sangre y que la hiperleptinemia solo se atribuye en respuesta al aumento del tejido adiposo. Es 

necesario, recordar que el aumento de leptina ayudaría a mejorar la sensibilidad a la glucosa, pero solo en caso de 

que no esté acompañada de factores como ingesta alta en grasa como fue demostrado por la perfusión directa de 

leptina intracerebroventricular derivado de estudios en murinos (Dominik P, et. al., 2020). Diversos ejemplos en la 
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tabla 1, evidencian su participación en la inflamación sistémica crónica y de bajo grado (inmunidad innata, 

adaptativa y marcadores inflamatorios) y la consecuente metainflamación (asociación con el proceso inflamatorio en 

enfermedades metabólicas). Los efectos de la resistencia a la leptina, incluyen efectos selectivos en ciertos grupos 

neuronales y en tejidos periféricos. Lo que nos llevaría al entendimiento de los efectos propios de la resistencia y los 

efectos netos provocados por la hiperleptinemia, así como, la determinación de estos valores umbrales fisiológicos en 

sangre vs los valores de resistencia que se han propuestos, pero que todavía son indeterminados (Puurunen V, et. 

al., 2017; Bidulescu A, et. al., 2020; Diéguez-Campa CE, et. al., 2020; Son M, et. al., 2020; Zhang Q, et. al., 2021). 

Por ejemplo, se reconoce que los efectos de sensibilidad a la insulina retornan cuando el IMC torna a menos de 25 

kg/m2 y los niveles de leptina en ayuno decaen 15 ng/dL y el efecto típico cuando se elevan, que lleva a una meseta 

donde ya no hay respuesta alguna. Lo que dilucida la importancia de la restricción calórica como sensibilizador. Los 

mecanismos implican una mejor entrega de la leptina a nivel del SNC y su acceso a grupos neuronales específicos. 

Así como la eliminación de mecanismos de retroalimentación inhibitorios como SOCS3 o PTP1B, que se forma por 

los potentes efectos de retroalimentación que ejerce la leptina y los efectos proinflamatorios que producen en el 

sistema inmune (Shangang Zhao, et. al., 2020; Son M, et. al., 2020). Además, la leptina actúa en aquellos tejidos 

periféricos que expresan su receptor. Entre estos efectos se encuentra el desarrollo fenotípico adipogénico de las 

células estromales y la regulación del sistema inmune. Por ejemplo, las células inmunes pueden permanecer 

selectivamente sensibles a pesar de la resistencia a nivel del hipotálamo y estar implicadas en procesos de secreción 

de citocinas proinflamatorias y migración contribuyendo al espectro inflamatorio sistémico. Así como efectos de 

resistencia a nivel hepático, conduciendo a la hiperglucemia, hiperinsulinemia y dislipidemia. Los mecanismos de 

resistencia periférica todavía deben ser explorados, pero incluyen la modulación por los receptores solubles, ver tabla 

1 (Saltiel AR, et al., 2017; Son M, et. al., 2020; Peek V, et. al., 2020; Zhang Q, et. al., 2021). 

Conclusión 
La leptina es una molécula pleiotrópica por excelencia, con una función protagonista en la metainflamación 

característica del fenotipo obeso mediada principalmente a través de la respuesta inmune innata y adaptativa, que 

culmina en disfunción metabólica caracterizada por resistencia a la insulina, patología hepática y disfunción 

cardiovascular. Todos estos fenómenos mediados a través de hiperleptinemia secundaria a un fenómeno de 

resistencia central y periférica. 
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Características Sociodemográficas de Adultos con Úlcera en 
Extremidad Inferior

L.E. Leidy Duran Herrera1, Dra. Ma. Martha Marín Laredo2,

Dra. Josefina Valenzuela Gandarilla3, M.E. Ruth E. Pérez Guerrero4 

Resumen—Introducción. La úlcera en extremidad inferior es un proceso fisiopatológico propio de extremidad y/o sistémico, que 

no cicatriza. Prevalencia mundial del 0.10% al 0.30%; guarda relación directa con edad. Incidencia: tres a cinco nuevos casos por 

cada mil personas anualmente. Objetivo. Describir  las características sociodemográficas de adultos con úlcera en extremidad 

inferior. Material y métodos. Estudio descriptivo, transversal, observacional. Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

Muestra conformada por 20 adultos con úlcera en extremidad inferior de Institución de segundo nivel en Morelia, Michoacán. 

México. Aplicación instrumento: “ Medición del autocuidado en adultos con úlcera en extremidad inferior”. Resultados. 

El 60.0% (12) fueron hombres. Promedio de edad 60 años (±0.68). Escolaridad: el 45% (9) secundaria. El 65% (10) eran 

casados. Ulceras en extremidad inferior, 75% (15) de adultos con pie diabético. Conclusión. La úlcera en extremidad 

inferior por pie diabético es la más frecuente, predominando en sexo masculino en adultos mayores. 

Palabras clave. Ulcera en extremidad inferior, úlcera crónica, pie diabético, características sociodemográficas 

Introducción 

Las heridas en México y en el mundo son un problema de salud pública que afecta directamente la calidad 

de vida de las personas que las padecen y sus familias, ya que estas heridas pueden conducir períodos prolongados de 

discapacidad, dolor e incomodidad, además de impedir la realización de actividades básicas (Lejía, Juárez y 

Martínez, 2018). 

Se utiliza el concepto de úlcera en extremidad inferior (UEII), el cual debe utilizarse para definir a “ una 

lesión en la extremidad inferior, espontanea o accidental, cuya etiología pueda referirse a una entidad y proceso 

fisiopatológicos únicos en la propia extremidad y/o de afectación sistémica y que no cicatriza en el intervalo temporal 

esperado”. Tres de las etiologías: la venosa, la isquémica y la neuropática, suponen el 95% de la totalidad de las 

úlceras en la extremidad inferior (Marinel y Verdú, 2018). 

Las enfermedades crónicas como la Diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y oncológicas, han 

acompañado en el presente y pasado a la humanidad, las cuales pueden traer consigo mismas complicaciones como 

UEII , lo anterior implica el incremento de estancia prolongada en hospitales, costos y el uso ineficiente de recursos 

médico- quirúrgicos y de enfermería (Carmel, Colwell y Goldberg, 2016). 

La prevalencia global de UEII se sitúa entre el 0.10% y el 0,30%. Dicha prevalencia guarda una relación 

directa con la edad. Su incidencia se sitúa entre tres y cinco nuevos casos por cada mil personas y año y la relación 

mujer/varón (Marinel y Verdú, 2018). 

La cicatrización de heridas depende de varios factores como: el tipo de úlcera, estado nutricional, patologías 

presentes, el tipo de curación y el tratamiento médico (Kreindl, et al., 2019). Las acciones enfocadas a un tratamiento 

especifico de los adultos afectados por esta condición debe ser una prioridad en las instituciones de salud, con el 
objetivo de disminuir las complicaciones asociadas y por consiguiente la necesidad de múltiples tratamientos que 
aumenten costos hospitalarios, como por ejemplo excesivo uso de recursos humanos, materiales y procedimientos 
quirúrgicos (Vela y  Sánchez, 2013). 

Descripción del Método 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, observacional. Muestreo no probabilístico, por conveniencia.

La muestra la conformaron 20 adultos con úlcera en extremidad inferior evaluados en una institución de segundo 

nivel en Morelia, Michoacán. México. Se utilizó un instrumento validado titulado: “ Medición del 

1  Leidy Duran Herrera es Licenciada en Enfermería del Hospital Regional ISSSTE Morelia, Michoacán. México.

licleidydh@gmail.com 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. martha.marin@umich.mx 
3 Josefina Valenzuela Gandarilla es Profesora- investigadora y Jefa del departamento de Control Escolar de la Universidad 
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4 Ruth E. Pérez Guerrero es Profesora- investigadora y Secretaria Académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
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autocuidado en adultos con úlcera en extremidad inferior”, previa autorización mediante un consentimiento 

informado, en el periodo de noviembre-diciembre de 2019.  

Se incluyeron adultos con úlcera en extremidad inferior: pie diabético, úlcera venosa y arterial. 

Las características sociodemográficas se obtuvieron a través de un instrumento elaborado ex profeso, 

registrando la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y el estado civil.  

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v25. 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

En este trabajo investigativo se estudiaron las características sociodemográficas del adulto con úlcera en 

extremidad inferior.  

En el análisis estadístico se incluyeron: edad, sexo, nivel de escolaridad y estado civil, arrojando lo 

siguiente: 

El 60.0% (12) fueron hombres. Promedio de edad 60 años (8.49442542). Escolaridad: el 45% (9) 

secundaria. El 65% (10) eran casados. Úlceras en extremidad inferior, 75% (15) de adultos con pie diabético. 

Media Desviación 

estándar 

Moda Mediana Valor mínimo Valor máximo 

60 ± 8.4 61 8.4 47 80 

Cuadro 1. Promedio de edad de los adultos participantes con úlcera en extremidad inferior 

El promedio de edad de los adultos fue 60 años, con una desviación estándar  de ± 8.4.  

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Masculino 12 60 60 

Femenino 8 40 100 

Total 20 100 

Cuadro 2. Sexo de los adultos participantes con úlcera en extremidad inferior 

En el cuadro 2 se observa que el 60% (12) de los adultos con úlcera en extremidad inferior correspondió al sexo 

masculino. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Soltero(a) 1 5 5 

Casado (a) 13 65 70 

Divorciado(a) 3 15 85 

Viudo(a) 3 15 100 

Total 20 100 

Cuadro 3. Estado civil de los adultos con úlcera en extremidad inferior 

El 65% (13) de los adultos con úlcera en extremidad eran casados, como se puede observar en el cuadro 3. 

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Primaria 2 10 10 

Secundaria 9 45 55 

Nivel medio superior 1 5 60 

Nivel superior 8 40 100 

Total 20 100 

Cuadro 4. Nivel de escolaridad de los adultos con úlcera en extremidad inferior 

En el cuadro 4, se observa que el 45% (9) de los adultos con úlcera en extremidad inferior estudiaron el nivel de 

secundaria y un 5% (1) el nivel medio superior. 
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Úlcera en extremidad 

inferior 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Pie diabético 15 75 75 

Úlcera venosa 4 20 95 

Úlcera arterial 1 5 100 

Total 20 100 

Cuadro 5. Causas de úlcera en extremidad inferior en los adultos participantes 

En el cuadro 5 se observa que el 75% (15) de los adultos que se estudiaron tenían úlcera en extremidad inferior de 

tipo de pie diabético. 

Conclusiones 

La úlcera en extremidad inferior por pie diabético es la más frecuente, predominando en el sexo masculino 

de adultos mayores.  

En este estudio, la úlcera en extremidad inferior fue más frecuente en personas casadas. 

Un poco menos de la mitad de los adultos con úlcera extremidad inferior tenían un nivel de estudio de 

secundaria. 

Recomendaciones 

Se emite la necesidad de continuar con el avance respecto a las úlceras en extremidad inferior en el adulto 

para así poder brindar una atención oportuna con calidad y calidez.  

Es indispensable que se tomen en cuenta las características sociodemográficas de la población de estudio 

para puntualizar en las acciones preventivas y de manejo de úlceras.  
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Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) y Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) en las Etapas de la Aclimatación de Pantas in Vitro en 

iInvernadero del CECyTE Plantel Irapuato 1

Betzabé Esmeralda Elias Hernández1, Andrea Guadalupe Silva Escamilla2, Laura Berenice Venegas Gómez3, M. C. 

Dora María Reyes Ríos4, Ing. Andrea Vargas Saavedra5 y Dr. Hugo Rosales Bravo6 

Resumen: La Educación en Media Superior en México y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

estado de Guanajuato (CECyTE), Plantel Irapuato 1. Se trabaja con uno de los objetivos de formar estudiantes capaces 

de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará en su vida profesional, es decir, valorando 

e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias profesionales. Para ello el docente, emplea 

diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje como el involucrar a los estudiantes en la Investigación (ABI) y el 

aprendizaje a base de problemas (ABP), éste es centrado en el estudiante donde se adquieren conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. La característica más innovadora es el uso de problemas 

como punto de partida para la adquisición de conocimientos nuevos donde el estudiante adquiere un rol activo y se 

favorece la motivación académica y la gestión de su aprendizaje. En este trabajo el ABP y el ABI fueron implementado 

como una estrategia de trabajo a lo largo de un curso, dirigido a la problemática de la aclimatación de plantas in vitro 

en invernadero. 

Palabras Clave: Cultivos in vitro, aclimatación, ABI y PBP. 

Introducción 

La Biotecnología Vegetal es la aplicación de la ciencia y la tecnología a las plantas, sus partes, productos y modelos, 

con el fin de propagar materiales vivos o inertes para el desarrollo de conocimiento, bienes y servicios (OCDE). Por 

lo que se considera importante introducirla en la enseñanza de la educación de Nivel Medio Superior. El cultivo de 

tejidos vegetales “in vitro” es una alternativa para desarrollar competencias laborales en los jóvenes, lo que genera 

retos para el diseño y desarrollo de herramientas pedagógicas novedosas y creativas que estimulen el pensamiento 

complejo.  

El aprendizaje basado en la resolución de problemas es un método que permite que los alumnos tengan un papel más 

activo en su enseñanza. Al estar más implicados se les motiva a querer aprender, son más autónomos y más 

responsables. En el Submódulo de cultivo de tejidos in vitro y la aclimatación de plantas in vitro en invernadero 

representa una serie de problemas durante el proceso. El objetivo de este trabajo es la enseñanza a través del ABI y el 

ABP donde se aborda la problemática para la aclimatación de las plantas in vitro en Invernadero y la aplicación de 

algunas competencias genéricas y sus atributos del SNB. Este proyecto no se trabajó a nivel laboratorio e invernadero 

debido a la Pandemia del COVID-19, solo se realizó una investigación científica y tecnológica, se dio seguimiento a 

la redacción basada en un protocolo, finalmente fue expuesto frente a agrupo y evaluado por la academia de 

Biotecnología.  

Justificación. 

Más que enseñar conocimientos, la educación debe fomentar las maneras de cómo adquirir el conocimiento. El cómo 

se aprende es lo que da cuenta del proceso de adquisición de conocimientos. El uso de las estrategias cognitivas 

favorece la realización de procesos cognitivos y por otro lado las estrategias metacognitivas permiten ser conscientes 

de estos procesos, en el enseñar-aprender existen varias técnicas que permiten desarrollar la capacidad de innovar a 

través de la interdisciplinaridad; desarrolla el pensamiento crítico, favorece la objetividad y la tolerancia, así como la 

capacidad de investigar y aprender de forma autodirigida. Mediante la investigación, el estudiante desarrolla 

1 Betzabé Esmeralda Elias Hernández. Estudiante del CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato 1.
betzabeeliashernandez@gmail.com corresponsal). 
2Andrea Guadalupe Silva Escamilla. Estudiante del CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato 1.   
3Laura Berenice Venegas Gómez. Estudiante del CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato 1.  
4MC. Dora María Reyes Ríos. Profesor del CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato 1. 
5Ing. Andrea Vargas Saavedra. Directora del CECyTE Guanajuato Plantel Irapuato 1.   
6Dr. Hugo Rosales Bravo. Jefe de Investigación y Extensión del CECyTE Guanajuato. 
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habilidades que le permiten construir su conocimiento, convirtiéndose en una parte activa de su propio proceso de 

aprendizaje, es por esto que en este trabajo el estudiante reporta los resultados obtenidos empleando el ABI y el ABP, 

en la problemática de la aclimatación de plantas in vitro.  

Marco Teórico 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

El método del ABP tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case 

Western Reserve en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 60's. Esta 

metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica cambiando la orientación de 

un currículum que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y organizado 

en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 

solución al problema.  

El ABP es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento, en este modelo es el alumno 

quien busca el aprendizaje que considera necesario para resolver los problemas que se le plantean, los cuales conjugan 

aprendizaje de diferentes áreas de conocimiento. El método tiene implícito en su dinámica de trabajo el desarrollo de 

habilidades, actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional del estudiante. El ABP puede ser usado 

como una estrategia general a lo largo del plan de estudios de una carrera profesional o bien ser implementado como 

una estrategia de trabajo a lo largo de un curso específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la revisión 

de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso. 

Aprendizaje basado en la Investigación (ABI). 

El ABI permite hacer uso de la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tiene como propósito conectar 

la investigación con la enseñanza bajo la supervisión del profesor. Puede ser utilizada como complemento de otras 

técnicas didácticas tales como: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje 

colaborativo, estudio de casos, entre otras; y como estrategia didáctica es aplicable a cualquier disciplina. La aplicación 

de ABI en ambientes de aprendizaje permite la incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada 

en métodos científicos, apoyada en metodología disciplinaria o interdisciplinaria para investigar una hipótesis, 

problema o pregunta de investigación. El ABI fomenta los siguientes aprendizajes: 

1. Capacidad de investigación.

2. Pensamiento crítico

3. Colaboración en equipos interdisciplinares.

4. Aprendizaje autodirigido.

5. Sensibilidad y capacidad perceptiva de los fenómenos científicos, humanísticos y socioculturales.

Cultivo de tejidos vegetales in vitro. 

El término cultivo in vitro se aplica a todo cultivo bajo cristal en medio aséptico, pero incluye diversas técnicas cuyos 

métodos y fines son muy diferentes. La técnica general consiste en tomar un fragmento de tejido vegetal, colocarlo en 

un medio nutritivo y provocar (debido a un equilibrio adecuado de los elementos del medio) directamente o tras 

manipulación el desarrollo de una plántula. El conjunto de estas operaciones se desarrolla en condiciones estériles y 

se seguirá por una aclimatación en medio tradicional.  

El concepto de explante se refiere a cualquier parte vegetal que ha sido separada de la planta, que puede ser un tejido 

(fragmentos de hojas, tallos, raíces, pétalos, etc.), un órgano (semillas, anteras, ovarios, botones florales, hojas y raíces 

completas, etc.), estructuras como las anteras y los ovarios, o bien células individuales (como en el caso de los 

protoplastos). Con excepción de los óvulos y el polen, los explantes están constituidos por tejidos y/o células somáticas. 

Aclimatación de plantas in vitro. 

Una vez las plántulas producidas in vitro, están en un estado que permite su supervivencia en el exterior se transfieren 

a un sustrato y se procede a su aclimatación. La aclimatación ex vitro es el proceso mediante el cual las plantas salidas 

de los recipientes de cultivo in vitro y cultivadas ex vitro se van transformando poco a poco hasta que aparecen en ellas 

las características habituales de las plantas de su especie cultivadas ex vitro, en invernaderos o en campo. Una vez 

aclimatadas estas plantas pueden cultivarse en su ambiente habitual sin diferencias por haber sido obtenidas in vitro. 

Las plantas deben aclimatarse una vez que hayan pasado por una fase de “hardening” para asegurar su supervivencia. 

Incluso tras la fase de “hardening” las plántulas cultivadas in vitro presentan escasez de ceras epicuticulares, escasa 

funcionalidad estomática, paredes celulares finas y hojas poco funcionales, tanto desde el punto de vista estomático 
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como del fotosintético. Si las plantas fueran transferidas del recipiente de cultivo in vitro a un sustrato ex vitro y no 

fueran sometidas al periodo de aclimatación la mayoría o incluso todas ellas morirían en unas pocas horas o días. Por 

ello es imprescindible su paso por una fase de aclimatación, que se realiza en el interior de un invernadero. 

Materiales y Métodos 

El Proyecto se realizó en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guanajuato CECyTE 

Guanajuato, Plantel Irapuato 1. En el curso Submódulo II, Cultiva Tejidos Vegetales por Diferentes Técnicas de 

Propagación in vitro. En este se abordan diferentes metodologías de enseñanza - aprendizaje para trabajar con los 

problemas que se presentan en la aclimatación de plantas in vitro en Invernadero, se usó el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) y el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI).  

Para la realización del proyecto se formaron equipos de 4 a 5 integrantes, se entregó un protocolo de trabajo a los 

estudiantes que fueron desarrollando durante el curso, para ello se realizó una investigación relacionada con el tema, 

se consultaron artículos científicos, documentales, prácticas virtuales etc. Simultáneamente en clase se abordaron y se 

analizaron los temas relacionados con la problemática de la aclimatación del cultivo de tejidos in vitro. Al final del 

semestre se presentaron los proyectos de los equipos frente al grupo y fueron evaluados por la academia de 

Biotecnología. Este tipo de proyectos le sirve al estudiante para titularse como Técnico en Biotecnología.  

Procedimientos a seguir durante la aclimatación, que habitualmente es entre 2 y 6 semanas. 

1. Extracción de los explantes del medio de cultivo, lavado con agua corriente asegurándose de eliminar todo resto

de medio de cultivo, e inmersión en baño fungicida. El medio contiene azúcares que serían rápidamente atacados

por los hongos y las bacterias del ambiente del invernadero. La posible presencia de organismos contaminantes

durante la aclimatación debe ser vigilada con mucha frecuencia, y en caso de ser detectados deben eliminarse los

contenedores infectados, e incluso se recomienda también eliminar los adyacentes ya que su propagación puede

ser muy rápida.

2. Según los casos, es la eliminación de hojas preformadas, ya que aún tras el “hardening” pueden no ser

fotosintéticamente eficientes y/o permitir las pérdidas de agua. El trasplante de la plántula en un sustrato estéril y

dentro de contenedores nuevos y esterilizados previamente, o bien sometidos a un proceso de desinfección para

evitar contaminación por microorganismos, posteriormente los contenedores con las plántulas se instalan en el

interior de un túnel de aclimatación.

Resultados y Discusión 

Con el uso del ABP y el ABI se redactó un documento y se analizaron los diferentes factores que influyen en la 

problemática de la aclimatación de las plantas producidas in vitro a ex vitro en invernadero. Al final del curso se 

entregó el cuadernillo, que incluía las partes esenciales de un proyecto académico, también se desarrollaron y 

trabajaron las siguientes competencias genéricas y los atributos que expresan el perfil del egreso de la Educación Media 

Superior del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), como se muestra en la Tabla 1.  

Competencias constituyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos

contribuye al alcance de un objetivo. 

  5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.   

  5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de

manera crítica y reflexiva.

   6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

Aprende de forma autónoma 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.

7.2 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

Trabaja en forma colaborativa 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
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8.1. Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 

acción con pasos específicos.  

8.2. Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  

8.3. Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de 

distintos equipos de trabajo. 

Tabla 1. Competencias genéricas y los atributos desarrollados en el Proyecto. 

Las medidas que deben tomarse en cuenta durante la aclimatación son las siguientes. 

• Evitar las contaminaciones por hongos y bacterias, así como por cualquier otro tipo de organismos.

• Evitar los daños por exceso de iluminación o temperatura.

• Incrementar la fotosíntesis hasta sus valores habituales

• Evitar las rápidas pérdidas de agua.

Factores que influyen en la aclimatación de plantas en el Invernadero. 

1. Humedad Relativa. Un sistema que asegure el control y mantenimiento de la humedad relativa a niveles altos,

superiores al 85%; esta humedad se obtiene mediante microgotas o gotas normales. La humedad ambiental de las

plántulas debe descender paulatinamente durante su aclimatación, hasta igualarse con la humedad natural del

exterior; esto se consigue disminuyendo también paulatinamente la humedad en el túnel de aclimatación.

2. Fertilización. Un programa de fertilización a las plántulas como la solución nutritiva debe ser poco salina para

facilitar una abundante toma de agua por el explante, ya que la pierde en exceso, especialmente al inicio de la

aclimatación.

3. Sombreado. Se debe de disponer de una cubierta que produzca un abundante sombreado inicial, que tiene que ser

hasta del 90% según la cantidad de luz natural presente en la zona en que se realice la aclimatación. Este sombreado

descenderá paulatinamente y en paralelo al descenso de la humedad ambiental.

4. Luz. El sombreado se utiliza inicialmente para que el exceso de luz no dañe las plantas y su fotosíntesis incremente

paulatinamente, pero también para evitar el calentamiento de los contenedores.

5. Desarrollo de las raíces. durante el tiempo de la aclimatación las plántulas van desarrollándose y desarrollando

raíces, por lo que gradualmente serán transferidas a contenedores de mayor tamaño, continuando manteniéndose

todas o algunas de las medidas de aclimatación. La foto 1 y 2 presentan plantas in vitro en proceso de aclimatación

y la Foto 3 muestra a las plantas establecidas en invernadero.

Foto 1 y 2. Plantas in vitro en proceso de aclimatación. Foto 3. Plantas establecidas en 

Invernadero. 

Conclusiones 

1. El Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) permitió realizar la búsqueda de información, tomar decisiones

para la selección de la misma y se fomentó la capacidad de análisis.

2. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) generó en el alumno autonomía y responsabilidad mientras trabajaban

en equipo o individual, también estimula la colaboración y las habilidades sociales. Así mismo, se aprendió a

identificar necesidades que fueron surgiendo al analizar la problemática presentada en la aclimatación de las

plantas in vitro en invernadero.
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3. Los problemas que se presentan en la aclimatación de plantas in vitro en invernadero son: La contaminación por

hongos y bacterias, así como por cualquier otro tipo de organismos; los daños por exceso de iluminación o

temperatura; incremento de la fotosíntesis hasta sus valores habituales y la pérdida de agua.
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