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Resumen. En este trabajo de investigación se estudia la relación espacio-tiempo de la lluvia entre las diferentes estaciones climáticas 

de la región semiárida de México en el sureste Zacatecano, mediante el análisis y el desarrollo de modelos de regresión lineal 

múltiple para posteriormente realizar la estimación de datos faltantes dentro de una serie de tiempo climatológica, validándolos a 

través del coeficiente de determinación y el análisis de varianza con el modelo Fisher, por lo que el modelo de regresión múltiple 

de la estación climatológica de Loreto como variable dependiente y las otras estaciones como variables independientes obtuvo un 

valor de R cuadrado de 0.9996 y un p-valor de 2.055e-7, además las pruebas de validación (la lineabilidad de los residuos, la 

distribución normal de los residuos, la homocedasticidad, la multicolinialidad y la autocorrelación) son positivas, ya que el p-valor 

de las pruebas es inferior al nivel de significancia utilizado de 0.05. 

Palabras claves. Lluvia, regresión, análisis de varianza, coeficiente de correlación, error de estimación. 

Introducción 

La lluvia es un componente importante de los recursos hídricos totales, haciéndola vital para usos industriales, 

domésticos y en la agricultura. La humedad terrestre producida por la evaporación se ha reconocido como un 

componente importante de la precipitación local, especialmente en las cercanías de grandes sistemas lacustres, donde 

el agua se evapora de la superficie y ejerce una influencia directa sobre el clima de las áreas circundantes menciona 

Cui y Li (2015). Su comportamiento y ocurrencia espacio-temporal son complejos, esto es que la lluvia no es uniforme 

durante el proceso de precipitación, ni en toda la zona donde cae precipitación y dependen principalmente de los 

patrones de circulación atmosférica, la ubicación y las características geográficas del terreno y el tipo de tormenta. Los 

autores (Castro et al., 2014) apoyan la teoría de la variación espacial en particular depende del relieve, que fuerza la 

corriente ascendente de aire húmedo y la aparición de precipitaciones en un lugar determinado. 

Los resultados de los modelos climáticos reportados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés) indican una variación en la temperatura y precipitación, las cuales producirán 

cambios en la disponibilidad del agua a nivel de cuenca, por lo tanto es necesario analizar las afectaciones de los 

cambios en los regímenes de precipitación, escurrimiento, requerimientos para los usos agrícola, urbano e industrial, 

y sobre los procesos medio ambientales en los ríos, lagos y lagunas costeras (Agua, n.d.). 

Al ver la magnitud del impacto climático, la población y el gobierno deben aumentar la preparación frente a 

desastres hidrometeorológicos tanto a corto, mediano como a largo plazo. Un esfuerzo para reducir los impactos y 

riesgos de desastres es monitorear y predecirlos antes de que estos sucedan. Los autores Rachmawati et al. (2019) 
proponen que el desarrollo de infraestructura de tecnología computacional, mejora la calidad de los recursos humanos 

y el soporte de datos en tiempo real que han aumentado sustancialmente abre enormes oportunidades para que los 

investigadores puedan aumentar el estado de alerta de la mitigación de desastres mediante la predicción de modelos 

sobre el fenómeno del clima y lluvias extremas. Huang et al. (2017) estimaron los impactos relativos del cambio 

climático y las actividades humanas en los cambios de la escorrentía en la cuenca, utilizando un marco de análisis de 

presupuestos de agua y energía acoplados. La minería de datos o descubrimiento de conocimientos en bases de datos 

(KDD por sus siglas en inglés) se utiliza para descubrir nuevos patrones a partir de grandes conjuntos de datos y ha 

tenido un impacto profundo en la sociedad al resolver problemas de la vida real. Zainudin et al. (2016) mencionan que 

la minería de datos tiene como objetivo extraer conocimientos útiles y representar los nuevos conocimientos para 
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hacerlos comprensibles. Lo cual en las últimas décadas, se ha llevado a cabo una nueva ola de investigación sobre la 

minería de datos de series de tiempo.  

Los autores (Janbandhu et al) explican que la minería de datos de series de tiempo es el proceso de analizar la 

secuencia de puntos de datos que contienen mediciones sucesivas realizadas durante un intervalo de tiempo. El modelo 

de pronóstico general, el pronóstico del clima estacional y el modelo de pronóstico de datos globales son modelos 

actualmente aceptables para la predicción del tiempo indica Cenaped (2017), además, la computación para estos 

modelos de predicción es muy costosa debido a la naturaleza intensiva en computación. Por el contrario, los modelos 

de minería de datos funcionan sobre datos históricos y trabajan sobre patrones de probabilidad y similitud, para todas 

las categorías de predicción, el modelo funciona de manera similar y espera devolver una precisión moderada. En esta 

investigación se tiene por objetivo el análisis y el desarrollo de un modelo de regresión lineal múltiple para 

posteriormente realizar la estimación de datos faltantes de la estación climatológica del municipio de Loreto Zacatecas, 

lo cual es una región semiseca del sureste del estado de Zacatecas, México (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2020.), validándolo a través del coeficiente de regresión de Pearson, el análisis de varianza con el 

modelo Fisher y comprobando que el modelo cumple las condiciones para la regresión lineal múltiple. 

 

Descripción del Método 

La metodología utilizada se basa en el siguiente diagrama, el cual representa cada fase: 

 

 

 

 

1. Recolección de datos: Los datos que conforman la base de datos de la propuesta de investigación, fueron 

obtenidas mediante el departamento de la Comisión Nacional Del Agua, CONAGUA (2019) para los doctores del 

área de Hidrología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual consiste en un archivo en extensión .xlsx 

(valores guardados en libro de Excel), en donde se encuentra almacenado los registros de lluvia de los últimos 60 

años de antigüedad de todos los municipios del estado de Zacatecas y algunos puntos estratégicos para el estado. 

Para su análisis solo se utilizaron los datos de precipitación mensual de los años que estén completos en todas las 

estaciones climatológicas de la región árida del sureste del estado de Zacatecas según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), (2020), ya que si a alguna estación  le falta un mes no se podría llevar acabo la 

metodología. 

2. Procesamiento de los datos: El procesamiento de los datos se llevó a cabo mediante el Software de acceso libre 

R en su versión 3.6.1, el cual fue descargado del sitio oficial (Download R-4.0.5 for Windows. The R-Project for 

Statistical Computing., 2020) y la utilización de varias librerías del programa. Además del software Microsoft 

2012 (Word, Excel), para poder realizar y redactar el estudio el cual consiste: 

 En el análisis de regresión el cual es un método que permite analizar la variabilidad de una determinada variable 

en función de la información que le proporcionan una o más variables dice Rodríguez (2019), el cual  plantea la 

existencia de una variable dependiente Yi que es expresada como una función lineal de un número de términos 

que representan a las variables independientes Xj, cada una de las cuales se multiplica por un coeficiente j, que 

valora la importancia del efecto de cada variable independiente sobre la variable dependiente. Además cabe 

considerar un término de error i que representa los efectos de todas las fuentes aleatorias de variación que no se 

han tenido en cuenta o que son desconocidas. Así, el modelo lineal se expresa de la siguiente forma (ecuación 1): 

𝑌𝑖 =  𝜇 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 + 𝜀𝑖                                                   (1) 

En términos de la ecuación (1) 𝑋 es la variable que sirve de base para la predicción, a la que se le denomina 

variable predictiva e 𝑌 es la variable de respuesta. El objetivo de la regresión es estimar la relación que 𝑌 presenta 

con 𝑋 y predecir sus valores.  

Para validar la ecuación de regresión se emplea el coeficiente de correlación (Rxy) de Pearson (Statistical 

Discovery, 2021) representado  en términos matemáticos como (ecuación 2): 

𝑅𝑋𝑌 =
∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�)

[∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2]
1/2 =

𝑆𝑋𝑌

√𝑆𝑋𝑋𝑆𝑌𝑌
                                                         (2) 

En la expresión (2), �̅� y �̅� indican las medias muéstrales, en tanto que 𝑆𝑋𝑋 y 𝑆𝑌𝑌, corresponden a las sumas de 

cuadrados corregidas para X, Y y el producto cruzado XY (Diego Hernández, 2018). 

Tanto el análisis de regresión como el análisis de varianza son métodos basados en el modelo estadístico de 

relaciones lineales entre variables, de donde se derivan también otras técnicas de análisis, como el análisis log-

lineal, en este sentido comparten planteamientos similares de un mismo modelo lineal con una formulación 

específica.  

Recolección 

de datos 

Procesamiento 

de los datos 

 

Validación 

del modelo   
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3. Validación del modelo: La validación se realizó mediante el coeficiente de determinación y el análisis de varianza 

con el modelo Fisher, el análisis de varianza utilizado por Fachelli (2018), también denominado ANOVA por su 

siglas en inglés, tiene el objetivo de examinar la relación de dependencia entre variables cuantitativas en relación 

a variables cualitativas. Fachelli (2018) explica que se trata de un método de análisis estadístico que permite probar 

hipótesis sobre si existen diferencias significativas de una característica observada, o varias de ellas, medidas con 

variables cuantitativas, entre los diferentes grupos formados a partir de las categorías de una o de más variables 

cualitativas. Además de eso se validó el modelo comprobando que cumplen las condiciones para la regresión lineal 

(la lineabilidad de los residuos, la distribución normal de los residuos, la homocedasticidad, la multicolinialidad 

y la autocorrelación). En la tabla 1 se muestra los elementos que contempla el análisis de varianza. 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados  

Cuadrado medio  Fc Valor de P 

Modelo  a-1 SSM MSM = SSM/a-1 MSM/MSE  

Error (a -1)(n-1) SSE MSE = SSE/a(n-1) ----------- --------- 

Total n-1 SSt ------------ ----------- --------- 

  Tabla 1. Análisis de varianza para validación del modelo lineal. 

Los grados de libertad indica el número de elementos independientes en la suma de cuadrados para cada 

componente, la suma de cuadrados de cada componente es la suma de las distancias al cuadrado, SSM es la 

desviación de la media del nivel de factor estimado alrededor de la media general, SSE es la desviación de una 

observación desde su media de nivel de factor correspondiente, SSt es la variación total en los datos. El cuadrado 

medio del modelo es la división de la suma de los cuadrados de la desviación de la media del modelo entre  los 

grados de libertad del modelo, el cuadrado medio del error es la división de la suma de cuadrados de la desviación 

de una observación desde su media entre los grados de libertad de la componente error. El valor F es el cuadrado 

medio del modelo entre el cuadrado medio del error. El valor P es la probabilidad de obtener una estadística de 

prueba que sea por lo menos tan extrema como el valor calculado real (Métodos y Fórmulas Para El Análisis de 

Varianza En ANOVA de Un Solo Factor, 2020). 

Los modelos, coeficiente de regresión y el análisis de varianza se generaron a través del uso de librerías del 

programa de software libre R, como son “caret” y “MASS”. 

 

Comentarios Finales 

Resultados del modelo de regresión  

Las series de tiempo de partida para generar el modelo fueron las estaciones climatológicas de Loreto (LO), Noria 

de Ángeles (NDA), Luis Moya (LM), Pinos (PI), Ojocaliente (OJO), Villa García (VG), Villa González Ortega (VGO), 

Villa Hidalgo (VH) y San Pedro Piedra Gorda (SP), considerando el año de 2007 (Tabla 2).  

Mes/Estación LO SP LM NDA OJO PI VG VGO VH 

Enero 17.8 12.0 13.5 20.0 17.4 25.6 23.0 29.9 16.9 

Febrero 13.9 11.0 13.4 7.5 15.0 14.0 10.0 12.7 8.2 

Marzo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Abril 3.6 3.0 7.4 6.5 11.5 25.5 2.0 7.1 11.0 

Mayo 5.8 1.5 3.5 32.5 7.0 25.5 21.0 14.8 32.4 

Junio 223.0 175.0 154.6 186.0 155.2 252.8 223.1 169.4 217.1 

Julio 43.8 56.5 144.3 72.5 65.4 236.2 80.9 60.3 92.3 

Agosto 45.2 17.0 23.4 41.5 25.7 46.7 11.8 32.3 25.8 

Septiembre 89.8 66.0 60.3 64.5 49.3 62.0 134.3 37.2 49.9 

Octubre 1.1 1.5 3.3 0.0 7.0 23.7 10.6 2.3 6.6 

Noviembre 7.6 2.0 2.3 8.0 6.8 57.0 7.4 2.7 32.6 

Diciembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 2. Series de tiempo de lluvia del año 2007. 

Estas estaciones se encuentran a una equidistancia aproximada de 30 km por lo cual la componente espacio 

temporal está  presente en el análisis estadístico realizado, ya que se estima que la variabilidad de la zona de influencia 

de estaciones se encuentra dentro de un rango de 40 km., sin embargo, el comportamiento de esta variable (lluvia), 

tiene mucha influencia de aleatoriedad, con la serie de tiempo de la tabla 2 se realizó la interface en el software R. 

Al realizar y ejecutar la interface de R se generó el modelo de regresión lineal múltiple (Tabla 3), utilizando varias 

librerías para cargar la base de datos, y realizar los modelos de regresión lineal, las cuales fueron “readxl”, “caret”, 

“lattice”, mostrando los parámetros de ajuste entre las estaciones climatológicas de análisis. 
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Errores 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

0.37 3.41 -0.04 -2.31 -0.43 -0.68 -0.29 0.21 0.27 -2.69 1.99 -0.04 0.23 

Coeficientes  

 Parámetros Error estándar  t- valor Pr(>|t|)  

Intercepción  0.04214 0.88248 0.048 0.96420  

LM -1.16223 0.17433 -6.667 0.00263 ** 

NDA 1.13435 0.14775 7.677 0.00155 ** 

OJO -0.03092 0.35483 -0.087 0.93476  

PI 0.62862 0.14955 4.203 0.01366 * 

VG -0.18519 0.07390 -2.506 0.06635 . 

VGO -0.21693 0.20465 -1.060 0.34891  

VH -1.18946 0.20789 -5.721 0.00462 ** 

SP 2.14006 0.28857 7.416 0.0017 ** 

Códigos de significancia: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Error estándar residual: 2.701 en 4 grados de libertad 

R2 múltiple:  0.9999, R2 Ajustado:  0.9996  

F-estadístico:  3487 en 8 y 4 GL,  p-valor: 2.055e-07 

 Tabla 3. Modelo de regresión lineal múltiple. 

 El coeficiente de determinación (R2) fue de 0.9999, el R2 ajustada tiene un valor de 0.9996, el error residual es 

igual a 2.701 y el p- valor es igual a 2.055e-7 de acuerdo a estos coeficientes el modelo de regresión lineal múltiple 

(ecuación 3) presenta una correlación entre la lluvia de las estaciones buena. De un primer análisis se puede comentar 

por ejemplo que la estación climatológica de San Pedro presento el parámetro de ajuste más grande (2.14), esto es 

indica que esta estación registrar una mayor lluvia en el año analizado con respecto a la estación Loreto, para lo cual 

se verifica con los datos originales y se obtiene que es afirmativo, lo cual se hace lo mismo para las otras estaciones 

climatológicas con respecto a la estación Loreto, demostrando la relación espacio temporal de la lluvia entre las 

estaciones utilizadas y la estación de interés. 

𝐿𝑂 = 0.04214 − 1.16223𝐿𝑀 + 1.13435𝑁𝐷𝐴 − 0.03092𝑂𝐽𝑂 + 0.62862𝑃𝐼 − 0.18519𝑉𝐺 − 0.21693𝑉𝐺𝑂 −
1.18946𝑉𝐻 + 2.14006𝑆𝑃                                                                            (3) 

Resultados de la validación del modelo  

 Se realizó la validación del modelo de regresión lineal múltiple mediante los predictores (Figura 1) utilizando las 

librerías “ggplot2” y “gridExtra”, análisis de varianza (ANOVA) (Tabla 3), la normalidad de los residuos mediante la 

gráfica Q-Q lo cual permite observar lo cerca que esta la distribución de un conjunto de datos a alguna distribución 

ideal (Figura 2) y la  prueba Shapiro-Wilk. 

 
Fig.1. Relación lineal entre los predictores numéricos y la variable de respuesta. 
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 De la Figura 1, se observa que los predictores del modelo  cumplen con la linealidad, ya que los errores (puntos) 

del modelo de cada una de las estaciones se encuentran dentro del área de comportamiento (área gris), además de que 

siguen la línea roja de tendencia de linealidad, que es una de las condiciones para aceptar o no un modelo de este tipo. 

 

Fuente de variación Grados de libertad Suma de cuadrados  Cuadrado medio  Fc Valor de P 

Regresión 8 203531.9574 25441.4947 3486.8471 0.0000 

Error 4 29.1857 7.2964 - - 

Total 12 203561.1431 - - - 

 Tabla 4. Tabla general de ANOVA del modelo. 

 El ANOVA del modelo se obtuvo un p-valor igual a 0.0, lo que es mucho menor al nivel se significancia usual del 

5%, por lo que se puede concluir que existe una relación de tipo lineal entre las estaciones respecto a la lluvia. 

 
Fig. 2. Grafico Q-Q del modelo lineal múltiple 

 La prueba de normalidad se satisface, con el grafico Q-Q (Figura 2) y la prueba de Shapiro-Wilk ya que el p-valor 

= 0.1615 es mayor al valor de significancia de 5%, además de contener un valor de w = 0.90596. 

 La prueba de variabilidad (homocedasticidad) fue satisfactoria, y se realizó mediante la prueba Breusch-Pagan, 

utilizando las librerías del software R “zoo” y “lmtest”, la cual contiene valores de BP = 10.089 y un p-valor = 0.2588 

lo cual es mayor al valor de 5% de significancia, lo cual no hay evidencia de  falta de homocedasticidad. La valoración 

del modelo por no multicolinealidad arroja que todas las variables contienen una alta colinealidad (Figura 3), utilizando 

la librería “corrplot” del software R para realizar el grafico. 

 
Fig. 3. Colinealidad  de las variables del modelo. 
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Para determinar la presencia de autocorrelación en la serie de datos se utilizó la prueba Durbin Watson mediante la 

librería “carData”, obteniendo como valores lag =1, autocorrelacion = -0.1189679, estadistico D-W = 2.231332 y el 

p-valor = 0.92, siendo mayor que el nivel de significancia usual que es el 5%, por lo tanto no existe autocorrelación 

entre las variables usadas en el modelo.   

Conclusiones y Trabajo a Futuro 

 El registro de datos del comportamiento de la lluvia en una región o cuenca hidrológica sigue siendo un reto para 

los estudios de los recursos hídricos, ya que por un lado, en ocasiones se disponen de pocas estaciones climatológicas, 

aunado a la falla de los equipos de medición (pluviógrafos y pluviómetros), generando con ello la falta de registros de 

eventos significativos y claves en  la planeación del suministro de agua a los diferentes usos. 

Es por ello que la estimación de datos faltantes a través de métodos indirectos como los modelos de regresión es 

una alternativa para generar esos datos que son necesarios para entender el comportamiento de la variable lluvia, los 

factores que consideran estos para su aceptación es el coeficiente de determinación que en esta investigación se obtuvo 

el valor de 0.99 para el modelo desarrollado de regresión lineal múltiple, lo cual analizando el método desarrollado 

indican que existe una relación entre las estaciones climatológicas con respecto a la variable lluvia. 

La validación del modelo considerando el análisis de varianza (ANOVA), a través de la distribución Fisher, lo cual 

en esta investigación el valor de Fisher calculado con los datos de lluvia supero el valor de tabla con grados de libertad 

n-1 o bien representando por la probabilidad ya que esta fue inferior a el nivel se significancia usual de 0.05, lo cual 

permitió demostrar las hipótesis de estimación de los parámetros de ajuste de las betas, obteniendo el modelo de aporte 

de cada beta para la estimación de los datos faltantes. Además de las pruebas de validación de regresión lineal como 

son, la lineabilidad de los residuos, la distribución normal de los residuos, la homocedasticidad, la multicolinialidad y 

la autocorrelación son aceptadas, lo que indica es un buen modelo para poder realizar la predicción de lluvia de los 

datos faltantes.  

Se recomienda realizar varias investigaciones las cuales deben estar enfocadas a la calibración y el uso del modelo 

de regresión lineal obtenido en esta investigación para la predecir el comportamiento de la lluvia mensual en las 

estaciones de estudio, además de poder desarrollar y analizar otros tipos de modelos como redes neuronales, máquina 

de soporte de vectores, arboles de decisiones, entre otros y ver cual modelo se puede adecuar mejor a los datos de 

lluvia utilizados para para poder obtener predicción de valores de lluvia.  
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Resumen— El desarrollo de competencias emprendedoras es un reto para las instituciones de educación superior (Sánchez et al., 

2017). Las universidades requieren de una estrategia o plan de acción para instruir en materia de emprendimiento, y de creación de 

nuevas empresas (Marín et al., 2015). Es preciso identificar factores clave que lo detonen. El objetivo del estudio fue ubicar desde 

una perspectiva teórica, los factores internos y externos en torno al emprendimiento universitario, a fin de seleccionar e instrumentar 

diversas acciones para promover el emprendimiento universitario entre los estudiantes de Contaduría Pública del Tecnológico de 

Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Tras una investigación de alcance descriptivo, se identificaron como factores 

internos: espíritu empresarial, realización de cursos, estilo de la dirección, base de financiamiento. Por otra parte, como factores 

externos, se ubican, antecedentes familiares, condiciones social-culturales, marginación, entre otros. Los hallazgos, se perfilan como 

referencia esencial para construir ecosistema emprendedor. 

Palabras clave—emprendimiento, factores determinantes, universidades. 

 

Introducción 

Los emprendedores, están dotados de iniciativa para comenzar una nueva actividad económica, social, 

política, etcétera. El emprendimiento es la exploración constante de la oportunidad, independientemente de los recursos 

disponibles o de su carencia. Requiere visión, pasión y compromiso para guiar a otros en la persecución de nuevas 

ideas. También requiere la disposición de tomar riesgos calculados (Lazo et al., 2020). A nivel internacional, en la 

última década, la recuperación del empleo es imprecisa; así se ha manifestado un creciente interés sobre nuevas 

alternativas laborales, entre ellas, la creación de nuevas empresas. Diversos autores acentúan la necesidad de 

desarrollar sistemas que promuevan el autoempleo y el emprendimiento como estrategia de inserción en el mercado 

laboral, incentivando además el desarrollo local y regional dada la correspondencia entre creación de nuevas empresas 

y crecimiento económico (Li Bonilla et al., 2020). 

Hoy en día, las universidades han centrado un especial interés en contribuir al desarrollo del entorno en el 

que se desenvuelven, siendo una premisa, la promoción de la gestación de emprendimientos a través de estrategias que 

se implementan y que intervienen en la intención emprendedora en la comunidad académica, fomentando el desarrollo 

de una cultura propia de los emprendedores (Arias-Arciniega et al., 2020).  En México, el emprendimiento 

universitario, instaura empleos, oportunidades de desarrollo económico - social e impulsa la producción dentro de la 

economía (Lechuga, 2020). 

El objetivo de la presente investigación documental, fue ubicar desde una perspectiva teórica, los factores 

internos y externos en torno al emprendimiento universitario, a fin de seleccionar e instrumentar diversas acciones para 

promover el emprendimiento universitario entre los estudiantes de Contaduría Pública del Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del Progreso. En esta primera entrega, se exponen los hallazgos documentales. Tras una 

revisión de diversos estudios, se identificaron factores internos tales como espíritu empresarial, realización de cursos, 

estilo de la dirección, base de financiamiento y, como externos antecedentes familiares, condiciones social-culturales, 

marginación, entre otros. 

La información fue categorizada en las temáticas centrales de la presente investigación: emprendimiento 

universitario y  factores internos y externo de emprendimiento universitarios. 

 

Descripción del Método 

Inmersos en un ambiente de cambios vertiginosos en el contexto económico y social, la orientación 

emprendedora gestada en las universidades se vuelve una tarea fundamental que conlleva grandes retos.  Es esencial 

contar con un plan estratégico fundamentado en información que oriente cada acción.  Por tanto, se plantea como 

pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores internos y externos que detonan el emprendimiento de los jóvenes 
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universitarios? Para la solución de esta interrogante, se realizó una investigación documental, con un enfoque 

cualitativo de alcance descriptivo. Se realizó la búsqueda de la información en revistas indexadas, posteriormente se 

procedió a su clasificación temática que conformaran una perspectiva teórica de las directriz de la educación superior 

al respecto. 

 

Resultados 

Emprendimiento universitario 

 El emprendimiento es un proceso de construcción de oportunidades creativas, factor esencial para el 

desarrollo económico, generador de cambio e innovación (Rodríguez, 2016). En la historia de la humanidad, el 

emprendimiento ha sido una constante, debido a que es inherente a su desarrollo. Recientemente el término ha cobrado 

vital importancia debido a los problemas sociales y económicos, en las que el autoempleo se presenta como la solución. 

El desarrollo de competencias emprendedoras se vuelve así un reto fundamental para las instituciones de educación 

superior. En los programas educativos, la incorporación de los componentes del emprendimiento, ha sido un proceso 

progresivo (Sánchez et al., 2017). En Latinoamérica, región en desarrollo, las universidades, deben equipar de esta 

nueva perspectiva a la educación que actualmente dan en las áreas de negocios (Vázquez, 2018). 

Pedraza et al. (2015), apuntan que actualmente las instituciones de educación superior guardan una posición 

social estratégica por su participación en la economía del conocimiento. De igual manera, Sanabria et al. (2015), 

señalan que las instituciones de educación superior favorecen el emprendimiento al afectar factores como: la asistencia 

técnica que genera la vocación emprendedora, el trascender los cursos de formación administrativa y autoayuda, el 

conciliar los intereses con las vocaciones de los participantes, interrelacionar las oportunidades con los recursos 

existentes, y la verificación de la compatibilidad de las iniciativas con los intereses de la comunidad. 

Las instituciones de educación superior requieren disponer de una estrategia o plan de acción para instruir en 

materia de iniciativa emprendedora, y de creación de nuevas empresas. Lo que conlleva a un cambio profundo en su 

cultura  (Marín et al., 2015). 

Las acciones estratégicas conforman un plano de proyecto de cambio. Igualmente, son intencionales y 

reflexivas. Siempre persiguen un objetivo como parte de un plan sustantivo o proyecto de cambio, y se llevan a efecto. 

Se desarrolla con la participación o intervención de otros actores (Moreno et al., 2017). 

Sin embargo, Sampedro (2017), indica que a pesar de que las universidades y centros de investigación se 

involucran en modelos de emprendimiento que contribuyen al crecimiento económico, en México su impacto no ha 

sido relevante.  Por lo que es fundamental para las universidades replantear los objetivos y estrategias para explotar 

los conocimientos generados en estas.  

En relación al emprendimiento universitario, en Nicaragua Jorge Sábato y Natalio Botana durante 1968 

crearon un modelo de la relación de Universidad – Empresa – Estado, mediante la interacción de una tríada denominada 

el Triángulo de Sábato, en él se plantea cómo las universidades deben interactuar con su entorno. La base del modelo 

es el planteamiento de la política para el desarrollo de la capacidad técnico-científica de América Latina. La existencia 

de este triángulo asegura para la sociedad en dónde, cómo, con quién y con qué, innovar de acuerdo a la demanda que 

exista, asegura el desarrollo y traza lineamientos de progresos económicos. Los vértices del Triángulo de Sábato son: 

infraestructura científico tecnológica, estructura productiva y gobierno (Rodríguez et al., 2015). 

En Canadá en el 2000 el Consejo de Investigaciones en Ciencias Humanas (CRSH), creó el programa 

“Alianzas de investigación universidad-comunidad” (ARUC). Este programa constituye una infraestructura de alianzas 

para la investigación, la formación, la difusión y el intercambio de conocimientos, fijándose como objetivos producir 

saberes nuevos, útiles al desarrollo de las comunidades. El programa tiene tres grandes objetivos. Primero, producir 

conocimientos nuevos que sean útiles para el desarrollo de las organizaciones de la economía social. Segundo,  

contribuir a la formación de conocimientos compartidos entre universidades y comunidades. Finalmente, el tercero, 

apoyar el desarrollo de la economía social (Hernández, 2005). 

En 2015 dentro de la Universidad de Otavalo, Ecuador, se creó un modelo de vinculación con la sociedad con 

el propósito de solucionar problemas de la comunidad, a través de proyectos, prácticas pre-profesionales, capacitación 

y otros servicios profesionales, que posibilitarán la comunicación y la interacción efectiva de la universidad con su 

entorno, así como la integración de la teoría con la práctica del quehacer universitario en función del desarrollo social 

sostenible. Polaino y Romillo (2017) señalan que dicha vinculación constituye una tarea misional de la Universidad 

de Otavalo, que permite extender el saber universitario más allá de sus fronteras y colocarlas al servicio de la sociedad 

urbana y rural. 

Existen diversos mecanismos y estrategias para la vinculación de la universidad con el entorno, los cuales 

pueden variar según el contexto en el que se desarrollen. En Tamaulipas, México, en el año 2011, se creó un programa 

integral de vinculación universidad comunidad (PIVUC), con el cual se buscaba mejorar la calidad de los insumos que 

se requieren a nivel profesional y aumentar la competitividad en las universidades. La metodología de dicho programa, 
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se sustentó en un diagnóstico de necesidades y un plan de trabajo que permitió impactar de manera positiva en la 

educación. Con el programa se quería otorgar educación a todos los grupos sociales y económicos, mejorando la 

calidad de vida de las familias y fomentando los valores de los estudiantes para que los pusieran en práctica en su 

comunidad. De esta manera se apoyaba a los sectores menos favorecidos (Mendoza et al., 2011). 

Se han realizado una serie de acciones por parte de las instituciones de educación superior para contribuir al 

desarrollo de la sociedad donde se encuentran ubicadas. Se observa como una constante, que existe una búsqueda de 

una mejora en la calidad de vida de las poblaciones que las rodean. 

 

Factores determinantes del emprendimiento universitario 

Numerosas investigaciones referentes a emprendimiento en instituciones de educación superior, permiten 

situar una serie de factores que son característicos del proceso desarrollado en las universidades. Li Bonilla et al. 

(2020), ubicaron tres tipos de factores determinantes. En primer lugar, los factores individuales, como las 

características demográficas, salud, ingresos, estado de trabajo actual, aptitudes o las características psicológicas 

individuales. En segundo lugar, los factores sociales, como la existencia del capital social y de determinadas normas 

que favorezcan un ambiente propicio para el emprendimiento. Por último, estarían los factores macroeconómicos, 

como el ingreso per cápita, el ciclo económico o la situación del sistema financiero. 

 

Castillo-Vergara et al. (2018), exponen que los factores internos que influyen en la capacidad emprendedora 

en las instituciones de educación superior, son:  

1. Experiencia laboral: Los estudiantes que desarrollan una mayor vocación emprendedora han adquirido 

conocimientos a partir del desarrollo de un trabajo relacionado en empresas familiares o pymes. 

2. Pasantías: Ejecución de prácticas o pasantías que estimulen y determinen un cambio en la mentalidad de 

los estudiantes relacionado con su vocación emprendedora. 

3. Impartición de cursos específicos: Cursos o talleres relacionados con el desarrollo de las habilidades de un 

emprendedor. 

4. Espíritu empresarial: Interacción del desarrollo de aptitudes emprendedoras y oportunidades en el medio 

para generar nuevos emprendimientos. 

5. Estilo de la dirección: Soporte otorgado por parte de la Dirección universitaria para el desarrollo de 

emprendimientos y aprovechamiento de oportunidades. 

6. Empoderamiento a estudiantes: Practicas orientadas a desarrollar el liderzgo. 

7. Estructura organizativa: El tipo de estructura organizacional influye en el desarrollo del espíritu 

emprendedor. 

8. Desarrollo periférico: La vinculación de la institución educativa con el medio externo. 

9. Estimulación del núcleo académico: Desarrollo de las habilidades docentes para estimular las capacidades 

del alumnado. 

10. Disponibilidad de recursos: Disposición y/o inversión de recursos necesarios para desarrollar ideas de 

nuevos emprendimientos y permite tanto en lo estructural como en lo económico el apoyo para ello. 

11. Base de financiamiento diversificado: La universidad busca nuevas fuentes de ingreso que le permita 

desarrollar programas de emprendimiento y mejorar sus recursos e infraestructura. 

 

Por otra parte, en relación a los factores externos, Castillo-Vergara et al. (2018), ubican: 

 

1. Redes: Relaciones formales e informales que permiten ampliar el acceso a la información sobre 

oportunidades, financiamiento o asesorías. 

2. Antecedentes familiares: Influencia familiar en la toma de decisiones. 

3. Apoyo gubernamental: Subsidios, apoyos estatales técnicos y financieros, disminución de la burocracia en 

la formalización de las empresas y un plan impositivo que favorezca la creación y supervivencia de los nuevos 

proyectos. 

4. Regulaciones políticas: Conjunto de normas y políticas que inciden sobre la creación de empresas y afectan, 

por ejemplo, las oportunidades de negocios y el acceso a ellas, la adquisición de vocaciones y competencias y el ingreso 

al mercado.  

5. Ámbito de desarrollo: Distintas oportunidades que se otorgan, ya sean económicas y de desarrollo personal 

dentro del país u entorno, que permitan desarrollar una capacidad de emprendimientos. 

6. Condición social-cultural: Conjunto de normas y valores de una sociedad, valoración social del 

emprendedor, actitudes frente al riesgo de fracasar y la presencia de modelos empresariales ejemplares. 

7. Condiciones económicas: Nivel económico en el que se encuentre la persona y el país. 
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8. Marginación: Dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse o adaptarse a causa de ser de grupos 

étnicos o de inmigrantes, o tener alguna desventaja económica, profesional, política o social. 

9. Insatisfacción laboral previa: Falta de seguridad en el empleo, imposibilidad de una participación activa, 

según la experiencia adquirida en la práctica profesional. 

10. Grado de sofisticación tecnológica: Fuente de dinamismo de las industrias por el cambio tecnológico que 

generan las oportunidades de comercialización de nuevos productos y servicios. 

 

Comentarios Finales 

  Resumen de resultados 

El emprendimiento gestado en las instituciones de educación superior, hoy más que nunca se perfila como 

una solución estratégica a la crisis de empleo a nivel mundial y como mecanismo de desarrollo social y económico.  

Las universidades deben formular planes estratégicos para detonar emprendimientos, mismo que deben elaborarse a 

partir del análisis de contexto interno y externo.  Entre los factores internos se ubican el espíritu empresarial, realización 

de cursos, estilo de la dirección, base de financiamiento. En los factores externos, se sitúan, antecedentes familiares, 

condiciones social-culturales, marginación, entre otros. Los hallazgos, se perfilan como referencia esencial para 

construir ecosistema emprendedor. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos de la investigación manifiestan los factores que determinarán el emprendimiento en las 

instituciones de educación superior. En la formulación del plan de trabajo para el fomento del emprendimiento en los 

estudiantes de contador público del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso debe incluirse la 

aplicación de un instrumento de la medición de la percepción de estos factores y a partir de los resultados,  dar  especial 

atención a su robustecimiento, para ello deberán adecuarse los programas educativos en emprendimiento. Es 

fundamental, crear y replicar modelos educativos en emprendimiento que susciten las habilidades, los valores y los 

conocimientos requeridos para  garantizar la prosperidad de las personas y su entorno. 

 

Recomendaciones 

 Con futuras líneas de investigación, podría sugerirse un análisis empírico de los factores detonantes de 

emprendimiento contemplados por diversas instituciones de educación superior para incorporar iniciativas de 

emprendimiento en sus programas de estudio, así como la medición de su impacto económico y social. 
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Plan Estratégico de Publicidad para el Parque Ecológico Ehécatl 
 

M. en A. Floristela Luna Hernández1, Dra. en Ing. Thelma Beatríz Pavón Silva2,  Dr. en E. Alberto Salgado Valdés3,  

Dra. en C. María Guadalupe Soriano Hernández4, Dra. en C.A. Laura Angélica Décaro Santiago5, Dr. en E. Eliseo 

Suarez Munguía6 

 
Resumen— El marketing digital cumple un rol fundamental en las actividades de las MiPYMES. La presente investigación es 

parte del seguimiento a un proyecto que tiene como objetivo diseñar un plan de marketing estratégico publicitario para el Parque 

Ecológico Ehécatl (PEE), con la finalidad de aumentar el número de seguidores y por ende obtener mayor afluencia hacia el 

mismo. Derivado de un estudio previo de evaluación de la publicidad en redes sociales del PEE, a través del modelo PRGS y la 

herramienta online Fanpage Karma, se concluyó que no existe una publicidad adecuada, dando pauta al presente trabajo. Los 

resultados que se presentan al realizar la planeación estratégica de publicidad demuestran que, aplicando el plan puede aumentar 

considerablemente el número de seguidores y mejorar la afluencia de visitantes. Se concluye que la implementación de estrategias 

digitales propuestas en el plan mejora la imagen y el posicionamiento de marca. 

 

Palabras clave: Parque Ecológico, Plan estratégico, MyPYMES, Redes sociales. 
 

Introducción 

 Actualmente en las organizaciones no sólo es importante la creatividad y la acción, sino que es necesario 

reconocer que el hecho de planear permitirá llevar a cabo la misión, visión y propósitos que hayan establecido las 

empresas. La preparación de planes en cualquier organización permite que exista un puente entre la creación de una 

idea y la realidad, por lo que el hecho de planear permite a las personas encargadas de tomar decisiones, tengan una 

base más sólida en cuanto a los resultados que obtendrán si se aplica dicho plan (Longenecker, Moore, 2001). 

 García, Mariola (2001), define a la estrategia publicitaria como un objetivo comunicacional, establecido 

para satisfacer el objetivo general de una empresa; en tanto que publicidad, es definida por Ares (2008) como un tipo 

de comunicación estructurada y aplicada que emplea elementos tanto verbales como no verbales, los cuales están 

compuestos para llenar formatos de espacio y tiempo específicos determinados por el patrocinador. Por lo que se 

concluye, que la planeación estratégica de publicidad es el proceso que el personal operativo y gerencial de una 

empresa atraviesa para crear e implementar estrategias de publicidad online efectivas.  

  Con el propósito de llevar a cabo este trabajo, es importante analizar al Parque Ecológico Ehécatl objeto de 

estudio, mismo que se ubica en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Fue inaugurado el 6 de junio del 2011 por 

el gobierno municipal de Ecatepec como un espacio de convivencia familiar, donde se pueden realizar actividades de 

recreación y culturales de manera gratuita o a bajo costo.  Cuenta con una extensión de 9 hectáreas. Actualmente 

existen diversos problemas que limitan su crecimiento, como la falta de promoción más agresiva en las redes 

sociales, como Facebook, Instagram y Twitter, lo que ha repercutido en la rentabilidad de este. -ahora incrementado 

por el COVID-19-. La poca utilización de las herramientas digitales para realizar publicidad no ha permitido a la 

empresa atraer más afluencia de clientes y mejorar el posicionamiento de mercado. Frente al problema que presenta 

el PEE, se planteó en una primera instancia hacer una investigación que tuvo como propósito indagar y evaluar la 

presencia del PEE en tres de las principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, utilizando la herramienta 

online Fanpage Karma, obteniendo como resultado a Facebook como la principal red social que más fans genera el 

parque, seguido de Twitter y la menos aprovechada Instagram. 

 A partir de aquí, surge la necesidad de brindar nuevas oportunidades a la imagen del sector, diseñando una 

publicidad que favorezca la promoción del PEE, utilizando medios digitales. 

 

Referencial teórico 

 Según Kotler & Armstrong (2012), el marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean valor 

para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes, es decir, 

1 Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. flunah@uaemex.mx  
2 Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. asalgadov@uaemex.mx 
3 Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. tbpavons@uaemex.mx 
4 Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. mgsorianog@uaemex.mx 
5 Profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. ladecaros@uaemex.mx  
6 Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. esuarezmu@uaemex.mx 
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denominan la acción que realiza la empresa hacia el cliente con el fin de brindar un bien o servicio de manera 

satisfactoria para el mismo.  

 El Marketing digital -o marketing online- emplea estrategias en medios digitales para la promoción y venta 

de bienes o servicios, engloba todas aquellas acciones publicitarias o comerciales que se ejecutan en los medios y 

canales de internet. Chaffey & Chadwick (2014) definen “El marketing digital es la ejecución del marketing 

utilizando medios electrónicos como la web, e-mail, televisión interactiva y medios inalámbricos junto con datos 

digitales de las características y comportamiento de los clientes”.  

 Paralelamente al tremendo desarrollo y evolución de la tecnología digital, el marketing online ha ido 

experimentando de manera progresiva profundos cambios, tanto en las técnicas y herramientas utilizadas, como en 

las posibilidades que ofrece a los receptores, pasando de la web 1.0 a la web 2.0, y con ésta última el internet pasó a 

ser mucho más que un medio de búsqueda de información y se convirtió en una gran comunidad, entendido como un 

medio de intercambiar información en dos direcciones. El feedback es, por lo tanto, total y fundamental entre marcas 

y usuarios. Ahora con la web 3.0 se está dotando de un sentido semántico, sus características principales son: la web 

semántica, inteligencia artificial, gráficos 3D y ubicuidad y conectividad, y desde luego la web 4.0 con un nivel de 

interacción más completo y personalizado. (Latorre, M., 2018). 

 En relación con lo antes expuesto, la importancia de la aplicación de la mercadotecnia digital concede 

diferentes formas de exponer los productos en medios digitales para que las organizaciones estén presentes en la 

mente de sus clientes, incrementando la competitividad y productividad de estos, cada vez que generan información 

en las diferentes plataformas virtuales. (Calle, K. et.al., 2020). 

  

Descripción del Método 

 La metodología aplicada en el presente trabajo fue de tipo cualitativo, debido a que anteriormente se hizo una 

investigación que tuvo como propósito indagar y evaluar la presencia del Parque Ehécatl, en las tres principales redes 

sociales; Facebook, Twitter e Instagram7. Los resultados encontrados en ese estudio se analizaron para plantear 

estrategias publicitarias a partir de los resultados obtenidos, misma con que se abordó el problema en su estado inicial. 

Los autores Blasco y Pérez (2008), refieren a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo a través 

de la investigación que producen los datos descriptivos, es decir, las palabras de las personas -escritas o habladas- y la 

conducta observable. Esta afirmación se puede distinguir por la característica del estudio del objeto en el contexto de 

su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. Otro método empleado fue el deductivo-inductivo para 

establecer conclusiones generales que explicaran los hechos particulares que se obtuvieron dentro de la recopilación 

de información. Asimismo, la línea de investigación fue del diseño transversal debido a la recopilación de datos que 

se dio en un solo momento con el propósito de analizar las variables y determinar los efectos de estas dentro del parque. 

 La aplicación del método sistémico se utilizó para relacionar los resultados obtenidos anteriormente, dando 

la pauta para formular el diseño de un plan publicitario online como propuesta para promocionar el parque y 

posicionarlo en un futuro próximo como uno de los parques ecoturísticos favoritos de propios y extraños. 

 

Estudio y tratamiento muestral 

 A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la publicidad en redes sociales del PEE, a través del 

modelo PRGS, compuesto por 4 variables que miden la intervención y la actividad de las marcas en redes sociales, 

como son: Presencia, Respuesta, Generación y Sugerencia. La herramienta online Fanpage Karma fue utilizada para 

la medición de los indicadores de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram; los resultados arrojaron que la 

intervención y la actividad en las redes sociales citadas, durante el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de julio del 

2020, y tomando en cuenta las variables antes comentadas de presencia y engagement, se pudo comprobar que 

destaca con bastante diferencia Facebook, seguida de Twitter y muy por debajo Instagram, de manera que los 

usuarios prefieren seguir al PEE en la red social de Facebook con un porcentaje del 94.8%, seguida de Twitter con 

un 3.6% e Instagram con 1.5% 

     Derivado de este estudio, se concluyó que no existe una publicidad adecuada con estrategias relevantes que 

ejecute el PEE, y se resaltó la importancia de elaborar un plan estratégico de publicidad online, con el objetivo de 

aumentar el número de seguidores y por ende obtener mayor afluencia hacia el mismo. 

  

 

          

7 Luna, F. et. al. (2020), Evaluación de la publicidad en redes sociales del Parque Ecológico Ehécatl. Consultado el 

día 17 de mayo 2021. Disponible en: http://www.edunovatic.org/wp-content/uploads/2021/02/EDUNOVATIC20.pdf 
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Propuesta 

 El plan publicitario online que se propone al PEE, tiene como propósito buscar un posicionamiento en el 

mercado turístico, por lo que se hará referencia en temas puntuales para lograrlo.  

 En la figura 1 se observa la estructura de los pasos que integran un plan de acción digital que nos sirven de 

guía para su desarrollo. 

 

 

Análisis de la situación del PEE 

 El Parque Ecológico Ehécatl, fue fundado el 6 de junio del 2011 por el gobierno municipal de Ecatepec, 

cuenta con 9 hectáreas y se encuentra ubicado en pleno corazón de San Cristóbal, Ecatepec, a faldas de la Sierra de 

Guadalupe que posee una sorprendente belleza natural e histórica. Cuenta entre otros, con una granja didáctica, 

jardín botánico, aviario, museo, atletismo, exhibición de fauna silvestre, un centro de educación ambiental, teatro al 

aire libre, salón de usos múltiples, módulos de juegos infantiles, palapas y estacionamiento. 

   El segmento de mercado es amplio, dirigido a todos los sectores debido a su bajo costo y accesibilidad 

debido a su ubicación.  

 Dadas las características de los parques ecológicos, el proceso de comunicación tiene una mayor 

repercusión en las redes sociales, de ahí la importancia del uso de estos medios. 

 

Análisis FODA 

 Se establece este análisis para conocer las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

parque referente a la publicidad, a saber: 

Fortalezas: 

• Aun cuando hay escasa publicidad, las interacciones son aceptables en las redes sociales. 

• Buena reputación de servicio al cliente de acuerdo con los comentarios que dejan los usuarios en las páginas 

de redes sociales. 

• Cuenta con mayor presencia en la red social Facebook 

• Publicación en la página de la Secretaría del Medio Ambiente, del Gobierno del Estado de México. 

       

Oportunidades:  

• Mejora de la publicidad en las redes sociales con las que cuenta 

• Uso de otras plataformas para promocionar el PEE (YouTube) 

• Aceptación y preferencia de los clientes hacia este tipo de parques 

• Existencia de usuarios reales y potenciales desinformados 

• No existe un parque sobre un perímetro de 31.2 km. a la redonda  

 

Debilidades: 

• Poca actividad en redes sociales como Instagram y Twitter 

• Falta de una página web 

• Falta de una promoción agresiva del PEE 

• Bajo volumen de publicaciones que el PEE realiza 

• No cuenta con un plan estratégico de publicidad 

 

 

 

Análisis de 
situación 
(DAFO)

Fijación de 
Objetivos

Estrategias de 
marketing 

digital

Definición de 
estrategias 
digitales

MARKETING DIGITAL 

Monitoreo 

y Análisis 

Figura 1. Estructura de un Plan de acción digital. Fuente: Elaboración propia a partir de Sainz de Vicuña. (2018). 
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Amenazas: 

• Cambio en las políticas de comunicación por parte del gobierno 

• Número reducido de clientes que conocen el parque 

• Los parques más cercanos tienen mejor promoción en redes sociales 

• Inclemencias de la naturaleza y que se cierre por reparaciones. 

 

 Con el establecimiento del FODA, se hará más factible aprovechar las fortalezas y oportunidades que posee 

el parque, así como resolver las debilidades y reducir las amenazas que le afectan.  

 

Fijación de objetivos 

• General: Promocionar al Parque Ecológico Ehécatl a través de medios digitales para posicionarlo en el 

mercado. 

• Específicos:  

- Incrementar el número de usuarios en las redes sociales donde ya tiene presencia. (Facebook, 

Instagram y Twitter). 

- Promocionar al PEE en la plataforma de YouTube. 

- Aumentar la participación de seguidores y visitas, a través de una página web. 

 

Estrategias de marketing digital 

 Se propone crear una página web del parque, puede ser mediante la aplicación wix y/o  squarespace, o 

alguna otra aplicación que seleccione la persona encargada de realizarla; se busca por este medio obtener visibilidad 

a nivel local e internacional del parque, estar a la vanguardia generando una web más atractiva que la de otros 

parques, además de que permite estar disponible para el publico las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin 

importar la diferencia de horarios. Esta página web debe estar diseñada para que aun estando fuera del horario esté 

programada para dar respuesta automática. Los beneficios esperados serán múltiples, como: brindar un medio más 

efectivo al cliente, aumentar nuevos visitantes al parque, información objetiva, es un medio publicitario que fortalece 

la relación empresa-cliente y refuerza la imagen. 

 

Estrategia Social Media 

 Para aumentar el número de seguidores en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter se propone 

llevar a cabo lo siguiente: 

• Construir una relación de calidad con el público y aumentar la visibilidad de las campañas y promociones. 

• Compartir contenido valioso mediante el uso de infografías, eBooks, tutoriales, fotografías del parque, 

vídeos. 

• Deberá prevalecer un 50% del material para promocionar al parque y el otro 50% debe orientarse a brindar 

información relevante para la comunidad. 

• Incluir posteos que dirijan a una Landing Page. 

 

Monitoreo 

 El monitoreo se debe realizar de forma periódica, este proceso apoyará la optimización y el grado de 

efectividad de este. Se recomienda utilizar la herramienta online FanPage Karma para realizar el análisis y 

monitorización de las redes sociales, o el Facebook Pixel para rastrear el resultado de las campañas realizadas en las 

con la finalidad de segmentar los tipos de campaña que más den resultados al parque. 

 

Presupuesto 

 Se presenta el siguiente presupuesto para la elaboración y diseño de las estrategias de marketing propuestas, 

se aclara que los precios en la publicidad pueden variar dependiendo de lo que decidan las autoridades encargadas de 

tomar las decisiones y lo que quieran aplicar.  
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Presupuesto del plan Precio por mes  

Página web (desde su creación hasta el 

posicionamiento en Google). 

$5,000.00 

Fanpage Karma $ 6,058.00 

Publicidad Pagada en Facebook ads y por objetivos 

(Reconocimiento de marca). 

$5,495.00 

Publicidad Pagada en Instagram ads, (por 1,000 

impresiones de anuncios). 

$3,650.00 

Publicidad Paga en Twitter ads. (CPC) $7,520.00 

Publicidad en Youtube ads $2,189.00 

TOTAL $29,912.00 

 

 

Conclusiones 

 El Parque Ecológico Ehécatl tiene una baja publicidad en las redes sociales, razón por la cual debe priorizar 

donde tiene presencia, como lo es Facebook, Instagram y Twitter, y la creación de una pagina web que le permita 

llegar a más auditorio, tanto nacional como extranjero. El parque no cuenta con un plan estratégico publicitario, y por 

ende no obtiene los resultados deseados. El presente trabajo es la segunda parte de un estudio anterior, y que 

derivado del mismo se resaltó la importancia de elaborar un plan publicitario para que se logre un mejor 

posicionamiento en base a estrategias de marketing en medios digitales. En base a lo anterior, se puede afirmar que la 

puesta en marcha de este plan repotenciará la afluencia de visitantes al parque y que redundará en beneficio de la 

comunidad en la zona de influencia.  

 Trabajo que parte de la línea de investigación “Propuesta de un Plan Estratégico Publicitario para el Parque 

Ecológico Ehécatl” del Cuerpo Académico Investigación con Enfoque Multidisciplinario, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

 

Recomendaciones 

  Los investigadores interesados en continuar la investigación podrán hacer un monitoreo del plan estratégico 

propuesto en este trabajo a corto plazo, para así determinar si se han obtenido los resultados esperados o realizar los 

ajustes necesarios si así lo demanda, todo esto conllevará a mejorar el porcentaje en los visitantes al parque, llegando 

a cumplir los objetivos de la alta dirección, en cuanto a rentabilidad. Por otra parte, también se sugiere un estudio que 

mida el impacto económico de la zona, con el incremento de más afluencia de visitantes. 
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Valoración Social para Estrategias de Diseño Urbano Sensible al Agua 
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Resumen— El incremento de la población en las ciudades y las condiciones climáticas severas presentan desafíos para el manejo 

sostenible del agua, debido a la deficiente capacidad en el suministro de la infraestructura y el colapso de los sistemas de drenaje 

de aguas pluviales que ocasionan inundaciones y encharcamientos en las zonas urbanas. El diseño urbano sensible al agua es un 

enfoque estratégico integral y sistémico, utiliza técnicas que analizan los recursos disponibles buscando interacciones más 

armónicas con el medio natural. El objetivo del artículo es conocer el grado de valoración social sobre este tema y presentar 

estrategias para Chetumal, Quintana Roo. La investigación es mixta; se utilizó la técnica de la observación y encuesta. Los resultados 

permiten asumir que la población aprueba e implementaría las medidas de ciudad sensible al agua. Es urgente cambiar el paradigma 

tradicional a uno más sostenible en beneficio de la sociedad y del medio ambiente. 

 

Palabras clave— Agua, Ciudad, Diseño, Estrategias, Sensible 

 

Introducción 

El ciclo hidrológico natural está conformado por procesos físicos, químicos y biológicos. Cuando el hombre actúa 

de forma masiva sobre este sistema se presentan grandes alteraciones que traen consigo impactos significativos en la 

naturaleza y deterioran la calidad de vida del ser humano (Morelli, 2007, p. 16). Water Sensitive City (Ciudades 

sensibles al agua) surgió bajo un enfoque diferente al modelo tradicional del manejo de las aguas pluviales urbanas, 

sumideros superficiales y tuberías subterráneas; desde sus orígenes ofrece una respuesta a los problemas de 

inundaciones catastróficas producto del cambio climático, la contaminación incontrolada de las fuentes de agua y la 

necesidad de acceso a ésta por una población urbana en constante crecimiento. 

Water Sensitive City es un concepto de origen australiano que actualmente se considera como el estado ideal de la 

ciudad en términos de habitabilidad, productividad, sustentabilidad y resiliencia en cuanto a inundaciones y acceso 

sostenible al agua (Molina y Villegas, 2015, p.55). Ofrece ciudades adaptadas a su contexto físico natural, aprovecha 

los recursos hídricos de forma sostenible y propicia espacios públicos saludables, confortables y estéticos para sus 

habitantes. 

El diseño urbano sensible al agua es un enfoque del ciclo urbano del agua que incorpora el suministro, la gestión de 

aguas pluviales, la gestión de aguas subterráneas, las aguas residuales y el diseño urbano de una forma que contribuye 

a la protección del medio ambiente (Gluckman, 2017, como se citó en Silva, 2019, p.11).  

Los principios básicos del diseño urbano sensible al agua son la protección y mejora de los cuerpos de agua afectados 

por las ciudades, procurando su calidad y el equilibrio mediante la maximización de la reutilización de las aguas 

pluviales, las aguas grises y las tratadas, la conservación de los recursos hídricos mejorando la eficiencia de los sistemas 

operadores, la combinación del tratamiento de aguas pluviales con el paisaje, así como también, la integración del agua 

para mejorar la imagen urbana, considerando los valores social, visual, cultural y ecológico (Perló, 2013). 

El desafío entonces es comprender los procesos hidrológicos en la región donde se asienta la ciudad e intentar 

replicarlos en los espacios urbanos, de modo que se diseñen nuevas estrategias para la gestión del recurso hídrico 

urbano para que se aparten del tradicional sumidero superficial y la tubería subterránea (Molina y Villegas, 2015, p.54). 

Se pretende así que las intervenciones que se realicen en el espacio urbano incorporen nuevos objetivos encaminados 

a la protección de los ecosistemas acuáticos y a la generación de nuevos recursos por medio del reúso de aguas grises 

y pluviales (Lara y Del Moral, 2019, p.5). 
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Este artículo tiene el objetivo de presentar la opinión de la población respecto al tema del agua urbana, sobre los 

problemas que les genera vivir en espacios que enfrentan inundaciones o que carecen de suelos permeables, así como 

la aceptación hacia nuevas soluciones sostenibles. También se muestran estrategias de diseño urbano basadas en 

ciudades sensibles al agua para Chetumal, Quintana Roo, debido a que la ciudad presenta varias zonas con 

encharcamientos e inundaciones que afectan tanto a la población, su patrimonio y diversas actividades, así como al 

tránsito de vehículos y la infraestructura pública.  

La solución más recurrente ha sido la construcción de sistemas de drenaje pluvial mediante tuberías subterráneas; 

medidas que rompen con la conectividad natural del agua precipitada con los estratos cársticos y altera la 

interdependencia entre los elementos naturales que hacen funcionar el sistema socioeconómico y ambiental de la región 

(Ibarra, et. al, 2019). Por lo tanto, existe la necesidad de realizar estudios para la adecuada planificación y diseño 

urbano, que garantice el desalojo de las aguas pluviales de forma eficiente, propiciando beneficios sociales, 

económicos y ambientales. Con esta investigación se evidencia el grado de afectación que perciben los ciudadanos 

respecto a los problemas con el agua pluvial. 

Descripción del Método 

Para llevar a cabo este trabajo se empleó la investigación mixta. Se inició con la búsqueda de información 

bibliográfica sobre el tema de ciudades sensibles al agua; conceptos, principios, casos de estudio y normatividad. 

Se investigó la vulnerabilidad de la ciudad en cuanto a inundaciones a una escala de macro y microcuenca 

hidrológica. Se revisaron y analizaron los mapas de vulnerabilidad por tipo de vivienda, generado por el Estudio 

Geohidrológico en el Acuífero de Chetumal, Quintana Roo - Informe Final, CAPA-IMTA, 2016 (Ver imagen 1). 

 

 
Imagen 1. Mapa de vulnerabilidad por tipo de vivienda 

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de Chetumal-Calderitas-Subteniente López-Huay-Pix y Xul-Há.  

 

La investigación de campo se dividió en dos etapas, para la primera se seleccionó como área de estudio una zona de 

la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la parte noreste, ubicada entre las vialidades Calzada Centenario, calle 

Zapote, calle Panamá y calle Oxtankah, que se consideró con la finalidad de identificar la problemática relacionada 

con las afectaciones ocasionadas por las lluvias. puesto que es un polígono de propiedad privada que se ha conservado 

en su ámbito natural, pero se encuentra rodeado de fraccionamientos con distintas características urbanas en pleno 

desarrollo.  

Se identificaron los elementos urbanos que son afectados por las inundaciones y por medio de fichas de observación 

se obtuvieron datos relacionados con la situación actual del sitio (existencia y funcionamiento del sistema de 

alcantarillado, porcentaje de suelo permeable, contaminación por desechos, tipología arquitectónica), sus 

características principales y problemas que se presentan, tales como inundaciones, encharcamientos o hundimientos. 

Se aplicó una ficha de observación por cada sección localizada en la zona de estudio, como se observa en la imagen 2. 

La cantidad de suelo permeable se determinó mediante la observación de área verde en jardines, camellones, 

banquetas y parques, utilizando porcentajes aproximados con respecto al área que contempla la zona de estudio. 
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Imagen 2. Ubicación de la zona de estudio.  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, 2020 

 

En la segunda etapa de la investigación que tuvo como objetivo conocer la opinión de la población respecto al tema 

de ciudades sensibles al agua, se realizó una encuesta digital a 50 personas. Este muestreo se dirigió a la población que 

vive en fraccionamientos y en colonias de distintas zonas de Chetumal que se caracterizan por presentar problemas 

recurrentes de inundaciones, tales como la colonia 16 de septiembre, Fidel Velázquez, Constituyentes, Guadalupe 

Victoria, Payo Obispo, Proterritorio, Plutarco Elías Calles, Santa María, Solidaridad, SAHOP y la colonia Centro. El 

tipo de muestreo que se eligió es por conveniencia; esta es una técnica de tipo no probabilístico y no aleatorio utilizado 

para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas en un tiempo dado.  

La estructura de este instrumento de investigación fue de 15 preguntas cerradas y se diseñó para conocer la respuesta 

de los habitantes ante las inundaciones de la ciudad, su conocimiento e interés sobre el tema, las alternativas que se 

usan para minimizar el problema, la capacidad para atender una emergencia por inundación, los tipos de servicios con 

los que se cuenta y la suficiencia de área verde para la filtración de agua en sus viviendas.  

Al concluir con el análisis se determinaron las estrategias de diseño urbano sensible al agua adecuadas para el sitio 

y usuarios, mediante los resultados obtenidos sobre el conocimiento, interés, capacidad de respuesta, aceptación e 

implementación que tiene la población con respecto al tema del agua.  

 

Comentarios Finales 

Caracterización de la zona de estudio 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha diseñado y construido infraestructura pluvial, con el 

objetivo principal de desalojar los escurrimientos superficiales en el menor tiempo posible. El sistema trabaja mediante 

bocas de tormenta que permiten interceptar el agua de lluvia que escurre por las calles, este flujo es conducido por 

medio de alcantarillas colectoras (tuberías subterráneas) hasta su descarga, en el caso de Chetumal, es hacia la bahía y 

cuerpos lagunares al noroeste. Sin embargo, se reconoce que este sistema no ha sido suficiente y eficiente para mitigar 

o frenar las escorrentías y/o inundaciones de la ciudad (Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 2018).  

La ciudad de Chetumal se ubica en una región de desembocadura de flujos tanto superficiales como subterráneos 

que conforman una delta, por lo que técnicamente es una isla y presenta zonas con alto riesgo de inundaciones, 

principalmente en las zonas bajas que se han rellenado para dar paso a la urbanización cercanas a las aguas naturales; 

estas áreas se identifican con una vulnerabilidad alta y media, por lo que es necesario proponer estrategias que eviten 

escorrentías, encharcamientos e inundaciones en época de lluvias.  

Con base en la información recabada por medio de las fichas de observación; la vegetación que predomina son 

árboles y hierbas bajas, principalmente en camellones, las que conforman un 25% de área verde, insuficiente para 

filtrar el agua de lluvia de manera eficiente. En el exterior de las viviendas existen espacios donde se acumulan los 

desechos sólidos, convirtiéndose en tapones de las alcantarillas. Las vialidades están en muy malas condiciones porque 

presentan encharcamientos, hundimientos y baches, algunas cuentan con alcantarillas, pero éstas no funcionan al estar 

obstruidas. En cuanto a las viviendas y edificaciones, aunque todas cuentan con los servicios públicos, la mayoría 

tienen losa plana y no cuentan con ecotecnologías.  

              Zona de estudio 
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La Av. Calzada Centenario, una vialidad principal de Chetumal presenta inundaciones y encharcamientos en la zona 

de estudio. Estos problemas ocasionan que no funcione la circulación peatonal y vehicular porque después de un evento 

de precipitación, el agua sube hasta el nivel de la banqueta. Aunque esta zona cuenta con 50% de área verde, 

principalmente consiste en las áreas de camellones y en un parque. A esta altura de la avenida no hay infraestructura 

para el desalojo de las aguas pluviales.  

Sensibilidad al agua en zonas propensas a inundación 

Referente a las encuestas aplicadas en diversas colonias de la ciudad, se obtuvieron los siguientes resultados: el 98% 

de la población encuestada conoce los problemas que se presentan en la ciudad a causa de las inundaciones y el 2% 

los desconoce. El 27% mencionó que ha sufrido frecuentemente afectaciones debido a las inundaciones, el 55% en 

algunas ocasiones y el 18% en ninguna (Ver gráfica 1). En cuanto al tipo de afectación, el 76% de los individuos sufre 

del estancamiento de agua en su colonia y el 17% tiene problemas de plagas como consecuencia, 5% es afectada por 

malos olores y el 2% presenta rebosamientos de agua en el WC. No se reportan daños a la salud, sin embargo, la alta 

humedad en las viviendas se relaciona con afectaciones de tipo respiratorio, cutáneo, de transmisión por vectores 

(moscos) y gastrointestinales (Ver gráfica 2). 

 

 
Gráfica 1. Frecuencia de afectación a la población                   Gráfica 2. Tipo de afectaciones por las inundaciones           

                               Fuente: Propia                                                                            Fuente: Propia 

 

Referente a las acciones que utilizan los habitantes para evitar las inundaciones en sus viviendas, el 86% evita tirar 

basura en las calles, el 7% utiliza la captación de agua pluvial y el otro 7% levanta las tapas de los pozos de visita de 

las redes de alcantarillado urbano. En cuanto al uso y manejo del agua pluvial, el 64% considera que es muy importante, 

el 25% que es importante, el 9% mencionó que es poco importante y el 2% expresó que no es importante. 

Respecto a la opinión de la población sobre el grado de satisfacción respecto a la capacidad del suelo para lograr 

una filtración rápida del agua de lluvia; el 18% totalmente de acuerdo, el 33% mencionó que está bastante de acuerdo, 

el 31% duda de que el suelo tenga la capacidad adecuada, el 11% está bastante en desacuerdo y el 7% totalmente en 

desacuerdo (Ver gráfica 3). Además, las personas encuestadas opinan que sus colonias son muy vulnerables y el suelo 

no es permeable por los materiales usados en los pavimentos y por la superficie cubierta por la urbanización. 

  

 
Gráfica 3. Opinión sobre la capacidad del suelo para       Gráfica 4. Capacidad de respuesta de la población 

Infiltrar agua pluvial. Fuente: Propia                         para enfrentar los problemas de inundaciones. Fuente: Propia  
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Por otro lado, en cuanto a la capacidad de respuesta de la población para afrontar los problemas de las inundaciones, 

el 43% manifestó que está dudoso que los habitantes de la colonia estén preparados, el 29% está totalmente de acuerdo, 

el 16% bastante de acuerdo, el 10% totalmente en desacuerdo y el 2% bastante en desacuerdo. Las personas 

encuestadas expresaron que la falta de conocimiento, la poca atención del gobierno y la irresponsabilidad social son 

las causas por la que no hay una adecuada capacidad para afrontar las inundaciones (Ver gráfica 4). 

Sobre los aspectos que mejorarían los habitantes en su colonia, la mayoría dijo que es prioritario atender los servicios 

básicos (agua, luz, drenaje). Respecto al servicio del agua potable, el 71% dijo que era un buen servicio, el 13% que 

es un mal servicio, el 9% muy buen servicio y el 7% que es un pésimo servicio. El 82% cuenta con conexión al drenaje 

público y el 18% tiene fosa séptica y pozo de absorción. De acuerdo con los datos obtenidos, existe un rezago en cuanto 

al sistema de captación del agua. El drenaje carece de funcionalidad debido a la falta de mantenimiento.  

Desde una perspectiva sustentable, en donde el área verde es una característica fundamental para una adecuada 

filtración del agua de lluvia, el 56% de los encuestados considera que cuenta con poca área verde en su lote, el 24% 

con suficiente y el 20% no cuenta con área verde (Ver gráfica 5). En cuanto al tiempo que tarda el agua en filtrarse al 

suelo, el 87% de la población mencionó que aproximadamente 1 día, el 9% expuso 3 días y el 4 % dijo que 1 semana 

(Ver gráfica 6). 

Relativo a la aceptación de nuevas estrategias en el uso adecuado del agua, el 68% está totalmente de acuerdo, el 

17% bastante de acuerdo, el 9% está dudoso, el 4% está totalmente en desacuerdo y el 2% bastante en desacuerdo. 

 

 
Gráfica 5. Suficiencia de área verde en las viviendas         Gráfica 6. Tiempo que tarda el suelo en absorber el agua 

para la filtración del agua. Fuente: Propia                                                           Fuente: Propia 

 

Estrategias de diseño urbano sensible al agua:  

Uno de los principales efectos de la impermeabilización de las superficies sobre el ciclo hidrológico ha sido sin duda 

la disminución de la capacidad de infiltración y retención del suelo. Esta alteración ha producido un incremento de la 

escorrentía superficial que está colapsando las redes de saneamiento tradicionales en la actualidad; es por ello que 

después del estudio realizado; se presentan los siguientes criterios de diseño urbano sensible al agua que permiten 

garantizar la filtración, infiltración, retención y reutilización del agua según sea el caso, con la finalidad de mejorar la 

gestión del agua, contribuir a la sustentabilidad, restaurar y dotar de belleza al paisaje urbano: 

• Las viviendas deben contar con un sistema de captación de agua de lluvia. 

• Uso de techos y muros verdes en los edificios y viviendas. 

• Reutilizar, almacenar e infiltrar las aguas pluviales. 

• Incrementar y mantener las áreas verdes que sirvan de jardines de lluvia para la filtración al acuífero, por 

lo que es necesario instalar sistemas de captación y utilización de agua de lluvia, el cual no debe combinarse 

con el agua de drenaje residual. 

• Proteger los valores relacionados con el agua, tanto recreativos como culturales. 

• Buscar alternativas para reutilizar el agua captada, infiltrada y retenida, con la finalidad de aumentar la 

disponibilidad de los recursos, así mismo, identificar las entradas de agua, desborde y salidas del agua. 

(escorrentías pluviales). 

• En todos los casos posibles debe existir una retención en las partes medias y altas de la ciudad, con el fin 

de disminuir la cantidad y velocidad de la escorrentía que llega a las zonas más bajas. Si no fuera el caso, 

que la pendiente esté dirigida hacia los jardines de lluvia o jardines microcuencas destinados para este fin. 
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• Capturar el mayor volumen de escorrentía posible para incrementar la infiltración del agua al manto freático 

y mitigar las escorrentías e inundación en las colonias. 

• Las vialidades, banquetas, estacionamientos, espacios públicos deben contar con infraestructura que evite 

el aumento de la escorrentía superficial, tales como biocanales, sistemas de bioretención, sistemas de 

infiltración. 

• Uso de pavimentos permeables que permitan recuperar la infiltración de manera natural. 

• Creación de estanques artificiales para tratar la escorrentía y proporcionar estética al paisaje urbano. 

 

Conclusiones 

El problema principal que se identifica es la deteriorada relación que existe entre el hombre y el medio ambiente; la 

cual se manifiesta en que las formas urbanas construidas carecen de coherencia respecto a su entorno, desaprovechando 

sus posibilidades e incrementando el problema ambiental. El sistema tradicional del agua urbana puede transformarse 

en uno más sostenible, donde se analicen los recursos disponibles para el aprovechamiento del agua de lluvia y 

escorrentías y evitar inundaciones que traen como consecuencias afectaciones a la población.  

La investigación permitió conocer que los ciudadanos de Chetumal demandan un sistema de agua más sostenible, 

que aceptarían nuevas propuestas como las de ciudad sensible al agua y que estarían dispuestos a implementarlas como 

una solución ante los problemas de inundaciones y encharcamientos en sus colonias. 

El Diseño Urbano Sensible al Agua es un enfoque sistémico que ofrece armonía con el agua, el medio ambiente y 

las comunidades. Esto se logra mediante la integración de la gestión del ciclo del agua con el entorno construido a 

través de la planificación y el diseño urbano. Se recomienda realizar investigaciones sobre las relaciones existentes 

con el contexto hidrológico, social y urbano, que permitan comprobar que las estrategias que se pudieran implementar 

en la ciudad de Chetumal y que se proponen en este estudio contribuirían de manera efectiva a solucionar los problemas 

del agua pluvial, definiendo a Chetumal en una ciudad sensible al agua.   
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 Fabricación de Estación Recolectora de Botellas de Plástico 

Ericka Maldonado Pesina MD1, Oscar Mario Galarza Sosa MC2, César Martínez Tovar MA3,                               

César Iván Elizondo Guzmán ME 4 e Ing. Miguel Ángel Herrera Sosa 5 

Resumen— La ONU, menciona que los envases plásticos representan casi la mitad de todos los residuos plásticos a nivel mundial, 

y muchos son desechados después de haber sido utilizado solo unos minutos, tardando hasta mil años en descomponerse. Así que, 

las Instituciones de Educación de Nivel Superior se convierten en pieza fundamental para reducir la contaminación por plásticos, 

llevando a cabo proyectos de sustentabilidad ecológica entre los estudiantes y su entorno. Lo que permitiría apoyar el acuerdo global 

logrado en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2019, para reducir el consumo de plásticos de un 

solo uso a través de la iniciativa TECNM: 100% libre de plástico de un solo uso; que contempla la realización de acciones amigables 

con el entorno. Por lo que se propone elaborar una estación recolectora de botellas de plástico, la cual contribuirá a la sensibilización 

y cuidado del medio ambiente.  

 

Palabras clave—Contaminación, Sustentabilidad, Ecología, Recolección.  

 

Introducción 

  Como ya se sabe, los beneficios del plástico no se pueden negar, protegen los alimentos, permiten empacar 

al vacío, mantienen productos en buen estado por más tiempo, reduce el peso del empaque, es económico, ha facilitado 

enormemente la expansión de energías limpias provenientes de turbinas de viento y paneles solares, y se ha 

revolucionado el almacenamiento seguro de alimentos; pero su bajo costo y fácil producción, lo ha convertido en uno 

de los desafíos ambientales más grandes de nuestro planeta.  

Gracias a él, la medicina ha salvado muchas vidas, pero tiene grandes inconvenientes al desecharlos: De 

acuerdo con las estimaciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), los envases plásticos representan 

casi la mitad de todos los residuos plásticos a nivel mundial, y muchos de ellos son desechados después de haber sido 

utilizado a tan solo unos pocos minutos, tardando hasta mil años en descomponerse (Naciones Unidas, 2020). 

Para reducir la contaminación por plásticos, se deben adoptar acciones que concuerden con la jerarquía de 

gestión de residuos y con el enfoque de economía circular; para minimizar, primero que nada, la generación de 

residuos de plástico, hay que mejorar el estado de los servicios de recolección de residuos sólidos, fortalecer la 

industria del reciclaje y garantizar la disposición segura de los residuos en vertederos que cumplan con las normas 

oficiales mexicanas.  

A partir de estos fundamentos teóricos, el presente trabajo de investigación se encuentra encaminado a 

apoyar el acuerdo global logrado en la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 2019 (para 

reducir el consumo de plásticos de un solo uso) a través de la iniciativa TECNM: 100% libre de plástico de un solo 

uso; que contempla la realización de acciones amigables con el entorno (Tecnológico Nacional de México, 2019),por 

lo cual se presenta una alternativa dirigida específicamente a los residuos generados de botellas de plástico, a través 

de una estación recolectora de botellas de plástico, la cual podría ser replicada fácilmente dentro o fuera de la 

institución educativa, empresas y estados.  

En virtud de lo antes expuesto, se propone el diseño y fabricación de una estación recolectora de botellas de 

plástico, para responder la siguiente cuestión: ¿La implementación de una estación recolectora de botellas de 

plástico, podrá ayudar a mejorar la concientización de las personas con respecto a su entorno?  
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Descripción del Método 

Contexto Medio Ambiental 

 El plástico es un material ligero, higiénico y resistente que se puede moldear de distintas maneras y utilizar 

en una amplia gama de aplicaciones. A diferencia de los metales, los plásticos no se oxidan. La mayoría de los 

plásticos no se biodegradan, en cambio se foto degradan, lo que significa que estos se descomponen lentamente en 

pequeños fragmentos conocidos como los micro plásticos (GESAMP, 2015a). La descomposición de artículos de 

plástico grandes en micro plásticos es común tanto en terrenos como en las playas debido a altas irradiaciones 

ultravioleta y el desgaste por las olas, mientras que el proceso de degradación es mucho más lento en el océano 

debido a temperaturas más frías y a una menor exposición a los rayos ultravioleta (GESAMP a, 2015b) 

 Los plásticos de un solo uso, también llamados a menudo como plásticos desechables, se suelen utilizar 

para envases plásticos e incluyen artículos destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o 

reciclados. Estos incluyen, entre otros, artículos tales como bolsas de supermercado, envases de alimentos, botellas, 

pajillas, recipientes, vasos y cubiertos (Institute for European Environmental Policy, 2016) 

Desde los años 50, el crecimiento en la producción de plásticos ha superado en gran medida a la de todos 

los otros materiales, y se ha presentado a nivel mundial un cambio de la producción de plásticos duraderos a 

plásticos de un solo uso. La producción del plástico depende en gran medida de hidrocarburos fósiles, que son 

recursos no renovables. Si el crecimiento en la producción de plásticos continúa al ritmo actual, para el 2050 la 

industria de los plásticos podría ser responsable del 20% del consumo mundial total de petróleo (Geyer et al,2017). 

El consumo mundial de plástico se puede estimar observando la cantidad de residuos plásticos producidos. 

Los envases plásticos son mayormente de un solo uso, especialmente en sus aplicaciones de negocios a 

consumidores, y la mayoría de estos se descartan el mismo año en que se produjeron. En el 2015, los residuos de 

envases plásticos representaron el 47% de los residuos plásticos generados en todo el mundo, de los cuales la mitad 

parece haber provenido de Asia. Mientras que China sigue siendo el mayor generador mundial de residuos de 

envases plásticos, Estados Unidos es el mayor generador de residuos de envases plásticos per cápita, seguidos por 

Japón y la Unión Europea (World Economic Forum, 2016). 

Al final de su ciclo de vida, los productos o envases son reciclados, incinerados, enterrados en vertederos, 

vertidos en lugares no regulados, o son desechados en el medio ambiente. Según cálculos recientes,18 el 79% de los 

residuos plásticos que se han producido hasta ahora yace actualmente en vertederos, basureros o en el medio 

ambiente, mientras que aproximadamente el 12% ha sido incinerado y sólo el 9% ha sido reciclado. Si los patrones 

de consumo actuales y las prácticas de gestión de residuos no mejoran, para el 2050 habrá aproximadamente 12 

millones de toneladas de desechos plásticos en los vertederos y el medio ambiente (Ocean Conservancy, 2017). Sin 

embargo, esto se dificulta si el deseo de recuperar la gran inversión necesaria para montar las infraestructuras de 

recuperación energética desalienta indirectamente a las políticas destinadas a reducir la generación de residuos 

plásticos. En la jerarquía de la gestión de residuos, la primera prioridad debe de ser siempre la prevención de 

generación de residuos. 

De acuerdo a un informe reciente, en orden de magnitud, lo que más se suele encontrar durante las 

limpiezas de playas internacionales son: colillas de cigarrillos, botellas de plástico para bebidas, tapas de botellas de 

plástico, envoltorios de comida, bolsas de plástico de supermercados, tapas de plástico, pajillas y agitadores, botellas 

de vidrio para bebidas, otros tipos de bolsas de plástico y envases de espuma para llevar. Los plásticos de un solo uso 

ocuparon la mayoría de los puestos de esta lista de los 10 hallazgos más comunes y no resulta difícil imaginar que su 

clasificación sea similar dentro de los residuos que se hallan tierra adentro (Ocean Conservancy, 2017). 

Los plásticos de un solo uso abandonados crean contaminación visual y se están convirtiendo cada vez más 

en una prioridad especialmente en los países que dependen fuertemente del turismo como fuente importante de su 

Producto Interno Bruto (PIB). Los costos a futuro para la eliminar todos los plásticos de un solo uso que se están 

acumulando en el medio ambiente son más elevados que los costos para prevenir los desechos de basura hoy en día.  

 

Acciones a realizar 

Los compromisos mundiales en contra de los plásticos de un solo uso destacan un sentimiento general para 

tomar acciones en contra de la contaminación por plásticos. 

•Promoción de alternativas ecológicas: Gobiernos pueden apoyar el desarrollo y promoción de alternativas 

sostenibles para poder eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso. Por medio de la introducción de incentivos 

económicos, apoyando los proyectos que mejoran o reciclan artículos de un solo uso y estimulando la creación de 

microempresas, los gobiernos pueden contribuir al uso de alternativas ecológicas de plásticos de un solo uso. 

•Concientización social y la educación: La concientización social y la educación son esenciales para darle 

forma y fomentar cambios en el comportamiento de los consumidores, sin embargo, es necesario un proceso gradual 

y transformacional. Un cambio duradero sobre las actitudes culturales hacia asuntos ambientales no se puede lograr a 
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menudo a través de campañas de concientización cortas y aisladas. En cambio, se puede lograr de una mejor manera 

inculcando mensajes en las prácticas didácticas regulares y en los currículos escolares desde edades muy tempranas. 

 Las estrategias de concientización al público pueden incluir una amplia gama de actividades diseñadas para 

persuadir y educar. Estas estrategias se pueden concentrar no solo en la reutilización y el reciclaje de los recursos, 

sino también en fomentar el uso responsable y la minimización de generación de residuos y desechos. La 

concientización social y la educación, son esenciales para darle forma y fomentar cambios en el comportamiento de 

los consumidores, sin embargo, es necesario un proceso gradual y transformacional. Un cambio duradero sobre las 

actitudes culturales hacia asuntos ambientales no se puede lograr a menudo a través de campañas de concientización 

cortas y aisladas. En cambio, se puede lograr de una mejor manera inculcando mensajes en las prácticas didácticas 

regulares y en los currículos escolares desde edades muy tempranas. 

Las estrategias de concientización al público pueden incluir una amplia gama de actividades diseñadas para 

persuadir y educar. Estas estrategias se pueden concentrar no solo en la reutilización y el reciclaje de los recursos, 

pero también en fomentar el uso responsable y la minimización de generación de residuos y desechos (UNESCO, 

2019).Una alternativa para impulsar la reutilización del material PET(tereftalato de polietileno), son las máquinas de 

reciclaje, las cuales incitan al cuidado de medio ambiente a las personas, por medio de recompensas, por ejemplo: 

dinero o bien con puntos para canjear por productos; al realizar el depósito de sus botellas de plástico, vidrio, latas, e 

incluso pilas, evitando que terminen en un lugar inadecuado, que perjudique el entorno. Para el caso de los envases 

PET, las máquinas para reciclar cumplen un mismo objetivo, que es el de reducir el tamaño de las botellas de 

plástico. Estas máquinas son empleadas mayormente por empresas del sector industrial con el fin de obtener nueva 

materia prima (Hidalgo, 2018). 

Algunas innovaciones tecnológicas y sociales, pueden reducir las presiones ambientales relacionadas con el 

consumo y la producción no sostenibles. Mejorar el acceso a tecnologías ambientales existentes que se adapten a las 

circunstancias de cada país podría ayudar a los países a alcanzar los objetivos ambientales con mayor rapidez 

(PNUMA, 2019). Además de colaborar con el medio ambiente también se logrará cultivar en las jóvenes 

generaciones la cultura por el reciclaje y el emprendimiento. Este último es un campo que cada día va evolucionando 

mediante nuevas ideas, generaciones, innovación, tecnología, entre otras técnicas y estrategias que se aplican en las 

empresas para el mejoramiento de la calidad de vida de los empresarios y del entorno en general (Quevedo et al, 

2019). 

 

Objetivo General 

Diseñar y fabricar una estación recolectora de botellas de plástico, que contribuya a la sensibilización y 

cuidado del medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

Diseñar una estación recolectora de botellas de plástico.  

Fabricar una estación recolectora de botellas de plástico. 

Iniciar operación de una estación recolectora de botellas de plástico. 

Incentivar la cultura hacia la sensibilización y cuidado del medio ambiente. 

 

Hipótesis de trabajo 

La estación recolectora de botellas de plástico ayuda significativamente a contribuir a la sensibilización y 

cuidado del medio ambiente. 

 

Hipótesis nula 

La estación recolectora de botellas de plástico no contribuye a la sensibilización y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Metas 

 Diseño de una estación recolectora de botellas de plástico. 

 Elaboración de prototipo. 

 Reporte Final de Investigación ante el Tecnológico Nacional de México. 

 Artículo de divulgación científica. 

 Memorias en extenso en congresos nacionales o internacionales. 
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Impactos del proyecto de investigación 

A pesar de que el reciclaje, está presente de forma cotidiana en nuestro entorno ya desde hace muchos años, 

aún siguen siendo muchas las personas, que no se encuentran totalmente concienciadas sobre la importancia que 

tiene reciclar para el cuidado del medio ambiente.  

Los estudios realizados demuestran que aún hoy en día, hay un elevado porcentaje de basura, que se 

desecha y no se recicla o bien no se recicla de manera correcta.  

Las estaciones recicladoras de residuos con incentivos se presentan como una clara necesidad a implantar en 

todos los países, ya que ello promueve el reciclaje y anima a las personas a realizar el depósito de sus botellas de 

plástico, en el lugar correcto, perjudicando al entorno que nos rodea. No cabe duda alguna, que las estaciones 

recicladoras ayudan a estimular la cultura del reciclaje gracias a su interesante sistema de beneficios o recompensas. 

Estas estaciones, por norma general, suelen recompensar con dinero o bien con puntos que pueden canjearse en 

supermercados a la hora de comprar. Cada vez son más los países, las ciudades, que se animan a instalar este sistema 

de reciclaje a través de incentivos, aunque lamentablemente aún no se encuentra tan extendido el concepto como es 

debido. Como se refiere anteriormente, lo que se busca con estas estaciones recicladoras, no sólo es promover el 

reciclaje y que cada vez más estudiantes se sumen a cuidar del medio ambiente dentro del Instituto Tecnológico de 

Linares; sino que podrían ser un punto referente para minimizar el daño ecológico a futuro.  

La idea fundamental es que este tipo de estaciones, se vayan instalando progresivamente en otras 

Instituciones educativas, empresas, centros comerciales, gasolineras, centros deportivos, entre otros espacios 

públicos. Y plantear la obtención de incentivos, que cada una de las instancias correspondientes definirán, al reciclar 

botellas; desencadenado un contexto más atractivo para el cuidado del medio ambiente. 

 

Metodología 

La actual investigación llamada “Fabricación de estación recolectora de botellas de plástico”, contempla un 

rumbo orientado a realizar acciones amigables con el entorno. El tipo de investigación con base en las variables a 

estudiar será Aplicada, pues nace de una necesidad social o del sector productivo y se dará respuesta mediante la 

fabricación de un producto. 

El abordaje de la investigación será desde un enfoque Cuantitativo y Cualitativo, con un diseño No 

experimental y Transversal. La técnica de recolección de información se realizará por medio de una encuesta, 

aleatoria simple no probabilística. Para analizar la consistencia interna del instrumento y tener certeza de su 

confiabilidad, se utilizará el análisis de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Y la Escala de medición de Likert, para 

medir y conocer el grado de conformidad de los encuestados. Las opciones de respuesta irán de totalmente en 

desacuerdo a totalmente de acuerdo, con un recorrido de 1 a 5. Y para el procesamiento de datos se utilizará la 

herramienta estadística: MINITAB. Aunado a lo anterior, para el desarrollo y elaboración del prototipo, se utilizará 

el método de diseño llamado proceso lineal (Montgomery, 2013), Mostramos como ejemplo la Fig. 1 

 

 
Fig. 1. Proceso Lineal 

 

Como se muestra en el diagrama anterior, el proceso es sencillo, se comienza con la identificación del 

problema, se sigue con las ideas de las posibles soluciones para seguir con el diseño preliminar y su posterior 

análisis. Dentro de esta estructura de trabajo se contempla la integración, junto a los investigadores, de estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en industrial, electromecánica y sistemas computacionales que cursen las materias de 

Innovación para la mejora continua, Automatización y Autómatas los cuales, serán beneficiados con la experiencia 

que otorga el desarrollo de esta clase de investigaciones aplicadas. 

   

Programa de calendarización  

Actividades a desarrollar: Análisis bibliográfico, Elaboración de marco referencial y fundamento teórico, 

Elaboración del diseño basado en un análisis lineal, Desarrollo de prototipo basado en análisis lineal, Análisis de 

resultados preliminares del prototipo, Optimización del prototipo, Revisión de proyecto final y aplicación de 
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encuesta, Recolección de datos generales, Análisis de datos, Desarrollo de conclusiones, Documentación y soporte 

de datos, Revisión preliminar, Informe final.  

 

Vinculación con el sector productivo y social 

En esta primera etapa se trabajará solo al interior del Instituto Tecnológico de Linares, en una segunda etapa 

el departamento de vinculación de la institución presentará proyecto al exterior. 

 

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

 Desde los años 50, el crecimiento en la producción de plásticos ha superado en gran medida a la de todos 

los otros materiales, y se ha presentado a nivel mundial un cambio de la producción de plásticos duraderos a 

plásticos de un solo uso. La producción del plástico depende en gran medida de hidrocarburos fósiles, que son 

recursos no renovables. Si el crecimiento en la producción de plásticos continúa al ritmo actual, para el 2050 la 

industria de los plásticos podría ser responsable del 20% del consumo mundial total de petróleo (GEYER et al,2017). 

 El consumo mundial de plástico se puede estimar observando la cantidad de residuos plásticos producidos. 

Los envases plásticos son mayormente de un solo uso, especialmente en sus aplicaciones de negocios a 

consumidores, y la mayoría de estos se descartan el mismo año en que se produjeron. En el 2015, los residuos de 

envases plásticos representaron el 47% de los residuos plásticos generados en todo el mundo, de los cuales la mitad 

parece haber provenido de Asia. Mientras que China sigue siendo el mayor generador mundial de residuos de 

envases plásticos, Estados Unidos es el mayor generador de residuos de envases plásticos per cápita, seguidos por 

Japón y la Unión Europea (World Economic Forum, 2016). 

 En este trabajo de investigación se estudió el impacto de una alternativa ecológica para reducir el consumo 

de plásticos de un solo uso a través de la iniciativa TECNM: 100% libre de plástico de un solo uso que contempla la 

realización de acciones amigables con el entorno. Por lo que se está trabajando en el diseño y elaboración de una 

estación recolectora de botellas de plástico, la cual contribuirá a la sensibilización y cuidado del medio ambiente.  

 El estado actual con base en nuestro plan de trabajo, es la propuesta preliminar de diseño donde se plasma 

una pre visualización de la estructura de la estación, dimensiones, materiales, diseños visuales frontales y las formas 

de incentivos convenientes. Esta propuesta de acción, se llevan a cabo con la finalidad de desarrollar un perfil de 

aplicación eficiente de recuperación de residuos, y que, al mismo tiempo, sea atractiva entre los usuarios, 

primordialmente estudiantes, para el cuidado del medio ambiente. La visión a largo plazo es que este tipo de 

estaciones, se vayan instalando progresivamente dentro y fuera de las instituciones educativas, donde cada una de 

ellas considerará la generación de incentivos según su contexto. 

 

Conclusiones 

 Las tendencias actuales con respecto a las consecuencias sobre la contaminación en el mundo, demuestran 

que los usuarios de este tipo de dispositivos, específicamente en el entorno estudiantil, están dispuestos a llevar a cabo 

de manera puntual procedimientos para mejorar la situación, con base en ser una generación más consciente, ya que 

se les ha inspirado una perspectiva de sustentabilidad medio ambiental. Por lo que la propuesta de desarrollo, y 

posterior, aplicación de la estación recicladora de plásticos de un solo uso, promueve la cultura de reciclar en favor del 

cuidado del medio ambiente, y se encamina con las necesidades que requiere la sociedad en general en el presente.  

 Es indispensable también considerar, que la comunidad estudiantil, requiere no solamente la acción de 

reciclaje, sino además que les quede grabada la idea, de que son parte de la solución y no del problema.  

 

Recomendaciones 

 Los resultados de esta investigación pueden servir para ayudar a continuar a que otros investigadores 

puedan utilizar estos trabajos realizados y que mejoren el prototipo y su funcionamiento para generar sinergia en la 

concientización de una población más amplia y así tenga un mayor impacto en beneficio de nuestro planeta y puede 

ser implementada en puntos estratégicos por ejemplo terminales de autobús, eventos masivos, recolección de otros 

materiales, para contribuir al cuidado del medio ambiente.  
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La Importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación
en las Pequeñas y Medianas Empresas en Chetumal, Quintana Roo 

Victor Fernando Martinez Duran1, 2 Daira Beatriz Puc Robertos 

Dra. Sonia Esther Alejo Herrera 3 y  Dr. Alan Alberto Castellanos Osorio4 

Resumen—Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) son uno de los sectores más significativos para la economía de México, 

representan el 52% del PIB, y generan alrededor del 72% del empleo del país. A pesar de esta importancia que muestra el 

surgimiento de las PyMEs en la economía del país, estas enfrentan una variedad de problemas que frenan su crecimiento, entre ellos 

están la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación. La presente investigación tiene como finalidad conocer 

la importancia de la implementación de las TIC que hacen las PyMEs en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

Palabras clave- PyMEs, TIC, beneficios. 

Introducción 

En la actualidad las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) son uno de los sectores productivos más 

significativos para la economía del país, debido a su contribución en el crecimiento económico y a la generación de 

riqueza. México es un país que cuenta con ellas, estas abarcan los sectores: industrial, comercial y de servicios; Es 

necesario recalcar la importancia que tienen porque ayudan al crecimiento de la economía del país, generando 

ventajas con respecto a las grandes empresas, como son: más facilidad en la generación de empleos, mayor creación 

de ideas innovadoras, estar más en contacto con sus consumidores, escuchando así las necesidades y exigencia de 

estos.  

Sin embargo, según un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2003), las causas 

de la falta de competitividad de las PyMEs en Latinoamérica son las siguientes: elevada inestabilidad 

macroeconómica; la escasez de recursos financieros y las dificultades de acceso al crédito; las deficiencias en el 

capital humano que se reflejan en el lento crecimiento de la educación; la falta de acceso a infraestructura adecuada 

(tecnología), la cual es un obstáculo para el desarrollo de las actividades productivas y para el crecimiento de las 

empresas; las deficiencias de las instituciones públicas. Además, las PyMEs están expuestas a un ambiente 

competitivo caracterizado por la entrada de nuevos competidores internacionales, inestabilidad financiera y 

económica, desarrollo de nuevas tecnologías, ciclo de vida de productos cada vez más cortos, mayor intercambio de 

mercancías y flujos de inversión. Dicho entorno ha obstaculizado el desarrollo pleno de las pequeñas y medianas 

empresas, e impidiendo que se consoliden en mercados regionales para posteriormente lograr la entrada a mercados 

internacionales (Hernández, 2008). 

Por consiguiente, es necesario realizar diferentes investigaciones para inquirir sobre cada uno de los aspectos 

mencionados anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión se busca poder realizar un estudio para conocer la 

importancia del uso de las TIC en las Pymes. 

Se conoce que las empresas no solo requieren del trabajo humano para realizar sus actividades cotidianas, 

también se necesita de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales no han sido implementadas por 

diversos factores. 

Es por ello que se pretende investigar en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo cuál es la importancia que 

generan las TIC dentro de las PyMEs.  

Antecedentes del problema 

En las últimas décadas se han logrado grandes avances tecnológicos a nivel global, que han influenciado en 

varios aspectos de las actividades que realiza el ser humano. El área de la contabilidad no está exenta de estos 
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cambios, y se puede hacer notorio al usar computadoras para procesar y transformar datos, con ayuda de los paquetes 

contables, que cada vez son más eficientes, estos producen información financiera en cuestión de segundos. 

Existe una relación directa entre la evolución de la tecnología y el cambio estructural en las organizaciones y 

empresas, producto de la adopción por parte de las mismas, de nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación aplicadas inicialmente como herramientas para afrontar nuevas realidades del entorno, lo cual 

produjo posteriormente en ellas cambios profundos en su diseño estructural, cultural y clima organizacional. 

El mero hecho de introducir tecnología en los procesos empresariales no es garantía de gozar de estas 

ventajas. Para que la implantación de nueva tecnología produzca efectos positivos, hay que cumplir varios 

requisitos: tener un conocimiento profundo de los procesos de la empresa, planificar detalladamente las 

necesidades de tecnología de la información e incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezando 

por los más básicos. (Cano-Pita, 2018). 

Si bien es cierto el acto de implementar las herramientas tecnológicas no dará beneficios grandes a la primera, 

el proceso será largo, más si las personas involucradas con el negocio no tienen los conocimientos necesarios 

para el dominio de estas, tendrán que irse adaptando, buscando mejorar para poder utilizar eficientemente estos 

instrumentos para satisfacer sus expectativas y lograr los objetivos. 

En México existen más de 4.2 millones de unidades económicas, de las cuales 99.8% son pequeñas y 

medianas empresas, estas representan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 72% del empleo del 

país. (Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 

2015). 

Hoy más que nunca, la tecnología es parte fundamental para que esos emprendimientos logren obtener 

superioridad con sus rivales, dirigiéndose por un buen camino a largo plazo, debido a que la implementación de 

las TIC podría verse como una inversión a futuro. 

Hoy por hoy, para poder optimizar el manejo de las estrategias que están vinculadas con los procedimientos 

de las empresas, son necesarias que cuenten con el uso de las TIC, de tal manera que favorecen y generan un gran 

beneficio para las Pequeñas y Medianas Empresas, estas ventajas se pueden notar en los resultados de estos 

negocios, por esta razón, deberían considerar el uso y la aplicación de estas tecnologías, para que obtengan un 

rendimiento favorable y así producir un mejor desarrollo para su actividad. 

Sin embargo, la ausencia en la planeación de los cambios tecnológicos podría amenazar la existencia de las 

empresas, resultando fundamental que las PyMEs realicen una planificación tecnológica estratégica en la 

adopción de dichos avances, pero no todas se han adaptado a estos cambios, en especial estas, ya que la mayoría 

no conoce la importancia y los beneficios que les generarían, o desconocen el manejo de las herramientas.  

Aunque, en este último año debido a la situación actual con la emergencia sanitaria del Covid-19, se pudo 

observar que las empresas recurrieron a nuevas herramientas para cumplir con los protocolos de seguridad que el 

gobierno implementó. Algunas de las herramientas tecnológicas que implementaron fueron por medio de distintas 

plataformas digitales como son: Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. Con ello se dieron a conocer o 

tuvieron que laborar de manera digital, con el fin de cumplir con las indicaciones dadas por las autoridades, y 

seguir con las ventas a los clientes y no suspender sus actividades comerciales. Por el contrario, algunas empresas 

se vieron en la necesidad de suspender sus actividades comerciales, debido a que no pudieron adaptarse a la 

nueva situación que los impulsó a utilizar las TIC. 

 

Concepto de PyMEs. 

Para poder explicar el concepto de PyMEs, es indispensable primero conocer el significado de la palabra 

empresa. 

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio (Thompsom, 2006). 
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La definición de la palabra PyMEs, como tal, no existe, solo si se lleva a analizar la complejidad de los 

elementos que deben ser considerados para la conceptualización y clasificación, se tendría un ejemplo exacto. 

La palabra PyMEs es la abreviatura de Pequeñas y Medianas Empresas, estas desempeñan un papel muy 

importante ya que son considerados el principal motor económico en México, porque son empresas con mayor 

capacidad de creación de empleos en las diferentes actividades comerciales que existen, cuentan con un número 

pequeño de trabajadores y facturación moderada. 

En México las pequeñas empresas suman 174,800 y estas representan el 15.3% de empleabilidad, por su 

parte, las medianas empresas llegan a producir alrededor del 34,960 y generan el 15.9% de empleos en nuestro 

país (Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 

2015). 

  

Organismos Clasificación 

  con base en: 

Tipo de 

empresa 

Rangos de 

clasificación 

Banco de México Ventas Pequeña 

Mediana 

de 1 a 100 millones de pesos 

de 101 a 500 millones de pesos 

CEPAL No. de trabajadores Pequeña 

Mediana 

de 5 a 49 trabajadores 

de 50 a 250 trabajadores 

Diario Oficial de la 

Federación (30 de 

diciembre del 2002) 

SECOFI, SHCP, Secretaría 

de Economía, SEP, 

SAGARPA, SEMARNAT 

y NAFIN 

No. trabajadores 

 y sector 

Pequeña 

 

 

Mediana 

De 11 a 50 trabajadores en industria 

De 11 a 30 trabajadores en comercio 

De 11 a 50 trabajadores en servicios 

 

De 51 a 250 trabajadores en industria 

De 31 a 100 trabajadores en comercio 

De 51 a 100 en servicios 

IMSS No. trabajadores Micro, Pequeña y 

mediana empresa 

De 1 a 100 trabajadores 

Cuadro 1: Clasificación de las PyMEs  (Según otros organismos) (Pavón, 2010) 

 

Pequeñas empresas: se considera una pequeña empresa cuando su rango de empleados esté entre 11 a 50 

empleados y sus balances de negocios son medios, al igual su facturación se considera que es muy baja (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009). 

Medianas empresas: se le considera así cuando su rango de empleados esté entre 51 a 100 empleados como 

cantidad máxima, su facturación es mayor que la de la pequeña empresa, su balance de negocio es igualmente mayor 

que la de pequeña empresa (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009). 

Comercio:  De acuerdo con el (Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), 2018) Las 

actividades comerciales se dividen en dos sectores: 

Comercio por mayor (sector 43): Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 

compra-venta (sin transformación) de bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción, y 

de otros bienes para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y 

servicios. 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

444



Comercio por menor (sector 46):  Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 

compra-venta (sin transformación) de bienes para el uso personal o para el hogar para ser vendidos a personas y 

hogares. 

Servicios: Son actividades económicas que tienen por objeto, la satisfacción de las necesidades de un tercero ya 

sea en su persona o en sus bienes. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2009). 

El (Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), 2018) presenta la agrupación de los 

servicios de acuerdo a los siguientes sectores: 

·51 información en medios masivos 

·52 servicios financieros y de seguros 

·53 servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles intangibles 

·54 servicios profesionales, científicos y tecnológicos 

·55 corporativos 

·56 servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 

·61 servicios educativos 

·62 servicios de salud y de asistencia social 

·71 servicios de esparcimiento culturales y deportivos, otros servicios recreativos 

·72 servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas 

·81 otros servicios, excepto el gobierno. 

Industria manufacturera: Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la 

transformación mecánica, física o química de materiales o substancias con el fin de obtener productos nuevos; al 

ensamble en serie de partes y componentes fabricados (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2021). 

 

Concepto de TIC. 

Las TIC es la abreviatura de las Tecnologías de la Información y Comunicación, esta abarca todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos como: computadoras, teléfonos, software, entre otros. 

Para un concepto más detallado se presenta lo siguiente: 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 

modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Las TIC, como elemento esencial de la Sociedad de la 

Información, habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento. 

Hacen, por tanto, posible promover el intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del 

desarrollo, permitiendo un acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales, políticas, 

sanitarias, culturales, educativas y científicas; dando acceso a la información que está en el dominio público. Las TIC 

generan ventajas múltiples tales como un público instruido, nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales 

y el avance de las ciencias. Desde el punto de vista de la educación, las TIC elevan la calidad del proceso educativo, 

derribando las barreras del espacio y del tiempo, permitiendo la interacción y colaboración entre las personas para la 

construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes de información de calidad (aprendizaje colectivo), como por 

ejemplo Wikipedia, y el desarrollo de los individuos gracias a que les permiten el acceso a dichas fuentes. 

(Fundación telefónica,2007, citado en Cobo, 2009). 

Actualmente el papel de las tecnologías en la sociedad empresarial es muy importante porque nos ofrecen muchos 

servicios como: correos electrónicos, facturación, paquetes contables, paquetes de programas de oficina, entre otros, 

lo que es beneficioso para el funcionamiento óptimo de las empresas que nos permite compartir la información que 

se genera dentro de esta,  de la misma manera, se puede realizar una sincronización con las PyMEs para realzar sus 

productos mediante las herramientas que estas generan. 

Integrar las TIC en las empresas nos permite tener un mayor alcance con nuestros clientes, solo si se logra usar de 

manera correcta para los objetivos que tiene la empresa, estas permiten expandir su negocio utilizando las diferentes 

herramientas para aprovecharlas, dando una nueva oportunidad dentro del campo laboral y también dentro del legal. 
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Descripción del Método 

Determinación del tipo de estudio 

Esta investigación será de tipo aplicada, por que busca dar a conocer la importancia del manejo de los avances 

tecnológicos en los pequeños y medianos negocios de Chetumal, Quintana Roo, que al mismo tiempo se encuentra 

enmarcada dentro de la metodología cualitativa, debido a que se realiza una investigación que requiere la 

profundización de los datos, detallando un análisis interpretativo de la información que se obtenga a lo largo de la 

investigación, dándole un enfoque a la realidad actual. 

Esta investigación también está establecida en los métodos de carácter descriptivo, porque describe la 

importancia que se tiene al utilizar las nuevas tecnologías que pueden aplicar las PyMEs, de tal modo que se pueda 

puntualizar los beneficios que se obtienen. 

 

Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información 

Este estudio se centra en una investigación de campo, por consiguiente, las PyMEs son nuestra fuente primaria 

para la obtención de información en este análisis, con ello se realizará una encuesta a una muestra de la población de 

Chetumal, Quintana Roo. 

De igual manera, se deduce que aplica al tipo de investigación documental ya que se extraerá información de 

fuentes secundarias como son libros, artículos de investigación, documentos electrónicos, entre otras. 

También será de tipo no experimental, esto es que se basará fundamentalmente en la observación y como se dan 

en su contexto natural, se observa a este tipo de empresa para identificar de qué manera aplican o qué tan importante 

es para ellas el uso de las TIC. 

Se aplica un estudio longitudinal, esto es, se va a evaluar a una determinada población por un periodo prolongado 

para así poder concluir con el tema a investigar. 

Plan de recolección de la información para el trabajo de campo 

 Para poder obtener la recolección de datos necesaria para este proyecto, se aplicará un cuestionario a una muestra 

de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran ubicadas en la Ciudad de Chetumal, perteneciente al 

municipio de Othón Pompeyo Blanco, del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de conocer la importancia del 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación en las pequeñas y medianas empresas. 

Con el fin de recabar información necesaria para llevar a cabo la investigación se aplicará la técnica de 

observación directa, para constatar el uso de las TIC que las PyMEs emplean en sus actividades. 

El cuestionario se realizó mediante preguntas de tres tipos, preguntas abiertas y por último se maneja la escala de 

Likert en donde se postulan 5 variables que son las siguientes: 

Muy de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo y No aplica/ No sé.   
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Optimización de la Distancia de Lanzamiento de una Catapulta Virtual 
Mediante la Metodología de Superficie de Respuesta 

 

José Roberto Martínez Sapien1, Dr. Luis Alberto Rodríguez Picón2,  

Dr. Luis Carlos Méndez González3 y Dr. Manuel Iván Rodríguez Borbón4   

 

Resumen—La metodología de superficie de respuesta es una herramienta importante para la optimización de procesos 

dado que permite evaluar el efecto de múltiples factores en diferentes órdenes y sus interacciones sobre una variable 

de respuesta de interés. En el presente artículo se lleva cabo la implementación de esta metodología en una catapulta 

virtual. Esta catapulta considera cuatro factores para el lanzamiento de una pelota, mientras que la variable de respuesta 

se considera como la distancia recorrida por la pelota. Como parte del análisis, se llevó a cabo un diseño central 

compuesto para experimentar con la catapulta, posteriormente se realizó un análisis canónico y un análisis Ridge. 

Considerando los resultados obtenidos a partir de la metodología fue posible maximizar la distancia de lanzamiento 

al definir niveles específicos de los cuatro factores de la catapulta. 
 .   

 

Palabras clave— Análisis canónico, Metodología de superficie de respuesta, diseño central compuesto, Análisis Ridge. 

 

Introducción   

La presente investigación consiste en el tema métodos de superficie de respuesta para la optimización de procesos. 

Los orígenes de la MSR provienen desde el trabajo de Box y Wilson (1951), pero en los últimos 20 años gracias a las 

computadoras y la tecnología esta metodología ha tenido un gran progreso tanto como en lo teórico y lo aplicable. En 

definición son un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas que se utilizan en el tratamiento de problemas en 

los que una respuesta de interés tiene la influencia de diferentes factores con el objetivo de optimizar la respuesta. Es 

decir, pueden existir experimentos con los cuales no se obtienen las respuestas más exactas o no se puede encontrar 

un nivel de mejoras deseado por lo cual se debe de experimentar de una forma secuencial para encontrar lo más 

óptimo.  

La MSR se puede aplicar en procesos que ya están en acción para su mejora, o en los que apenas se encuentran en 

pleno desarrollo y diseño. Existen tres acciones principales al momento de desarrollar un experimento las cuales son 

cribar los factores, es decir cuando tenemos un proceso en que se utilizan muchos factores y no tenemos una visión 

clara de cómo influyen cada uno de ellos será necesario de experimentar y definir cuáles son los más importantes para 

trabajar con ellos. Estudiar la curvatura para definir qué tipo de punto se tiene y moverse de lugar. En este proyecto 

se tiene una región experimental que son todos aquellos espacios delimitados por los rangos de los diferentes factores 

que utilizamos y una región de operatividad la cual es la condición en la que operamos nuestro experimento de manera 

virtual. Es necesario e importante conocer las regiones de operatividad y experimental, ya que la respuesta o el punto 

óptimo que se quiere encontrar puede estar en cualquier región de operatividad y estar fuera de la región experimental. 

Puede haber ocasiones en que el punto de superficie este muy apartado de nivel más óptimo, el sistema va tener 

alguna leve curvatura y ahí se trabajara el modelo de primer orden con el objetivo de que el proceso sea más rápido y 

eficiente. Ya que se encontró la región más óptima, se puede usar un modelo de segundo orden el cual nos dará el 

punto de respuesta máxima. El objetivo de la MSR definir las condiciones más optimas de operación o detallar el 

punto en el espacio de los factores para satisfacer las necesidades de operación. 

En el experimento se encuentra la mejor combinación de los factores que se utilizaron el estudio experimental que 

quiere decir que fue el mejor tratamiento y por otra parte el punto óptimo que es aquella mejor combinación, pero 

ahora en toda el área de operatividad. Al momento que se deba estar experimentado hay que analizar si en realidad 

conviene encontrar el punto óptimo si en caso de que el mejor tratamiento este dando buenos resultados en el proceso, 

eso depende si ese porcentaje de diferencia va dar más ganancia o si en verdad el proceso puede dar su máxima 

capacidad. 

La metodología de superficie de respuesta debe contener algunos elementos para que se lleve a cabo que son, el 
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diseño que es necesario para la optimización de diseño de experimentos, otro aspecto seria el modelo para un análisis 

de regresión lineal múltiple y la optimización que son las técnicas matemáticas que ya se conocen como las 

operaciones de matrices, derivadas, multiplicadores de Lagrange, etc. 

Hay técnicas que se deben utilizar para optimizar que son escalamiento ascendente que se utiliza cuando al parecer 

el experimento está muy lejano a la región optima y darle una dirección, análisis canónico que es usada cuando hay 

un diseño de segundo orden y se requiere abarcar más la región experimental y análisis de cordillera. 

  

 

Descripción del Método 

 

En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo de las actividades que se van a llevar a cabo para la metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Llevar a cabo experimento: En este paso se usó un simulador de una catapulta virtual (pagina). El experimento 

que se llevó a cabo fue un diseño central compuesto con cuatro factores que son: pin, cup, bungee y firing. 

El experimento fue diseñado mediante el uso del software minitab. 

2. Análisis estadístico del experimento: Mediante el uso del software minitab se analizó estadísticamente, se 

obtuvieron la significancia de los términos, la construcción del modelo cuadrático y la estimación de los 

efectos. 

3. Análisis canónico: Mediante el uso del software R se programó un código para llevar a cabo el análisis 

canónico y poder definir qué punto estacionario tiene el sistema. 

4. Optimización mediante Análisis Ridge: Mediante el uso del software R se programó un código con la 

intención de optimizar y definir los mejores niveles de los factores. 

5. Corrida de confirmación: Hacer una corrida con los niveles obtenidos la cual confirme que los resultados son 

correctos. 

Resultados 

1. En este primer paso como se había mencionado anteriormente se llevó a cabo el experimento se un diseño 

central compuesto por medio de una catapulta virtual en cual se hicieron 31 lanzamientos con diferentes 

variables en sus respectivos 4 factores. En base a estos lanzamientos se realizó una recopilación de los 31 

resultados y con ayuda del software minitab se analizaron los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 Diagrama de flujo 
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En la Figura 2 se presenta la catapulta con sus cuatro factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con ayuda del software minitab ser analizaron los resultados obtenidos de los 31 lanzamientos y se obtuvo 

la significancia de los factores, los coeficientes para realizar el modelo cuadrático.  

En la tabla 1 se muestran los coeficientes de los factores. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regression Equation in Uncoded Units 
Distancia = −2488 − 3.47(𝑝𝑖𝑛) − 𝑜. 13(𝑐𝑢𝑝) − 0.63(𝑏𝑢𝑛𝑔𝑒𝑒) + 46.17(𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔) − 0.00065(𝑝𝑖𝑛2)

− 0.00145(𝑐𝑢𝑝2) − 0.00485(𝑏𝑢𝑛𝑔𝑒𝑒2) − 0.22020(𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔2) + 0.00830(𝑝𝑖𝑛 ∗ 𝑐𝑢𝑝)
+ 0.00270(𝑝𝑛 ∗ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑒𝑒) + 0.02540(𝑝𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔) + 0.00750(𝑐𝑢𝑝 ∗ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑒𝑒)
+ 0.00060(𝑐𝑢𝑝 ∗ 𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔) + 0.00940(𝑏𝑢𝑛𝑔𝑒𝑒 ∗ 𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coded Coefficients 

 

Term           Effect    Coef  SE Coef  T-Value  P-Value   VIF 

Constant               318.00     3.11   102.28    0.000 

Pin             86.92   43.46     1.68    25.88    0.000  1.00 

Cup             79.25   39.63     1.68    23.60    0.000  1.00 

Bungee          63.75   31.88     1.68    18.98    0.000  1.00 

Firing          22.25   11.13     1.68     6.63    0.000  1.00 

Pin*Pin         -0.81   -0.41     1.54    -0.26    0.795  1.03 

Cup*Cup         -1.81   -0.91     1.54    -0.59    0.564  1.03 

Bungee*Bungee   -6.06   -3.03     1.54    -1.97    0.066  1.03 

Firing*Firing  -68.81  -34.41     1.54   -22.37    0.000  1.03 

Pin*Cup         10.38    5.19     2.06     2.52    0.023  1.00 

Pin*Bungee       3.38    1.69     2.06     0.82    0.424  1.00 

Pin*Firing      15.88    7.94     2.06     3.86    0.001  1.00 

Cup*Bungee       9.38    4.69     2.06     2.28    0.037  1.00 

Cup*Firing       0.38    0.19     2.06     0.09    0.928  1.00 

Bungee*Firing    5.88    2.94     2.06     1.43    0.172  1.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 catapulta virtual 

Tabla 1 Coeficientes de los factores 
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En la tabla 2 se observan las significancias de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis canónico: Por medio del software R se programó un código para ejecutar el análisis canónico y 

determinar qué punto estacionario se tiene. Por lo que en este estudio se encontró que existe un punto silla. 

Tabla 3 se visualiza el código canónico programado en el software R. 

 

Analysis of Variance 

 

Source               DF  Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Model                14  146671  10476.5   154.84    0.000 

  Linear              4  110365  27591.3   407.78    0.000 

    Pin               1   45327  45327.0   669.91    0.000 

    Cup               1   37683  37683.4   556.94    0.000 

    Bungee            1   24384  24384.4   360.39    0.000 

    Firing            1    2970   2970.4    43.90    0.000 

  Square              4   34332   8583.0   126.85    0.000 

    Pin*Pin           1       5      4.7     0.07    0.795 

    Cup*Cup           1      23     23.5     0.35    0.564 

    Bungee*Bungee     1     263    262.8     3.88    0.066 

    Firing*Firing     1   33851  33851.4   500.30    0.000 

  2-Way Interaction   6    1974    329.1     4.86    0.005 

    Pin*Cup           1     431    430.6     6.36    0.023 

    Pin*Bungee        1      46     45.6     0.67    0.424 

    Pin*Firing        1    1008   1008.1    14.90    0.001 

    Cup*Bungee        1     352    351.6     5.20    0.037 

    Cup*Firing        1       1      0.6     0.01    0.928 

    Bungee*Firing     1     138    138.1     2.04    0.172 

Error                16    1083     67.7 

  Lack-of-Fit        10    1077    107.7   107.66    0.000 

  Pure Error          6       6      1.0 

Total                30  147754 

 

 Tabla 2 Análisis de varianza 

#Ejemplo de análisis canónico 

#Definición de la matriz B 

B=matrix(c(-0.41,2.595,0.845,3.97,2.595,-0.91,2.345,0.095,0.845,2.345,-0.03,1.47,3.97,0.095,1.47,-34.41),nrow=4,ncol=4) 
#Definición de b 

b=matrix(c(43.46,39.63,31.88,11.13),nrow=4,ncol=1) 

#Obtener la matriz inversa de B 
B1=solve(B) 

#Encontrando el punto estacionario 

xs=-0.5*(B1%*%b) 
xs 

#Encontrando los niveles naturales en el punto estacionario 

x1=(-1.0101746*30)+255 
x2=(0.2603932*9)+55 

x3=(0.6806555*0.6)+1.1 

#Calculando la respuesta en el punto estacionario 
b0=318 

ys=b0+(0.5*t(xs)%*%b) 

ys 
#Determinar el tipo de punto estacionario 

ei=eigen(B) 

ei 
x1=(xs[1,1]*(50/2))+150 

x2=(xs[2,1]*(50/2))+250 

x3=(xs[3,1]*(50/2))+150 
x4=(xs[3,1]*(25/2))+115 

x1 

x2 

x3 

x4 

 

 

 

 

 

 

Como se puede 

observar en el 

análisis de varianza 

los lineales pin, cup, 

bungee y firing son 

significantes. En los 

cuadráticos solo el 

firing*firing es 

significantes y por 

último en los de 

interacción pin*cup, 

pin*firing, 

cup*bungee son 

significantes. 

 

Tabla 3 Código canónico 
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4. Optimización mediante análisis Ridge: Dado que no se encontró una respuesta por medio del análisis 

canónico se recurrió a un análisis Ridge y por medio del software R se programó otro código con él se 

definieron las respuestas de los factores. 

En la tabla 4 se muestra el código mediante análisis Ridge que se programó en el software R. 

 

 

5. Corrida de confirmación: con la ayuda del código anterior se recopilaron los siguientes datos de los cuales se 

tomó el más cercano a un radio de 2 y se hicieron pruebas en la catapulta para confirmar los datos. 

En la tabla 5 se presenta una recopilación de datos de los resultados más altos. 

 

 

 

sol=solve(B-(20.55947*diag(4)),-0.5*b) 

sol 

#Encontrando el radio de optimización 

r=sqrt(t(sol)%*%sol) 

r 

#Calculando la respuesta óptima 

yo=318+(43.46*sol[1,1])+(39.63*sol[2,1])+(31.88*sol[3,1])+(11.13*sol[4,1])-(0.41*(sol[1,1]^2))-(0.91*(sol[2,1]^2))-

(3.03*(sol[3,1]^2))-

(34.41*(sol[4,1]^2))+(5.19*sol[1,1]*sol[2,1])+(1.69*sol[1,1]*sol[3,1])+(7.94*sol[1,1]*sol[4,1])+(4.69*sol[2,1]*sol[3,1])+(0.19*s

ol[2,1]*sol[4,1])+(2.94*sol[3,1]*sol[4,1]) 

yo 

x1=(sol[1,1]*(50/2))+150 

x2=(sol[2,1]*(50/2))+250 

x3=(sol[3,1]*(50/2))+150 

x4=(sol[3,1]*(25/2))+115 

x1 

x2 

x3 

x4 

 

MU Y r x1  x2 x3 x4 

20.55947 465.0826 1.999999 181.596 279.5835 174.4145 127.2073 

20.55948 465.0825 1.999998 181.596 279.5835 174.4145 127.2072 

20.56998 464.9841 1.998757 181.5767 279.565 174.3989 127.1995 

20.68596 463.9053 1.985145 181.3654 279.3622 174.2285 127.1143 

20.85961 462.3193 1.96511 181.0542 279.0637 173.9777 126.9889 

21.1406 459.8243 1.933533 180.5635 278.5932 173.5827 126.7913 

21.5956 455.9616 1.8845 179.8012 277.8629 172.9697 126.4848 

22.3746 449.8132 1.80609 178.5809 276.6954 171.9907 125.9954 

23.2 443.8677 1.729834 177.3926 275.5604 171.0401 125.5201 

24 438.594 1.661833 176.3316 274.5487 170.1937 125.0969 

              
 

  

Tabla 4 Código análisis Ridge 

Tabla 5 Resultados 
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En la figura 3 se muestra la corrida final con los factores obtenidos con una distancia similar. 

 

 

Comentarios Finales 

 

Resumen de resultados 

 En este trabajo investigativo de la optimización del disparo de una catapulta virtual se obtuvieron como 

resultados finales, pin=181.5, cup= 279.5, bungee= 174.4 y firing=127.2 para una y=465.08. 

 

Conclusiones 

 Los resultados demuestran los factores correctos para tener el disparo más alto en la catapulta virtual, de 

esta manera reafirmamos que la metodología es funcional en nuestro experimento por lo que se pudo optimizar al 

obtener la respuesta de una forma rápida y eficaz.  

 

Recomendaciones 

 Esta herramienta puede ser muy útil para la programación de alguna maquina industrial o algún proceso 

químico. 
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Comportamiento de Supervivencia de las EDOCO durante la Pandemia 
de la Covid-19 en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo: Un Estudio 

Exploratorio 
 

Mtro. Francisco José May Hernández1 y Mtro. Farid Alfonso Pool Estrada2 

 

Resumen - El presente artículo tiene como objetivo explorar los comportamientos de supervivencia económica durante 

la pandemia de la Covid-19, emprendidos por las familias de diferentes estratos sociales de la ciudad Cancún. El 

estudio se basa en el método cualitativo,  aplicando un sondeo de opinión a través de la red social Facebook a una 

muestra no representativa de individuos pertenecientes a diferentes fraccionamientos de la ciudad. Se encontró que, 

las familias han activado mecanismos de colaboración con sus vecinos para comercializar diferentes tipos de bienes y 

servicios, mismos que varían dependiendo del estrato económico al cual pertenecen. Un componente importante ha 

sido la tecnología, específicamente la plataforma de WhatsApp, misma que ha facilitado las redes de contacto y 

cooperación. Se concluye que, los datos estadísticos oficiales no reflejan un incremento significativo en la tasa de 

desocupación, pero las personas que han perdido su ocupación están incursionando en la Economía Doméstica 

Complementaria mientras esperan reincorporarse a sus empleos u ocupaciones.  

 

Palabras clave - grupos vecinales, comercio informal, emprendimiento, redes sociales.  

 

Introducción 

Hoy en día, las condiciones en las cuales se desenvuelven los negocios a raíz de la cuarentena originada por el virus 

SARS-CoV-2, ha conllevado a que muchas personas pierdan sus fuentes de empleo, tanto formal como informal, sin 

importar sector, industria o tamaño del negocio, lo cual indudablemente ha impactado de forma considerable en la 

economía doméstica de muchas familias. La situación no se vislumbra en absoluto sencilla, la decisión del gobierno 

de ordenar cuarentena, conllevó sin duda a la afectación económica que ha impactado a las empresas 

independientemente de su tamaño o actividad económica, trayendo como consecuencia la toma de acciones que fueron 

desde disminución de salarios al personal, disminución de horas de trabajo / salario, hasta recorte del mismo y en el 

extremo de los casos, al cierre del negocio.  

Este fenómeno ocurre de manera global y ningún país escapa de las afectaciones que el virus ha ocasionado en 

varios aspectos, específicamente en la actividad económica que permite satisfacer las necesidades familiares a través 

del ingreso obtenido dentro de una empresa, un emprendimiento propio o empresa familiar.  

En México, en algunos casos no es fácil diferenciar la vida familiar de las actividades que emprenden algunos 

microempresarios, ya sean formales o informales, dado que ambas dimensiones se suscitan en muchas ocasiones, en 

el mismo espacio residencial. Sin embargo, en situaciones de crisis, las unidades domésticas tienden a adaptarse al 

cambio por medio de mecanismos de defensa con base en los recursos que tengan a su alcance, dando origen a varias 

actividades productivas (de la Rocha, 2019).  

El escenario sin duda no se percibe alentador, por lo que se considera importante tratar de resolver interrogantes 

que permitan entender el papel de la economía doméstica y la forma en cómo se adaptaron a las condiciones para 

apoyar, si fuera el caso a la subsistencia o sobrevivencia de la economía familiar, desde su modo de operar, hasta los 

medios para su promoción y, si acaso fue necesario algún tipo de actualización o capacitación por parte de quienes 

ejercen este tipo de modelo de negocio. La importancia en la resolución de las interrogantes que surjan radica en que 

pueden abonar para generar información que permita, de ser el caso, diseñar políticas públicas en beneficio de la 

sociedad, tomando como referencia la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo.  

 

Marco teórico 

Realidad del empleo, subempleo y MiPyMes a nivel nacional durante la pandemia 

 Nadie, al desarrollar un plan de negocios o la planeación anual en el año 2019 para el 2020, consideró siquiera la 

posibilidad del surgimiento de una pandemia a nivel mundial que “pudiera” impactar a todas las industrias y sectores 

de la actividad económica, porque no existía un antecedente cercano con esas dimensiones, salvo un siglo atrás con la 

1 El Mtro. Francisco José May Hernández es Profesor investigador de Tiempo Completo del Departamento de Economía y Negocios 

en la Universidad del Caribe, Cancún, México. fmayh@ucaribe.edu.mx  
2 El Mtro. Farid Alfonso Pool Estrada es Profesor investigador de Tiempo Completo del Departamento de Economía y Negocios en 

la Universidad del Caribe, Cancún, México. fpool@ucaribe.edu.mx (autor corresponsal).     
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llamada gripe española. Lo cierto es que el costo de la pandemia en México provocó la contracción anual del 18.7% 

del PIB para el segundo trimestre del 2020 (Forbes, octubre de 2020). A nivel nacional, de las 14.66 millones de 

personas ocupadas en mayo del 2019, hasta el mes de septiembre de 2020 se registraron un total de 11.77 millones; es 

decir, se perdieron 2.89 millones de puestos de trabajo (Téllez, 2020). Asimismo, según la Alianza Nacional de 

Pequeños Comerciantes (ANPEC) más de 150 mil pequeños negocios en el país cerraron sus puertas de forma 

definitiva ante la caída del 30% en el consumo privado derivado de la crisis del Covid-19 (citado en Forbes, octubre 

de 2020).  

Pero eso no es todo, el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN) por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) estima que, “de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos 

sobrevivieron 3.9 millones (79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente, aunque 

vale la pena mencionar que nacieron 619 mil 443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios 

del país” (INEGI, 2 de diciembre 2020, pág. 2).  

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el número de 

personas subocupadas del primer trimestre al cuarto trimestre del 2020, se incrementó de 4.7 millones de personas a 

8.1 millones (ENOE, 2021), una diferencia del 72.3% que es de llamar la atención. Esta situación se traduce en que 

las personas trabajen menos horas, tengan menos ingresos o se incorporen a actividades por debajo de sus competencias 

(Ramírez, 2020). Aunque de igual manera obliga a desarrollar nuevas habilidades en materia tecnológica, visto como 

una forma de “aprovechar el tiempo”, ya que en algunos casos la demanda de cursos o capacitación en línea aumentó 

hasta en un 200% (Malacara, 21 de septiembre de 2020).  

 

Informalidad 

 La economía informal, es una actividad económica que cae fuera de la economía regulada y del sistema tributario, 

como los vendedores ambulantes o los conductores de taxis no registrados; es algo difícil de medir. de Soto (1989), 

describe la informalidad como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos 

legales y regulatorios, e inclusive hace mención de que es una característica importante de los mercados laborales del 

mundo. Por su parte Schneider y Dominik (2002), aportan al respecto que desde su óptica la economía oculta, llamada 

también subterránea, informal, o paralela, comprende no sólo actividades ilícitas, sino además los ingresos no 

declarados procedentes de la producción de bienes y servicios ilícitos, tanto de transacciones monetarias como de 

trueques. Por lo tanto, como menciona May (2020), para estos autores la economía oculta comprende toda actividad 

económica que en general, estaría sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias. La realidad es que 

la economía informal, al menos en los países latinoamericanos, es una alternativa de ingreso que permite llevar un 

nivel de vida, en el aspecto económico, acorde a las necesidades primarias de la familia, debido en gran medida a los 

bajos sueldos que se reciben por laborar dentro de una empresa.  Hernández y McCoy (2017) comentan que cuando se 

habla del sector informal, es indispensable distinguir entre, por lo menos, las siguientes manifestaciones: las empresas 

formales que recurren a prácticas de informalidad, los micro-negocios no registrados, actividades ilegales, negocios 

informales que se enriquecen precisamente debido a dicha informalidad (piratería o ambulantaje), profesionistas con 

ingresos altos que operan en la informalidad (doctores que evaden impuestos) y de igual forma, hacen alusión a las 

unidades de comercio informal y autoempleo de subsistencia o EDOCO (Economía Doméstica Complementaria). 

 Aún y cuando no existe un antecedente inmediato de condiciones similares que hayan generado una crisis de esta 

naturaleza en el mundo y en específico en México, en el pasado, se observa durante los años ochenta, afectaciones 

importantes a los negocios más pequeños, dirigidos en su mayoría por familiares que se vieron obligados a cerrar o a 

pasar a la informalidad; época en la cual el país se encontraba en una crisis económica causada por la caída de los 

precios del petróleo, y los compromisos financieros impuestos por el pago de la deuda externa (Oliveira y Roberts, 

1993). Cabe mencionar que, el periodo de confinamiento ha marcado condiciones atípicas del mercado laboral (la tasa 

de desocupación pasó de 3.5% en mayo de 2019 a 4.2% en mayo de 2020), pero no necesariamente reflejan la situación 

estructural de dicho mercado como fue observado, por ejemplo, durante la crisis 2008-09, en la que la tasa de 

desempleo pasó de 3.7% a 6% en la etapa más crítica de la crisis (Esquivel, 2020). Asimismo, Esquivel (2020) 

considera que, “la mayor parte del ajuste en el mercado laboral está siendo percibido como de carácter transitorio y 

que las personas que han perdido su ocupación están esperando reincorporarse tarde o temprano a sus empleos u 

ocupaciones” (pág. 12). 

Sin embargo, los tiempos actuales son diferentes a lo que era en antaño, y si bien es cierto que con esta nueva 

“realidad”,  el comercio informal nuevamente ha sido la respuesta ante la necesidad de contar con un ingreso para 

sobrellevar la situación de crisis económica que se encuentra México y el mundo, causada por la emergencia sanitaria; 

la respuesta de las personas ha sido aprovechar en muchos de los casos, las ventajas que la era digital ofrece, por lo 

que han optado por vender mercancías u ofrecer servicios de diferente índole a través de las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, Instagram, ya sea para promocionar sus productos, o bien, como medio de comunicación con 
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los clientes (Entrepreneur, 2 de marzo de 2021; Hernández, 21 de febrero de 2021). Dichas actividades de e-commerce 

van desde la venta de velas aromáticas, prendas tejidas, alimentos preparados, servicios de limpieza, hasta dar clases 

(Entrepreneur, 2 de marzo de 2021; Hernández, 21 de febrero de 2021). De manera puntual Oliveira y Roberts (1993), 

hacen mención que en la crisis económica de los ochenta en México, las mujeres formaron parte importante del sector 

informal para cubrir con las necesidades del hogar, participando en actividades del sector terciario como trabajadoras 

independientes o de autoempleo, y a partir de la crisis causada por la pandemia en el 2020, se ha visto un fenómeno 

similar: las mujeres que se quedaron sin empleo han emprendido diversas actividades económicas, primordialmente 

del sector informal, en el que los medios y los usuarios de las redes sociales han denominado a este tipo de 

emprendedoras como “nenis”, que son mujeres que se caracterizan por ser jóvenes que ofrecen sus productos a través 

de redes sociales o plataformas de comercio electrónico, realizan entregas en puntos estratégicos, y los pagos que 

reciben son a través de depósitos o transferencias digitales (García, 25 de febrero de 2021). Según las estadísticas del 

Instituto Nacional de las Mujeres, en México el 44% de ellas participan en la economía, de las cuales un porcentaje 

significativo se desempeña en el rubro comercial, tanto de manera formal como informal; lamentablemente en el último 

año se han visto afectadas a raíz de la pandemia mundial (Peña, 19 de octubre de 2020). Esto no significa que solamente 

ellas se han involucrado en este tipo de actividades, ya que la afectación de la pandemia, ha conllevado a que personas 

de todas las edades sin importar el género o posición social se vean en la necesidad de hacer algo al respecto. 

 

Economía Doméstica Complementaria 

El término EDOCO, relativo a la Economía Doméstica Complementaria, fue acuñado en el seno del Cuerpo 

Académico en Desarrollo Económico, Visión Empresarial y Competitividad Internacional (CADEVECI) con la 

finalidad de nombrar a las entidades económicas que operan por lo regular de manera informal y que apoyan en el 

ingreso familiar. Ya May, Hernández y Pool (2019) definen el término como:  

Emprendimientos informales adicionales a la actividad económica principal de las familias, llevados a cabo con 

los activos domésticos, incluyendo los bienes muebles e inmuebles, de modo tradicional o respaldados por las 

plataformas colaborativas con la finalidad de complementar el ingreso del hogar (pág., 30). 

Hernández y McCoy (2017) mencionan de manera directa que “… las EDOCO representan una práctica de 

subsistencia familiar y no tienen como fin el enriquecimiento a costa de la falta de regulación” (Hernández y McCoy 

2017: 85). May, Pool y Gopar (2018: 20) refieren que la era digital y “con el incremento de dispositivos para acceder 

a internet […] las EDOCO han incrementado su alcance al poder poner en 'renta' los espacios y medios de transporte 

propios a través de plataformas colaborativas”. Con base en lo anterior, May (2020) menciona que así, la EDOCO se 

está complementando con las nuevas tendencias tecnológicas, pasando de ser una actividad que tradicionalmente se 

realizaba in situ, a una actividad sin fronteras. La economía doméstica está atendiendo actualmente a un mercado 

global y de extraños, gracias a las plataformas colaborativas.  

Y entonces surgen las interrogantes de ¿Qué papel juegan las unidades EDOCO dentro de una situación de crisis 

como la provocada por la pandemia? ¿Qué papel juega la tecnología en el mantenimiento o expansión de esas unidades 

de negocio? Y encontrando respuesta a estas interrogantes, quizás podamos comprender la importancia y su rol en el 

rescate o mantenimiento de la economía familiar. 

 

Metodología 

El objetivo del presente trabajo es investigar la manera en cómo las EDOCO se organizaron en condiciones 

adversas para mantenerse vigentes o bien, para ser una alternativa en situaciones de crisis, por lo que la investigación 

es de tipo descriptiva con método observacional directo e indirecto. Se eligió este tipo porque  se utiliza para categorizar 

a la población en las llamadas “categorías descriptivas”. Este tipo de investigación suele realizarse previamente a 

cualquier tipo de investigación analítica, ya que la creación de diferentes categorías ayuda a comprender mejor el 

fenómeno que deben estudiar. Está encuadrado dentro de lo que se conoce como investigación cualitativa. En este tipo 

de investigaciones, lo más importante es entender en profundidad la población estudiada, en lugar de descubrir distintas 

relaciones de causa y efecto. Posteriormente se pretende realizar un estudio analítico, toda vez que éstos se centran en 

entender las variables que provocan que el fenómeno se produzca.  Se recurrió a fuentes secundarias, algunas de ellas 

con datos estadísticos que se tomaron como referencia para interpretar la importancia del fenómeno y su alcance en la 

economía familiar, y de igual manera se realizó un estudio vía redes sociales con una muestra no representativa para 

poder entender y conocer el alcance y variedad en las que el fenómeno se presenta.  

 

Hallazgos 

El impacto en materia laboral provocado por el COVID no tiene precedentes en México, de acuerdo con  Feix. 

(2020), en su documento presentado a la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en México millones de personas 
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trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis 

como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo de 2020; el mismo autor destaca, entre otros datos, una tasa 

estimada del 11,7% de desempleo de la Población Económicamente Activa (PEA) para el final del 2020, lo que 

equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas. La OIT (2020), también documenta las medidas que se han 

tomado para mitigar el impacto, por ejemplo subsidio extraordinario por desempleo en ciertos estados o microcréditos 

para empresas. Sin embargo, esta crisis económica por COVID- 19 no se compara con crisis anteriores y la misma OIT 

sugiere el fortalecimiento de medidas dirigidas hacia grupos más vulnerables en el mercado laboral: Mujeres, jóvenes, 

trabajadores por cuenta propia, entre otros, para que no tenga efectos sobre pobreza laboral en el mediano y largo 

plazo. 

Ante estos hallazgos es que la presente investigación cobra relevancia, ya que precisamente las actividades 

generadas por la diversidad de factores que impactaron en el ingreso familiar, es el foco de atención. En un estudio 

realizado por medio de la red social Facebook se plantearon las siguientes preguntas: Con motivo de la pandemia, ¿Se 

realiza venta entre los vecinos?, si es así ¿De qué tipo? La intención era tener un panorama inicial respecto a la forma 

en cómo se activó la actividad económica de modo interna, entre vecinos, es decir percibir la activación de EDOCO 

en cuarentena. Se recibieron 48 respuestas de diferentes ubicaciones y estatus económico, por lo que el estudio es no 

discriminatorio, teniendo los resultados correspondientes en la Figura 1.  

 

Figura 1. Categorías de productos comercializados en zonas residenciales privadas o fraccionamientos. Fuente: 

elaborado por los autores. 

Como se puede observar, la venta de alimentos es lo que más se realiza con un 19%, seguido de artículos del hogar 

con un 11%, estos se refieren a ventas de catálogo de diferentes empresas. En tercer lugar los artículos de higiene, de 

belleza, bebidas, ropa y bolsos con un 10% cada una de estas. Se pudo investigar que la manera en cómo se realiza la 

promoción de estos productos es mayoritariamente por la aplicación WhatsApp en grupos vecinales o inclusive de 

grupos de padres de familia de escuelas a donde acuden los hijos de quienes tienen. Las redes sociales como Facebook 

o Instagram les permiten alcanzar potenciales clientes fuera de su entorno inmediato, inclusive la pandemia generó la 

creación de grupos para reactivar la economía tales como Reactivando Cancún con más de seis mil personas inscritas, 

cuyo requisito para ser parte de éste es tener un producto o servicio qué ofrecer y ser aprobado por el administrador 

del mismo. Algo a destacar es que la gran mayoría de los oferentes son informales; los participantes en la encuesta 

manifestaron que sus mayores ventas son internas o por recomendaciones de los mismo vecinos a familiares o amigos. 

Algunas de las privadas que se incluyeron y su grado de marginación, según el Programa municipal de desarrollo 

urbano de Benito Juárez, son las presentadas en la Tabla 1. Cabe destacar que el nivel socioeconómico es un factor 

determinante en el tipo de producto o servicio que se ofrece, en zonas de poder adquisitivo medio - alto /alto (de nulo 

grado de marginación), lo que más tiende a comercializarse son productos del hogar, limpieza, belleza o ropa y calzado, 

a diferencia de los de poder adquisitivo medio - bajo / bajo (de bajo grado de marginación) que mayormente ofrecen 

alimentos y bebidas. Llama la atención que en este segmento y en un menor porcentaje, ofrecen servicios de lavado de 

autos, jardinería y actividades propias de algún oficio como plomería, corte de cabellos, carpintería, etc.  
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Zona residencial o 

fraccionamiento 

Grado de 

marginación 

Categoría de productos comercializados 

Galaxia Cancún La 

Guadalupana 

Bajo Comida, artículos del hogar, artículos de belleza.  

Lagos del sol Nulo Comida, artículos del hogar, artículos de belleza y salud 

Fraccionamiento Paseos 

Chac-Mool 

Bajo Comida, artículos del hogar, artículos de belleza, bebidas, 

cubrebocas y gel antibacterial, ropa, bolsos, calzado.  

Jardines del Sur Nulo Comida, artículos de higiene y salud 

Tabla 1. Grado de marginación y productos comercializados en las zonas residenciales de Cancún. Fuente: elaborado 

por los autores con información del Programa municipal de desarrollo urbano de Benito Juárez, Quintana Roo 2018 -

2030 (30 de abril de 2019). 

Conclusiones 

El estado de Quintana Roo depende significativamente de la actividad turística, hecho por el cual ha sido una de 

las entidades más afectadas por la pandemia. La Secretaria de Turismo estatal, Marisol Vanegas Pérez, informó que 

desde que comenzó la pandemia hasta el 8 de junio, la industria del turismo registró pérdidas estimadas por 3,500 

millones de dólares (Infobae, 2020). Asimismo, de febrero a junio del 2020, se perdieron un 24% de empleos formales 

(Esquivel, 2020); y se registraron 57,791 personas subocupadas en el primer trimestre del 2020, 163,528 para el 

segundo trimestre, y 141,630 en el tercer trimestre del mismo año (ENOE, 2021).  

Por lo tanto, no es de sorprender que ante un panorama tan poco alentador, las familias cancunenses hayan activado 

los mecanismos de supervivencia económica a través, ya sea de la informalidad o de la EDOCO, para sobrellevar la 

situación de crisis mientras esperan reincorporarse a sus empleos u ocupaciones. Sin embargo, un fenómeno observado 

en el presente estudio y que merece ser investigado a mayor profundidad con datos cuanti y cualitativos, utilizando 

metodologías de investigación más científicas, son las redes de colaboración entre los vecinos para reactivar la 

economía local, lo cual ha creado una nueva generación de emprendedores que cada vez hacen uso de las TIC para 

comercializar sus productos. De igual forma debe ponerse especial atención a la generación de políticas públicas que 

mantengan y alienten el dinamismo económico que se generó con la pandemia, capacitando y ayudando a las familias 

en su intención de hacer las cosas de forma rentable y escalable en algunos casos, generando así, empleos y 

oportunidades para quienes no tienen la visión o los recursos para hacer lo propio 

 

Referencias 
de la Rocha, M. G. (2019). Crisis, economía doméstica y (re) organización social de los hogares de clase trabajadora. CIESAS Occidente. 

https://aries.aibr.org/storage/pdfs/996/2018.AR0020170.pdf  
 

de Oliveira, O., y Roberts, B. (1993). La informalidad urbana en años de expansión, crisis y restructuración económica. Estudios sociológicos, 33-

58. https://www.jstor.org/stable/40420196?seq=1 
 

de Soto, H. (1989). The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World, HarperCollins. 

 
ENOE. (2021). Consulta interactiva de datos. https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados  

 

Entrepreneur. (2 de marzo de 2021). Casi el 60% de mexicanos recurre a un segundo trabajo para ganar dinero extra. 
https://www.entrepreneur.com/article/366330?fbclid=IwAR1ugMYEPelD7MLIm1i8D_x-B_lY9Nui2o1suYfbiomfIY3IAJ37IFH103Q 

 

Esquivel, G. (2020). Los impactos económicos de la pandemia en México. Economía UNAM, 51, 51. https://www.banxico.org.mx/publications-
and-press/articles-and-other-publications/%7BED12FBB5-AA83-AD29-15D6-335D6A898D35%7D.pdf 

 

Feix, N. (2020). México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf  

 

Forbes. (29 de octubre de 2020). Pandemia ‘mata’ a más de 150,000 pequeños negocios en México. https://www.forbes.com.mx/economia-mas-de-
150000-pequenos-negocios-cierran-en-mexico-por-la-pandemia/  

 

García, A. (25 de febrero de 2021). Las Nenis: autoempleo y comercio digital durante la pandemia. El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Las-Nenis-autoempleo-y-comercio-digital-durante-la-pandemia-20210225-0067.html  

 
Hernández, K. (21 de febrero de 2021). ¿Dónde entregas? Salta el comercio informal de las calles a la web. Milenio. 

https://www.milenio.com/negocios/crece-el-comercio-informal-a-traves-de-facebook-y-whatsapp  

 
Hernández, L., y McCoy, C. (2017). Economía Doméstica Complementaria: Caracterización de un tipo de comercio informal de subsistencia en 

México. Revista Global de Negocios, 5 (6), 85-98. 

 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

458

https://aries.aibr.org/storage/pdfs/996/2018.AR0020170.pdf
https://www.jstor.org/stable/40420196?seq=1
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados
https://www.entrepreneur.com/article/366330?fbclid=IwAR1ugMYEPelD7MLIm1i8D_x-B_lY9Nui2o1suYfbiomfIY3IAJ37IFH103Q
https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/articles-and-other-publications/%7BED12FBB5-AA83-AD29-15D6-335D6A898D35%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/articles-and-other-publications/%7BED12FBB5-AA83-AD29-15D6-335D6A898D35%7D.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
https://www.forbes.com.mx/economia-mas-de-150000-pequenos-negocios-cierran-en-mexico-por-la-pandemia/
https://www.forbes.com.mx/economia-mas-de-150000-pequenos-negocios-cierran-en-mexico-por-la-pandemia/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Las-Nenis-autoempleo-y-comercio-digital-durante-la-pandemia-20210225-0067.html
https://www.milenio.com/negocios/crece-el-comercio-informal-a-traves-de-facebook-y-whatsapp


INEGI. (2 de diciembre 2020). El INEGI presenta resultados de la segunda edición del ECOVID-IE y del estudio sobre la demografía de los negocios 

2020.  Comunicado de prensa núm. 617/20. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ECOVID-

IE_DEMOGNEG.pdf 
 

Infobae. (23 de julio 2020). El impacto del COVID-19 a Quintana Roo: las pérdidas del sector turístico ascienden a USD $ 3,500 millones. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/23/el-impacto-del-covid-19-a-quintana-roo-las-perdidas-del-sector-turistico-ascienden-a-
usd-3500-millones/ 

 

Malacara, N. (21 de septiembre de 2020). La pandemia vuelve más atractivos los cursos digitales de tecnología. Expansión. 
https://expansion.mx/carrera/2020/09/21/la-pandemia-vuelve-mas-atractivos-los-cursos-digitales-de-tecnologia 

 

May, F. (2020). Una propuesta de clasificación de la economía doméstica complementaria (EDOCO) para facilitar su estudio. Academia Journals, 
Celaya 2020. Pg. 1503 

 

May, F., Pool, F., y Gopar, J. (2018). Los Alcances De La Economía Colaborativa Y El Uso De Las Tic En La Economía Doméstica Complementaria 
(Edoco): Caso Mercado Quintanarroense (Share Economy Scope and the Role of ICT in a Complementary Domestic Economy: Evidence from 

Quintana Roo). Revista Global de Negocios, 6(7), 15-25. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3243537  

 
May, J., Hernández, L., y Pool, F. (2019). La plataforma de la economía colaborativa Airbnb y su uso por la EDOCO de corte turístico en Cancún-

México. RECAI: Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática, 8(22), 19-33. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6997137  
 

OIT. (2020). Respuestas políticas nacionales. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--

es/index.htm  
 

Peña, L. (19 de octubre 2020). Son mujeres aquellas que fortalecen la economía del país. La Jornada.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/19/son-mujeres-aquellas-que-fortalecen-la-economia-del-pais-7094.html 
 

Programa municipal de desarrollo urbano de Benito Juárez, Quintana Roo 2018 -2030. (30 de abril de 2019). Gaceta oficial del municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 7. 
https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/gacetas_municipales/2019/anexo_GACETA_30Abr2019_07Ord.pdf  

 

Ramírez, T. (2020). Impactos del COVID-19 en el (des)empleo en México. Notas de coyuntura del CRIM (17), 1-4. 
http://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/56  

 

Schneider, F., y Dominik, E. (2002). Ocultándose en las sombras, el crecimiento de la economía subterránea. Temas de Economía (30). 

 

Téllez, C. (3 de diciembre de 2020). La otra tragedia: Por pandemia cierran 1 millón de Mipymes en México. El Financiero. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-bajaron-las-cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi  

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

459

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ECOVID-IE_DEMOGNEG.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/ECOVID-IE_DEMOGNEG.pdf
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/23/el-impacto-del-covid-19-a-quintana-roo-las-perdidas-del-sector-turistico-ascienden-a-usd-3500-millones/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/23/el-impacto-del-covid-19-a-quintana-roo-las-perdidas-del-sector-turistico-ascienden-a-usd-3500-millones/
https://expansion.mx/carrera/2020/09/21/la-pandemia-vuelve-mas-atractivos-los-cursos-digitales-de-tecnologia
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3243537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6997137
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--es/index.htm
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/19/son-mujeres-aquellas-que-fortalecen-la-economia-del-pais-7094.html
https://transparencia.cancun.gob.mx/archivos_web/gacetas_municipales/2019/anexo_GACETA_30Abr2019_07Ord.pdf
http://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/56
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-bajaron-las-cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi


Motivación en Alumnos de Educación Superior ante el Uso de 
Gamificación a través de la Tecnología Educativa 

 
M.S.I. Yazmín Lisset Medel San Elías1 y Dra. Reyna Moreno Beltrán2 

 

Resumen—En la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje ha evolucionado permitiendo el uso de diversas herramientas 

como lo son las tecnologías de la información las cuales tienen su propio impacto en ésto, además el proceso de enseñanza-

aprendizaje depende de varios factores, tanto de los alumnos como de los docentes y dentro de estos factores se encuentra la 

motivación, que si bien ésta debería existir en ambas partes, se retomó como principal elemento la motivación de los alumnos que 

es uno de los principales factores que ayudan a que el aprendizaje se desarrolle. Por lo tanto, la presente investigación tiene como 

objetivo demostrar la importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje, la importancia del uso de las tecnologías de la 

información y la gamificación como método de enseñanza a nivel licenciatura através de un enfoque cuantitativo. Como resultado 

se obtuvieron respuestas positivas por parte de los alumnos con respecto a su motivación relacionada con el uso de las tecnologías 

educativas y las mecánicas de los juegos, encontrando así que estos son elementos importantes en su desarrollo académico. 

 

Palabras clave—gamificación, enseñanza, aprendizaje, motivación, tecnologías.  

 

Introducción 

 

Alemán et al. (2018) mencionan que la motivación es un elemento muy importante que debe considerarse en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y la define como la intención de producir en el deseo de ejecutar una tarea de manera 

consiente. Sin embargo Alonso-Tapia (1997) menciona que una de las quejas que se escucha con bastante frecuencia 

es que los alumnos no muestran interés por aprender, ni ponen el esfuerzo necesario para hacerlo, y esto se puede 

deber a la ausencia de motivación de los alumnos, que de acuerdo con Ospina (2006) es uno de los aspectos más 

importantes para que el aprendizaje se dé, debido a que si ésta no existe, muy dificilmente los alumnos aprenderán. 

 

Actualmente no existe alguna disciplina en la cual no se involucre a la tecnología, de acuerdo con Hidalgo Troya et al. 

(2018) la tecnología es un amplio concepto que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que al 

momento se considera un gran aliado para la educación, por otro lado, Cavazos y Torres (2016) hablan sobre el 

replanteamiento que ha generado la tecnología en la educación desde la perspectiva que se tiene de los elementos y 

actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprendizaje por su parte es definido por Sáez (2018) como el proceso de asimilar información con un cambio 

resultante en el comportamiento, y él también menciona cuatro aspectos que pueden ayudar a generar un aprendizaje 

efectivo. El primero de estos aspectos se refiere a la necesidad de los alumnos de aprender, dónde ellos establecen 

metas propias para lograr el aprendizaje. El segundo habla de la preparación para aprender, y se refiere a que el 

aprendizaje no ocurrirá hasta que los alumnos estén listos para ésto. El tercer aspecto define dos líneas de aprendizaje: 

el informal que es el que se da en un entorno familiar y el formal que se da por parte de un docente. Por último el 

cuarto aspecto que dice que entre más satisfactorias sean las interacciones de los alumnos, mejor será el aprendizaje.  

 

Además, existen los tipos de aprendizaje, los cuales definen que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, 

al mismo ritmo o con los mismos métodos. Con relación a esto, Smith (1998) habla de los estilos de aprendizaje y los 

define como aquellos modos característicos de los individuos por los cuales procesan información, y se comportan en 

las situaciones de aprendizaje, así mismo Keefe (1988) define los estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben las 

interacciones y responden en sus ambientes de aprendizaje. Finalmente, Schmeck (1982) los define como el estilo 

cognitivo que un individuo manifiesta al enfrentarse a una tarea de aprendizaje, reflejando sus estrategias preferidas 

y habituales para aprender. 
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Por otra parte, Montes de Oca y Machado (2011) hablan sobre los métodos de enseñanza, definiéndolos cómo eso que 

define el camino hacia la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera práctica y operativa, permitiendo 

que el alumno pueda así alcanzar su objetivo. Así mismo, Espinoza-Freire (2017) los define como los procedimientos 

utilizados por los docentes para provocar en los alumnos determinadas experiencias de aprendizaje. Ademas, Guerrero 

(2019) menciona varios métodos de enseñanza, como el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el 

aprendizaje basado en problemas, el pensamiento de diseño, el aprendizaje cooperativo, la gamificación, entre otros. 

 

En la actualidad la gamificación es un tema muy popular, y es definida por Peñalva et al., (2018) como el proceso de 

utilizar elementos del diseño de juegos en áreas no convencionales, con la finalidad de optimizar la experiencia del 

usuario. Además cabe mencionar que la gamificación es aplicada en diversos ámbitos y, de acuerdo con Kapp (2012) 

dentro de la educación se refiere al uso de mecánicas del juego para involucrar a los alumnos, motivándolos y 

promoviendo el aprendizaje. También García (2015) la define como la implementación de elementos de los juegos en 

entornos no lúdicos para favorecer el esfuerzo, la motivación y el rendimiento de los alumnos. Asímismo, Guerrero 

(2019) la describe como un método en el que se emplean mecánicas de juegos orientados a la educación, con el 

propósito de motivar a los alumnos, incentivar su creatividad y trabajo colaborativo. Igualmente Oliva (2017) explica 

la gamificaicón como una oportunidad para motivar, mejorar dinámicas de grupo, atención, crítica reflexiva y 

aprendizaje significativo en los alumnos. Por otra parte Hanus y Fox (2015) indican que la gamificación es aquello 

que motiva y establece un vínculo en el alumno, permitiendo que mejore habilidades, logre el conocimiento y cumpla 

objetivos. Asímismo Piñeiro-Otero y Costa-Sánchez (2015) definen la gamificación como el proceso por el cual se 

adaptan las necesidades del entorno educativo fomentando la interacción, motivación y la participación del alumno.  

 

Sin embargo es importante diferenciar los videojuegos de la gamificación, ya que sus finalidades son distintas, es decir 

de acuerdo con Hamari y Koivisto (2013) los videojuegos únicamente son visualizados a través de una pantalla, 

mientras que para la gamificación esto no es necesario y busca generar placer, experiencias y sensaciones que influyan 

en la actitud de los alumnos incentivando el aprendizaje. Igualmente Simões et al. (2013) señala que la diferencia 

entre un juego y una actividad gamificada es que con la actividad gamificada los alumnos aprenden como si estuvieran 

jugando un juego sin ser precisamente un juego específico. 

 

Por último, de acuerdo con Ocón (s/f) la gamificación permite la creación de experiencias, además de que le genera 

al alumno control y autonomía, cambiando así su comportamiento en el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo 

Foncubierta y Rodríguez (2014) mencionan que el uso de mecánicas del juego ayuda a solucionar problemas en la 

educación como la dispersión, la inactividad y la no comprensión, además de que los alumnos dedican más tiempo a 

las actividades y se involucran más en ellas. Finalmente Cordero y Núñez (2018) establecen que gracias a la 

gamificación se logra que los alumnos se involucren más en su autoaprendizaje y experimenten un aprendizaje más 

productivo y significativo, además Morales (2017) menciona como aspectos positivos de la gamificación, el 

motivacional, el cognitivo, el social y el emocional. 

 

Descripción del Método 

 

La presente investigación se llevó a cabo mediante la metodología cuantitativa utilizando el paradigma de la 

investigación basada en el diseño (IBD) ya que ésta es una metodología diseñada para mejorar la solución de 

problemas a través de la revisión, análisis, diseño y desarrollo e implementación sistemática, que es flexible e iterativa, 

y de acuerdo con Wang y Hannafin (2005) conduce a principios o teorías. Además Godino et al. (2015) mencionan 

que la IBD utiliza el diseño y el análisis sistemático de estrategias y herramientas instruccionales, buscando que el 

diseño y la investigación sean interdependientes, entendiéndose que la investigación incluye no solo la fase de diseño, 

sino también la experimentación en contextos de clase y evaluación de resultados. A continuación se muestra en la 

Figura 1 la representación gráfica de la metodología empleada. 

 

 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

461



 
Figura 1: Metodología de la Investigación Basada en el Diseño (IBD). Fuente: Elaboración propia basada en Wang y 

Hannafin (2005). 

 

Durante la etapa de revisión se indagó sobre los diversos temas que rodean esta investigación como lo es la 

gamificación y sus componentes, la tecnología educativa, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores 

relacionados. En la siguiente etapa se analizaron los elementos antes mencionados para encontrar una relación y con 

esto poder definir las bases de un instrumento. Para la etapa de diseño y desarrollo se realizó un instrumento con los 

elementos anteriormente analizados, la cual tenía como objetivo determinar la importancia de la motivación, las 

tecnologías de la información y la gamificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último en la etapa de 

implementación sistemática, se llevó a cabo la aplicación del instrumento ya mencionado, el cual fue aplicado a 

alumnos de licenciatura de diversos semestres y planes de estudio de la Facultad de Informática de la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 

 

Resultados 

 

El instrumento desarrollado para identificar la importancia de la motivación en los alumnos, así como el interés en la 

implementación de la tecnología y la gamificación como método de enseñanza-aprendizaje se aplicó en la Facultad 

de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Dicho instrumento consistía de 22 ítems de los 

cuales 4 fueron de carácter demográfico y el resto se dividió en las siguientes 3 dimensiones, la de contexto de 

aprendizaje, herramientas tecnológicas y motivación. 

 

El instrumento se aplicó a 116 alumnos de diferentes semestres y carreras de la Facultad de Informática y se obtuvo 

un alfa de Cronbach de .852, lo que demuestra que el instrumento es confiable. Asímismo del intrumento aplicado se 

obtuvieron los siguientes datos demográficos que sirvieron para determinar la población que participó en esta 

investigación. El 87.4% de los participantes son hombres y la edad más concurrida de todos los participantes es de 18 

a 20 años, además la mayoría de los alumnos que participaron en la investigación se encuetran cursando el segundo 

semestre de licenciatura, y también se puede rescatar que el 74% de los alumnos son del plan de estudios de ingeniería 

de software. 

 

Tradicionalmente la manera de enseñar es a través de la enseñanza magistral, que se refiere a la enseñanza en la que 

el docente se encarga de hablar frente al grupo definiendo los temas a tratar para una unidad y va describiéndolos para 

sus alumnos de manera que éstos solo tengan que escuchar y en dado caso apuntar lo que se considere necesario, sin 

embargo, de acuerdo a los resultados del intrumento podemos decir que el 51.6% de los alumnos están de acuerdo en 

que podrían aprender mejor de otras maneras además de la ya mencionada. En cuanto a la implementación de la 

tecnología, como se puede observar en la figura 2 en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 64% de los alumnos 

consideran que es muy importante el uso de las tecnologías en su proceso de aprendizaje. 
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Figura 2: Uso de las tecnologías. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además la implementación de las tecnologías no solo resulta importante para los alumnos, sino que también ayuda a 

incrementar la motivación de los mismos con respecto a su proceso de aprendizaje, en la figura 3 podemos observar 

la opinión de los alumnos hacia la motivación que genera el uso de las tecnologías en su aprendizaje. 

 

 
Figura 3: Motivación que generan las tecnologías en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con lo anterior dejamos claro que a la mayoría de los alumnos les interesa involucrar a las tecnologías durante su 

proceso de aprendizaje y además éstas motivan a los alumnos a aprender. También el emplear las dinámicas de los 

juegos en el proceso de aprendizaje les resulta atractivo, como podemos observar en la Figura 4 dónde al 55% de los 

alumnos les resulta muy atractivo y motivante implementar mecánicas de juegos para aprender y el 29% de los 

alumnos consideran que es demasiado atractivo y motivante. 
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Figura 4: Mecánicas de los juegos en el aprendizaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, podemos decir que los alumnos están interesados en implementar las herramientas tecnológicas en su 

proceso de aprendizaje, ya que éstas les resultan atractivas debido a su aumento de implementación en diversas áreas, 

como las recreativas, sociales, de bienestar e inclusive en el área educativa, dónde además se puede ver involucrada 

la gamificación, como método de aprendizaje también resulta atractivo y motivante para los alumnos. 

 

Conclusión 

 

Con la presente investigación se puede decir que el uso de las tecnologías es fundamental para la educación actual, ya 

que los alumnos se sienten más atraídos por aprender y más motivados sobre este mismo proceso con el uso de las 

herramientas tecnológicas, logrando entonces que se concentren y se interesen por aprender, además con la 

gamificación el proceso de aprendizaje se vuelve más atractivo, autónomo, motivante y productivo generando así una 

buena experiencia en los alumnos al momento de aprender. 

 

En la docencia puede ser una estrategia de utilidad desde el punto de vista de las técnicas de enseñanza, ya que con el 

uso de las tecnologías y la gamificación se pueden realizar diversas actividades que ayuden en el proceso de 

aprendizaje para los alumnos. 

 

Esta investigación permite que en un trabajo futuro se pueda indagar un poco más sobre los beneficios que aportan las 

tecnologías de la información en la educación, así como el uso de diferentes dispositivos, como lo son las 

computadoras de escriorio y portátiles, las tablets, los celulares e incluso otros dispositivos menos comunes como los 

relojes inteligentes o los asistentes de voz que cada vez ganan más popularidad. Asímismo, conocer sobre más aspectos 

de la gamificación y todo lo que la rodea como las diferentes maneras en las que ésta puede ser aplicada, desde lo 

evidente hasta lo más simple, siempre buscando que se cumpla un objetivo específico. 
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Enfoque sistémico de los Procesos de Negocios 

Ing. Samuel Medina García1. Act. Adriana Álvarez Durán2 

Resumen-Michael E. Porter, establece dos modelos conceptuales para las empresas; la cadena de valor y fuerzas de 

competencia. Desde el enfoque sistémico la cadena de valor representa al sistema como tal, en tanto los procesos 

primarios y de apoyo se desarrollan dentro de la misma organización, es decir, dentro de los límites de esta. Por otra 

parte, las fuerzas de competencia (competidores tradicionales, clientes, proveedores, productos sustitutos y nuevos 

competidores en el mercado) representan al medio ambiente de la empresa, o al menos parte de este, porque no se 

tiene control total sobre estas. A efecto de fortalecer la cadena de valor, una de las estrategias más recurrentes es la 

adopción de sistemas ERP, cada uno de los módulos de los ERP se enfoca a los procesos establecidos en la cadena 

de valor. Resulta un tanto complicado controlar las fuerzas de competencia (medio ambiente), las estrategias para 

mitigar los efectos del medio ambiente son muy diversas, siendo una de ellas la adquisición de empresas que juegan 

el rol de competencia tradicional o emergente. 

Palabras clave: Procesos de negocios, Cadena de Valor, Fuerzas de Competencia, Medio ambiente de Sistemas, ERP. 

Introducción 

El concepto de procesos de negocios se acuñó aproximadamente en 1993 y es atribuido al economista Thomas 

Davenport quien lo define como: una serie de actividades relacionadas entre sí cuyo objetivo es ayudar a las 

organizaciones a alcanzar sus objetivos globales. Al mismo tiempo se dice que las organizaciones son un conjunto de 

procesos de negocios. Por ejemplo, los procesos de negocio de una institución educativa son: Inscripciones, control 

de asistencia y calificaciones de alumnos, control de préstamos de biblioteca, elaboración de planes de estudio, etc. 

Los procesos de negocio de una tienda on line serían: registro y control de clientes, control de ventas, control de 

inventarios, control de envíos, etc. Y de esa misma manera podríamos numerar las actividades de los procesos de 

negocios de cualquier institución tanto del sector público como del sector privado. [6] 

Todas las organizaciones del mismo giro comparten los mismos procesos de negocio, la particularidad que 

las distingue está en el cómo se llevan a cabo las actividades de dichos procesos, el cual sea probablemente el factor 

que les otorgue una ventaja competitiva. Establezcamos de ejemplo el proceso de reinscripciones para una universidad, 

las actividades relacionadas son: 1. Consulta si el estudiante tiene derecho a la reinscripción, 2. Selección de grupos 

y materias a cursar en el próximo ciclo por parte del alumno, 3. Verificación de disponibilidad de grupos 

seleccionados, 4. Realizar el pago correspondiente, 5. Verificación de pago y registro del alumno a las materias y 

grupos seleccionados. Es un hecho que de alguna u otra forma cualquier universidad tiene establecidas las actividades 

anteriores en su proceso de reinscripciones, pero tal vez algunas lo hagan de forma tradicional (presencial) y otras lo 

realicen con ayuda de tecnologías de información, entonces quienes lo realicen de esta segunda forma, obviamente, 

tendrán una ventaja competitiva. 

En la mayoría de los casos, los procesos de negocios representan sistemas complejos ya que intervienen 

varias entidades para su desarrollo. Si hablamos del proceso de facturación de un automóvil, probablemente intervenga 

6 o 7 entidades, pero en el proceso de ensamble de dicho automóvil estaríamos hablando de muchas más.   

Cadena de Valor 

La cadena de valor es un modelo conceptual diseñado por Michael E. Porter (1985) en el que se establece la 

distinción entre actividades primarias y las actividades de apoyo. Se trata de un modelo de carácter general donde las 

actividades primarias se refieren a todas aquellas que agregan valor a la fabricación de un producto o en su defecto al 

ofrecimiento de un servicio. En cambio, las actividades de apoyo son las que se encuentran detrás de “producción”, 

no agregan valor, pero sin estas no sería posible alcanzar el objetivo de la organización. En la Figura 1 se ejemplifica 

de manera general el proceso de fabricación de zapatos [3] 
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Figura 1. Proceso de fabricación de zapatos.  

Como tal, la cadena de valor puede usarse como una herramienta para desglosar un negocio en actividades 

principales, permitiendo así la identificación de fuentes de ventaja competitiva. Ahora bien, es importante precisar 

que la relación entre los conceptos de cadena de valor y procesos de negocios es significativa y para no crear confusión 

en los lectores del presente documento, se establece que las actividades primarias de la cadena de valor se refieren a 

procesos de negocios primarios y las actividades de apoyo de la cadena de valor se refieren a procesos de negocios de 

apoyo [7] 

La cadena de valor puede ser controlable al interior de la empresa, ya que tanto los procesos primarios como 

los de apoyo son procesos internos, que pueden quedar excluidos de un medio ambiente que los altere. 

Procesos primarios de la Cadena de Valor 

En cuanto a los procesos primarios de la cadena valor, se cuentan los siguientes. 

• Logística interna 

Comprende operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas. 

• Operaciones (producción):  

Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final. 

• Logística externa:  

Almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al consumidor. 

• Marketing y Ventas:  

Actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

• Servicio: de post-venta o mantenimiento: 

Agrupa las actividades destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías. 

Procesos de apoyo de la Cadena de Valor 

Los procesos de apoyo sustentan o permiten que los procesos primarios se lleven a cabo, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Algunos ejemplos son:[4] 

• Infraestructura de la empresa 

Son procesos que sostienen el trabajo administrativo general, procesos de administración general, planificación, 

finanzas, contabilidad, asuntos legales, gubernamentales y administración de calidad, entre otros. 

• Administración de Recursos Humanos 

Se relacionan con la búsqueda, selección, contratación, entrenamiento, formación, desarrollo y compensaciones 

del personal que conforma la organización. 

• Desarrollo de la Tecnología 

La tecnología es necesaria en cada actividad de la cadena de valor para que se pueda desarrollar. Involucra el 

desarrollo de conocimientos, procesos, sistemas y cualquier actividad relacionada con la mejora e innovación de 

productos y servicios de la empresa. 

• Abastecimiento 

Tiene que ver con la adquisición de insumos y recursos de cualquier tipo, ya sean materias primas, maquinarias, 

provisiones, equipo de oficina, laboratorio, etcétera, que permiten que se desarrolle el negocio de la empresa. 
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Sistemas ERP 

Los ERP (Enterprice Resource Planning) es un conjunto de módulos de software integrados en una base de 

datos central común. La base de datos recopila información procedente de muchas divisiones y departamentos de la 

empresa, interviniendo una gran cantidad de procesos de negocios clave relacionados con: la manufactura y la 

producción, las finanzas y la contabilidad, las ventas y el marketing, recursos humanos, etc. La disposición de las 

aplicaciones apoya a casi todos los procesos de negocios de una organización. Resulta por demás trascendente que en 

la actualidad la mayoría de las empresas (grandes y medianas) cuenten con su ERP y es un hecho que la relación costo 

beneficio resulta por demás favorable.  

Existen dos roles importantes en la implementación de un ERP; el consultor (vendedor) y el usuario (dueño 

del proceso). Estableciendo el supuesto que tanto el consultor conoce perfectamente su producto como el usuario 

reconoce los procesos, si existiesen discrepancias entre los artefactos de software y las actividades de los procesos, la 

solución podría darse por dos vertientes: se adecua el sistema o se realiza una reingeniería de los procesos. Y en este 

sentido el modelado de procesos de negocio resulta un elemento clave para la implantación de ERP’s [2] 

Los ERP son la herramienta más adecuada para apoyar los procesos de negocios desde la perspectiva de la 

cadena de valor ya que si pudiéramos equiparar los procesos de la cadena de valor con los módulos de un ERP, 

encontraríamos una relación muy estrecha entre ambos. 

Apoyo de Sistemas de Información a la cadena de valor 

Utilizando como ejemplo el sistema (ERP) SAP, encontramos que sus módulos son los siguientes [2]: 

• SAP FI. "Financial Accounting". Reúne todos los datos de la empresa relevantes para la contabilidad financiera. 

Recibe todos los movimientos contables del resto de módulos y las centraliza en una base de datos actualizada en 

tiempo real.  

• SAP CO. "Controlling" o "Gestión de Costos", gestiona todo lo que sea gastos e ingresos a través de la 

administración de lo que denomina centros de costos, clases de costos, centros de beneficios, características para 

la rentabilidad, etcétera.  

• SAP SD. "Sales and Distribution", es el módulo encargado de las ventas. Es la logística del área comercial, desde 

el pedido de mercadería que hace el cliente, hasta la entrega, facturación y gestión. 

• SAP MM. Material Management", es el módulo encargado de la logística de materiales, solicitudes, compras, 

ingreso de la mercadería y el consumo de esta. 

• SAP PP. “Production Planning”. Proporciona procesos completos para todos los tipos de fabricación: fabricación 

repetitiva, fabricación contra pedido, fabricación contra catálogo, fabricación por procesos, fabricación por lotes 

y en serie. 

• SAP QM. Con las funciones del módulo Gestión de calidad (QM), pueden implementarse los elementos más 

importantes de un sistema de calidad, tal como se especifica en la ISO 9000. 

• SAP PM. Para una empresa de manufactura es fundamental el poder garantizar la disponibilidad de la planta y 

sus herramientas de producción y de esto se encarga el módulo de SAP Plant Management (SAP PM). Aplicaciones 

como la planificación de las revisiones, la programación de ordenes de mantenimiento, la gestión de notificaciones, 

de aprobación, nos aseguran un rendimiento ́ óptimo de la fábrica. 

• SAP PS. Project System. Tanto los grandes proyectos (construcción de una fábrica) como los pequeños proyectos 

(organización de una feria), precisan una planificación detallada de las diversas operaciones que componen el 

proyecto. El jefe del proyecto es el responsable de garantizar que el proyecto se ejecute de manera eficaz, 

puntualmente y se ciña al presupuesto. 

• SAP HR. Tradicionalmente, la gestión de recursos humanos se ha considerado un área aislada del resto de sistemas 

de gestión de la empresa. SAP; sin embargo, ha llevado su máxima de integración hasta el punto de incluir la 

gestión de turnos y plantillas, los horarios de fábricas, el ausentismo laboral en los procesos de negocio de la 

fabricación y el mantenimiento de planta entre otros. Los dos submódulos principales son PA y PD aunque también 

existen soluciones menos usadas como la gestión de candidatos, el calendario de fábrica y la gestión de viajes y 

gastos. 

• SAP WM, “Warehouse Management” es el módulo mediante el cual es posible dirigir y controlar, mercancías, 

recursos y flujos de almacenes. Gestiona y controla todo tipo de almacenes: manuales y automáticos, llevando la 

supervisión, planificación y control de estos. 

Es importante notar que los módulos de SAP encajan perfectamente en los procesos de negocio de la Cadena 

de valor de Porter, como se muestra en la siguiente tabla.  
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Procesos de la Cadena de 

Valor 

Descripción Módulo de SAP relacionado al 

proceso 

Logística interna Comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las 

materias primas. 

 

Material Management 

Operaciones 

(producción):  

Procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

Controlling 

Production Planning 

Logística externa:  Almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al 

consumidor. 

 

Material Management 

Marketing y Ventas:  Actividades con las cuales se da a conocer 

el producto. 

 

Sales and Distribution 

Servicio: de post-venta o 

mantenimiento: 

Agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, 

mediante la aplicación de garantías. 

 

Quality Management 

Infraestructura de la 

empresa 

 

Son procesos que sostienen el trabajo 

administrativo general, procesos de 

administración general, planificación, 

finanzas, contabilidad, asuntos legales, 

gubernamentales y administración de 

calidad, entre otros. 

 

Financial Accounting 

Administración de 

Recursos Humanos 

 

Se relacionan con la búsqueda, selección, 

contratación, entrenamiento, formación, 

desarrollo y compensaciones del personal 

que conforma la organización 

 

Human Resourses 

Desarrollo de la 

Tecnología 

 

La tecnología es necesaria en cada 

actividad de la cadena de valor para que se 

pueda desarrollar. Involucra el desarrollo 

de conocimientos, procesos, sistemas y 

cualquier actividad relacionada con la 

mejora e innovación de productos y 

servicios de la empresa. 

 

Human Resourses 

Abastecimiento 

 

Tiene que ver con la adquisición de 

insumos y recursos de cualquier tipo, ya 

sean materias primas, maquinarias, 

provisiones, equipo de oficina, laboratorio, 

etcétera, que permiten que se desarrolle el 

negocio de la empresa 

 

Controlling 

Warehouse Management 

Tabla 1. Relación procesos de la cadena de valor con módulos de SAP 

Las cinco fuerzas de competencia de Porter 

Michael E. Porter, en enero de 2008 publicó un artículo en Harvard Business School titulado “Las cinco 

fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia”. Su aportación más importante fue precisamente esa idea, la 

existencia de cinco elementos que toda empresa debe conocer para el desarrollo de su actividad económica: “la 
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amenaza de entrada de nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores y, por último, la amenaza de ingreso de productos 

sustitutivos” [5]. El eje teórico de Porter es la idea de que los ejecutivos de la empresa conciben a la competencia de 

una forma muy estrecha. Esto implica que la consideran como un fenómeno que se presenta únicamente entre los 

competidores directos actuales. Porter considera que la competencia está integrada por otras cuatro fuerzas a saber, 

clientes, proveedores, posibles entrantes y productos sustitutos.  

La primera fuerza de la competencia analizada por Porter es la amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Los nuevos entrantes en un sector generan tanto nuevas capacidades como un deseo de conseguir una participación 

en el mercado. Esto tiene como consecuencia que exista una presión dirigida hacia los precios, los costos y la tasa de 

inversión necesaria para competir. Al respecto Porter señala que:  

Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la 

competencia (sobre todo cuando se diversifican desde otros mercados), tal como lo hizo Pepsi cuando ingresó en la 

industria del agua embotellada, o Microsoft, cuando comenzó́ a ofrecer navegadores de Internet, y Apple, cuando 

entró en el negocio de la distribución de música [7] 

Por otro lado, Porter señala que la amenaza de entrada de nuevos competidores en un sector de la industria 

depende a su vez de otra fuerza, la de las barreras de entrada contra los nuevos competidores. Esas barreras son 

ventajas que poseen las empresas ya establecidas en relación con las entrantes. Existen esencialmente siete barreras 

de entrada: 1. Economías de escala por el lado de la oferta, 2. Beneficios de escala por el lado de la demanda, 3. Costos 

para los clientes por cambiar de proveedor, 4. Requisitos de capital, 5. Ventajas de los actores establecidos 

independientemente del tamaño, 6. Acceso desigual a los canales de distribución, 7. Políticas gubernamentales 

restrictivas [6]. 

Estas barreras deben analizarse en relación con las capacidades de las empresas entrantes. Por su parte, las 

empresas ya establecidas reaccionarán a la entrada de los nuevos competidores. Los actores entrantes temerán una 

represalia, en primer lugar cuando los actores establecidos han respondido de forma contundente en el pasado contra 

otros competidores entrantes. En segundo lugar, la represalia por parte de las empresas establecidas puede surgir 

cuando éstas cuentan con recursos suficientes para responder contra los entrantes.  

La segunda fuerza de la competencia analizada por Porter es el poder de los proveedores. Este factor es 

importante porque no debe perderse de vista que los proveedores más fuertes pueden conseguir una gran parte del 

valor para sí mismos, esencialmente de tres formas: imponiendo precios más altos, disminuyendo la calidad o 

transfiriendo costos a otros participantes en el sector: “Ejemplo. Cuando incrementan los precios, las compañías de 

productos químicos contribuyen a erosionar la rentabilidad de los empacadores de aerosol por contrato. Tienen poca 

libertad para aumentar sus precios, dada la intensa competencia de auto manufactura por parte de los clientes” [7]. 

Existen ciertas condiciones que determinan que un grupo de proveedores sea poderoso. Entre otras pueden 

mencionarse que el grupo esté dominado por pocas empresas, que los proveedores no están obligados a competir con 

productos sustitutos o que el producto de los proveedores sea un insumo importante para la empresa que lo compra. 

La tercera fuerza es el poder de los compradores. Estos representan la contraparte de los proveedores 

poderosos. Esta fuerza reside en la capacidad de los clientes de exigir mejor calidad en el producto de los proveedores 

o de lograr que los proveedores reduzcan sus precios. Un grupo de clientes puede considerarse con poder de 

negociación cuando “hay pocos compradores, los productos del sector son estandarizados, los compradores deben 

asumir pocos costos para cambiar de proveedor o los compradores pueden amenazar con integrarse hacia atrás en el 

sector” [6]. Por otro lado, los compradores serán sensibles al precio cuando el producto que compran constituye un 

insumo fundamental en el proceso productivo, cuando la empresa carece de liquidez o utilidades o de alguna forma 

requiere disminuir sus costos de adquisición.  

La cuarta fuerza es la amenaza de los sustitutos. Se entiende por “sustituto” un producto que puede reemplazar 

a otro porque puede asumir de manera similar o igual sus funciones. Por ejemplo, las plataformas de música como 

Spotify o Apple Music son un sustituto del disco compacto. Las plataformas de películas como Netflix o HBO son un 

sustituto del cine o el DVD.  

La forma más extrema de sustituto se da cuando el cliente no necesita comprar nada para satisfacer sus 

necesidades. Un segundo sustituto consiste en aminorar la frecuencia de uso del producto o servicio requerido para 

satisfacer su necesidad. Un tercer sustituto que con frecuencia pasa inadvertido se compone de los productos usados, 

reciclados o reacondicionados. Un último sustituto potencial se presenta cuando el cliente no realiza la función de 
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manera interna, es decir, la integración hacia atrás. Por ejemplo, en los seguros de vida y de propiedad, una empresa 

puede asegurarse a sí misma y establecer una subsidiaria cautiva de seguros [1]. 

Una estrategia competitiva tendrá que determinar cuál es la mejor defensa contra un producto sustituto. Para 

ello el primer paso es identificar con precisión los productos sustitutos. No debe perderse de vista que la amenaza de 

la sustitución cambia a través del tiempo. La amenaza de los sustitutos deberá ser identificada para poder pronosticar 

la penetración de un sustituto. El análisis de los productos sustitutos resulta importante puesto que, su amenaza eleva 

los precios, y regula en última instancia la demanda de la industria y de la empresa.  

La quinta fuerza competitiva es la rivalidad entre competidores existentes. Este elemento puede adoptar 

formas muy diversas que suelen ser muy comunes en el ámbito económico como por ejemplo ofertas, lanzamiento de 

nuevos productos, precios especiales por introducción de un producto, mejoras sustanciales en productos o servicios 

etc. “El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con la 

cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten” [8]. La intensidad está determinada 

por diversos factores como las barreras de salida altas, el número de competidores, el crecimiento del sector, el 

compromiso de los rivales con el negocio. De acuerdo con Porter, la rivalidad será especialmente destructiva cuando 

gira exclusivamente en torno al precio.  

Según Porter, todo estratega que trabaje en el ámbito corporativo tiene que comprender las cinco fuerzas de 

la competencia, sus causas profundas y el modo en que actúan. Esta comprensión es la base para poder anticiparse a 

la competencia e incluso poder influir en ella. Esta postura, en última instancia, será la base de la rentabilidad de la 

empresa: “Las cinco fuerzas competitivas combinadas rigen la intensidad de la competencia y la rentabilidad en una 

industria; la fuerza o fuerzas más poderosas predominantes son decisivas desde el punto de vista de la formulación de 

estrategias” [7] El análisis realizado por Porter no puede considerarse en modo alguno trivial. La gran aportación de 

Porter fue que logró identificar cuestiones esenciales en materia económica que giraban en torno a las razones por las 

cuales unas empresas eran más rentables que otras, unas industrias más rentables que otras, y a nivel global las razones 

por las cuales algunos países o regiones prosperan más que otros. 

Medio Ambiente de la empresa  

Desde el punto de vista sistémico, las cinco fuerzas de competencia de Porter son elementos que forman parte 

del medio ambiente de las empresas, esto quiere decir que los efectos de dichos factores no pueden ser controlados, 

por tal motivo lo que se busca es aminorar su consecuencia.  

Los esposos Laudon [4] establecen 4 estrategias básicas para contrarrestar las fuerzas de competencia; 

productos únicos difíciles de copiar, diferenciación orientada, alianzas estratégicas con clientes y proveedores. En este 

sentido los procesos de negocios deben modificarse o adaptarse a una dinámica diferente y ante tal situación, las 

corporaciones toman medidas que pueden ir desde sofisticadas aplicaciones tecnológicos hasta simples cambios en la 

operación de un área en la organización. Todo dependerá de la innovación o recursos que se cuenten. Por ejemplo, si 

hablamos de fortalecer la relación con el cliente, un elemento que estos buscan en las empresas que visitan es el poder 

utilizar el estacionamiento de manera eficaz, para ello es posible adquirir un sistema de pagos a través de cajeros 

automáticos o bien la empresa puede desarrollar una aplicación para dispositivos móviles, o tal vez lo que se necesite 

sea ampliar el número de casetas de salida. El problema es que pueden ser un sinnúmero de elementos que el cliente 

puede estar buscando.  

Por otra parte, si el problema es el surgimiento de nuevos competidores o productos sustitutos, es muy sabido 

que las poderosas corporaciones pueden comprar a las empresas que osen competirles [9]. 

Conclusiones 

El economista estadounidense Michael Eugene Porter creo dos modelos organizacionales, cadena de valor y fuerzas 

de competencia, desde el punto de vista sistémico, el primer modelo se refiere a un entorno controlado donde la toma 

de decisiones, cambios y operación de éste se encuentran dentro de un sistema cerrado y las opciones tecnológicas 

con que se disponen hoy en día para apoyar a las organizaciones en cuanto a su cadena de valor, se enfocan a sistemas 

de información empresariales como lo pueden ser los ERP. Sin embargo, en el modelo de fuerzas de competencia 

aflora el concepto de medio ambiente por el hecho de no poder controlarlo, donde las soluciones definitivas no existen 

y la disminución del efecto dependerá de la innovación y creatividad de los diseñadores. 
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Análisis de Serious Games como Herramienta de Enseñanza:  
Una Perspectiva de Implementación 

 

Mayra Yadira Mejia-Sierra MAT1, Dra. Ma. Susana Ávila García2,  

Dr. Ricardo Chaparro Sánchez3 y Dra. Ma. Sandra Hernández López 4   

 

Resumen— Los Serious Games son una herramienta didáctica que puede apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje poco utilizada 

en la educación media superior en México. Se propone un análisis de perspectiva para comprender el contexto de implementación 

de los Serious Games. Se aplicó un cuestionario a 205 docentes de educación media superior para conocer el concepto con el que 

cuentan del término Serious Games, la frecuencia y utilidad de su uso y las dificultades que se les presentan al desear 

implementarlos. Se observó que el 58% de los docentes conciben los Serious Games como una herramienta para facilitar el 

aprendizaje profundo, sostenido y transferible al mundo real, el 64.3% reconoce la utilidad de los Serious Games, pero considera 

difícil medir el aprendizaje obtenido, el 49.8% considera su uso solo cuando la asignatura lo amerite, y dentro de las dificultades 

para su implementación se encuentra la falta de presupuesto y la falta de capacitación para elaborarlos. 

 

Palabras clave—Serious Games, herramienta de enseñanza, análisis de perspectiva, educación media superior. 

 

Introducción 

  Video juegos, que tienen una agenda y un propósito educativo y fueron desarrollados especialmente para la 

enseñanza y el entrenamiento se denominan Juegos Serios mejor conocidos en inglés como Serious Games. Los Serious 

Games utilizan la configuración de los juegos de computadora para entrenar, educar, motivar y cambiar el 

comportamiento de los usuarios de una manera atractiva y entretenida. Existen evidencias de su efectividad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento (Buchinger & da Silva Hounsell, 2018; 

Caillois, 1986; Din & Gibson, 2019; Gómez & Suárez, 2021).  

 Por mencionar algunos Serios Games diseñados en 3D: DownTown simula el ambiente del transporte público 

del metro en Madrid, usado para orientar a personas con discapacidad intelectual en el uso del sistema de transporte 

público, contiene cuatro niveles de dificultad y muestra las rutas más recorrida considerando las características y 

barreras cognitivas más comunes de los usuarios (Alonso-Fernández et al., 2019; Cano et al., 2018). Crystal Island 

mediante una simulación 3D de aventura se usa para fomentar y mejorar las habilidades de razonamiento científico en 

estudiantes universitarios (Cloude et al., 2020). CONECTADOS es una aventura grafica que permite vivir de primera 

mano mediante y en un ambiente seguro las emociones experimentadas al sufrir acoso escolar. Se usa para aumentar 

la conciencia sobre este tema entre estudiantes (Alonso-Fernández et al., 2019; Calvo-Morata et al., 2020).   

 Los juegos de simulación son otro tipo de Serious Games que intentan recrear situaciones de la vida real: First 

Aid Game es una simulación que instruye en maniobras de reanimación cardiopulmonar siguiendo las pautas definidas 

por el European Resuscitation Council (Alonso-Fernández et al., 2019).  Simbound es una simulación web diseñada 

para aplicarse en cursos y procesos de capacitación, su objetivo es aumentar y mejorar el aprendizaje referente al 

compromiso, alcance y rentabilidad en estudiantes de marketing online aplicando el modelo de aprendizaje 

colaborativo (Capatina et al., 2018).  

Entre los Serious Games de conexión o rompecabezas se puede encontrar: GraphoLearn tiene como objetivo 

entrenar las conexiones entre los sonidos del habla y las letras basado en las normas propias del idioma finés (Niemelä 

et al., 2020). ST Math es un rompecabezas espacial cuyo objetivo es apoyar en la secuenciación curricular digital en 

la materia de matemáticas para estudiantes de tercer grado (Peddycord-Liu et al., 2017). Shadowspect un juego de 

rompecabezas que busca desarrollar habilidades de razonamiento geométrico, dimensional y espacial en estudiantes 

de primer año de bachillerato (Ruipérez-Valiente & Kim, 2020). Finalmente, COSMOS un rompecabezas cuyo 

objetivo es evaluar e investigar sobre el envejecimiento activo de adultos mayores cognitivamente sanos (Rotaru et al., 

2018). 
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Aun con la gran variedad de aplicaciones dadas a los Serious Games anteriormente mencionadas que van 

desde desarrollar habilidades de razonamiento geométrico hasta aumentar la conciencia sobre el acoso escolar, los 

Serious Games raramente son implementados en la educación media superior pública en México. Por lo que la presente 

investigación busca conocer el grado de comprensión, utilidad, uso y dificultades a las que se enfrentan los docentes 

de educación media superior al implementar los Serious Games. Es a este análisis al que se le considera una perspectiva 

de implementación.  

 

Descripción del Método 

Esta investigación se llevó a cabo bajo un enfoque mixto, que consistió en la recopilación y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos. El proceso de investigación cuantitativa se centró en la obtención de resultados 

numéricos(Maldonado Pinto, 2018) mientras que la investigación cualitativa se dirigió a la comprensión del 

fenómeno de esta investigación  (Bisquerra Alzina, 2009). 

 

Fase 1 

Búsqueda y análisis de la literatura científica pertinente 

Se realizó la búsqueda de la literatura en la base de datos científica: ScienceDirect. Se incluyeron tanto 

fuentes primarias como secundarias y los términos de búsqueda booleanos fueron “Serious Games” AND “High 

School”, se seleccionó aquellos pertinentes para la presente investigación.  

 

Fase 2 

Diseño del cuestionario 

El cuestionario fue diseñado usando el software de administración de encuestas Google Forms.  Se 

integraron nueve preguntas estructuradas de opción múltiple con la posibilidad de ingresar una respuesta adicional a 

las opciones proporcionadas. Se consideraron las siguientes temáticas: Definición, utilidad, uso y dificultados en la 

implementación de Serious Games. 

 

Fase 3 

Aplicación el cuestionario 

Debido a las medidas sanitarias implementadas para prevenir los contagios por el virus SARS-CoV-2. La 

recopilación de datos se realizó a través de encuestas virtuales distribuidas en redes sociales. Los entrevistados 

fueron docentes de educación media superior de instituciones públicas que formaban parte de grupos de colaboración 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGTAyCM), con diversas 

áreas de estudio y materias asignadas según su perfil profesional. 

 

Fase 4 

Análisis del cuestionario 

El cuestionario fue clasificado en: definición que contempla el concepto con el que cuentan los docentes de 

educación media superior del término Serious Games, el uso dado a los Serios Games, la utilidad observada durante 

su uso, y las dificultades para adquirirlos, usarlos y crearlos (Cuadro 1).  

 

Preguntas Clasificación 

¿Cómo define a los Serious Games? Definición 

¿Cuál considera que es la utilidad de los Serious Games? Utilidad 

¿Cuál es la principal herramienta didáctica que ha implementado en sus clases? Uso 

¿Cuáles Serios Games ha usado? Uso 

¿Con qué frecuencia considera necesario usar Serious Games en sus clases? Uso 

¿Cómo considera su capacitación para elaborar Serious Games? Dificultades 

En caso de preferir no usar Serious Games ¿Cuál es la razón? Dificultades 

En caso de haber comprado Serious Games ¿Cuál ha sido su rango de precios? Dificultades 

Cuadro 1. Clasificación del cuestionario. 

   

El análisis cuantitativo de los datos consistió en la obtención de porcentajes, mientras que el análisis 

cualitativo requirió el análisis de las respuestas ingresadas por los docentes y su respectiva clasificación de los datos 

en las categorías objetivo del cuestionario. 
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Resultados 

Definición del término Serious Games ¿Cómo defines a los Serious Games? 

La Figura 1. Muestra gráficamente las definiciones con las que los docentes se identifican con el término 

Serious Games. El 58% de los docentes encuestados seleccionó la opción B; cuya definición considera los Serious 

Games como una herramienta para facilitar el aprendizaje profundo, sostenido y transferible al mundo real 

(Ritterfeld et al., 2009). 20.5% eligió la opción A, donde se define que los Serious Games están diseñados con fines 

educativos y no de entretenimiento(Abt, 1987; Michael & Chen, 2005). El 20% optó por la opción C, que define los 

Serious Games como instrumentos diseñados para facilitar la transmisión de información a grupos (Morales et al., 

2020). Por último, la opción E es el 1.5% corresponde a las definiciones introducidas por los participantes, que 

tendían a unirse o resumir las definiciones proporcionadas en el cuestionario. 

 
Figura 1. Definición del término Serious Games. Fuente: Elaboración propia. 

 

Utilidad de los Serious Games ¿Cuál considera que es la utilidad de los Serious Games? 

En la Figura 2. Cabe señalar que el 63.4% de los docentes consideró que los Serious Games eran útiles, pero 

se dificulta medir el aprendizaje obtenido (opción A), 17.6% reporto dificultades para implementarlos en clase por 

falta de interés por parte de los estudiantes (opción B), el 5.9% en contraste ve los Serious Games como una 

distracción sin herramienta didáctica (opción C), mientras que el 13.1% restante menciono la necesidad de una 

mayor aplicación y experimentación de los Serious Games antes de implementarlos en la impartición de sus clases 

(opción D). 

 
Figura 2.  Utilidad de la implementación de Serious Games. Fuente: Elaboración propia. 

 

Uso de Serious Games ¿Cuál es la principal herramienta didáctica que ha implementado en tus clases?, ¿Cuáles 

Serios Games has usado?, ¿Con qué frecuencia consideras necesario usar Serious Games en tus clases? 

 

Entre las herramientas didácticas implementadas por los docentes de acuerdo con la encuesta realizada se 

mencionó en primer lugar el uso de plataformas educativas seguidas del material audiovisual, materiales impresos, 

medios verbales como charlas, conferencias o coloquios y por último se mencionó el uso de Serios Games. Dentro de 

los principales Serios Games usados por los docentes se encontraron: Duolinguo, DragonBox Elements, 

AISLADOS, Mars, Zebrainy, ADA, Kahoot y Pacific. Es importante mencionar que esta encuesta se realizó durante 

la pandemia por COVID-19 y los docentes estaban obligados a recurrir a las tecnologías de la información para la 

impartición de clases.  
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La Figura 3. Representa la frecuencia de uso de los Serious Games, donde el 49.8% considero su 

implementación cuando el tema lo justifica (opción D), el 22.99% una vez por período de evaluación (opción B), 

18.5% una vez a la semana (opción C), el 6.8% una vez al semestre (opción A), el 2% refiere a su implementación 

solo con aprendizajes anteriores (opción E).   

 
Figura 3.  Frecuencia de uso de Serious Games. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dificultades en el uso de Serious Games 

 

Capacitación para elaborar Serious Games 

En la Figura 4. Se puede observar que sólo el 4.4% de los docentes encuestados consideraron tener alta 

capacitación para elaborar Serious Games (opción E), seguido por el 13.2% que consideraron suficiente su 

capacitación para elaborarlos (opción D), el 23.4% creyeron tener una capacitación intermedia (opción C), el 21.5% 

señaló tener capacitación insuficiente para elaborar Serious Games (opción B) y el 37.5% reconocieron no tener 

capacitación para elaborarlos (opción A). 

 

 
Figura 4. Capacitación para elaborar Serious Games. Fuente: Elaboración propia. 

 

Razones para no elaborar Serious Games 

Investigando las razones por las que los docentes prefieren no elaborar Serious Games se detectó como 

principal razón la falta de formación técnica o pedagógica seguida de la falta de presupuesto asignado para la 

adquisición o elaboración de Serious Games en las instituciones donde laboran. También se mencionó la falta de una 

guía o manual para elaborar Serious Games paso a paso. Así como la falta de herramientas tecnológicas y 

disponibilidad de tiempo para su elaboración debido a la carga excesiva de trabajo. Por otro lado, una pequeña parte 

de los docentes encuestados mencionaron no tener ninguna complicación para elaborar sus propios Serious Games. 

 

Rango de precios de Serious Games 

 El 65.3% de los docentes encuestados reconocen no haber comprado un Serious Games. El 15.6% han 

gastado de $123.00 a $246.00, el 6.8% han gastado entre $369.00 a $492.00, el 5.9% han gastado de $246.00 a 

$369.00, el 3.4% han gastado de $492.00 a $616.00, el 2.5% han gastado más de $616.00 en adquirir Serious Games 

y finalmente únicamente el 0.5% de los docentes encuestados mencionaron haber elaborado sus propios Serious 

Games para impartir sus clases. 
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Comentarios Finales 

    

Conclusiones 

 Los resultados permiten concluir que en las escuelas públicas mexicanas de educación media superior los 

docentes consideran los Serious Games como herramientas para facilitar un aprendizaje profundo, sostenido y 

transferible. De igual forma consideran que deben implementarse cuando la asignatura que se está planteando se lo 

amerite y los consideran útiles. Sin embargo, también detectan complicaciones a la hora de medir el aprendizaje 

obtenido. En general los docentes requieren formación para elaborar Serious Games ya que carecen de algún 

conocimiento tecnológico y/o pedagógico. 

Además de las limitaciones de la formación tecnológica y/o pedagógica, los docentes de educación media 

superior enfrentan restricciones presupuestales, ya que al pertenecer a escuelas públicas no se cuenta con el debido 

presupuesto para la adquisición, elaboración e implementación de Serious Games como parte del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo tanto el análisis de perspectiva permitió detectar las necesidades de los docentes al implementar los 

Serious Games, estas necesidades serán consideradas en la elaboración de una guía que permita promover tanto la 

elaboración como el uso de Serious Games con la capacidad de medir el aprendizaje obtenido (Game Learning 

Analytics) en la educación media superior.  
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Acercamiento Práctico para Empresarios al Marco Normativo de la 

Devolución de Saldos a Favor del Impuesto Sobre la Renta en México 

Eduardo Alberto Mendoza Pérez1, Filiberto Espiridion Mendoza Domínguez2, 

RESUMEN- El presente trabajo busca por medio de la investigación documental explicar sin tanto tecnicismo la figura jurídica 

de la solicitud de devolución de impuestos federales por parte de la autoridad fiscal en México, esto, con el objetivo de poder 

ofrecer una guía práctica y actualizada destinada para ayudar al empresario, docente, estudiante o profesionista que tenga interés 

en conocer las principales características de la mencionada figura jurídica. Se tocaran puntos cruciales como son los posibles 

procedimientos a seguir por el contribuyente para hacer valer su derecho frente a la autoridad además de las facultades de 

comprobación con los que cuenta esta última para verificar la procedencia de las solicitudes hechas por los contribuyentes; se 

señalaran conceptos, plazos y términos con los que ambas partes cuentan, además, se conocerán los pronunciamientos realizados 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema en cuestión. 

 

Palabras clave: Pago de lo indebido, saldo a favor, contribuciones, facultades de autoridad 

Introducción 

En México la administración y control de una empresa debe estar auxiliada de una visión multidisciplinaria 

misma que debe abarcar cuestiones técnicas enfocadas al giro del negocio, contable y jurídico por mencionar las más 

importantes. Dentro de las cuestiones jurídicas, el empresario debe saber que al estar generando un ingreso en el 

territorio mexicano automáticamente cae en los supuestos establecidos dentro de la normatividad fiscal vigente, por 

ende, está obligado a contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa como lo señala el artículo 

31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en otras palabras, hablamos de la 

Potestad Tributaria del Estado sobre los contribuyentes que generan un ingreso en México. 

 

Cabe hacer mención que el presente trabajo busca arrojar luz sobre un tema en específico de la potestad 

tributaria que goza el Estado sobre los contribuyentes y es para ser más exactos en los casos particulares en donde el 

sujeto pasivo del impuesto (contribuyente) realiza pagos en exceso o por cuestiones aritméticas le resulta un saldo a 

favor a cargo del sujeto activo del impuesto (el Estado). 

 

Descripción del Método 

El presente escrito es el resultado de una investigación documental, por lo tanto, implica la revisión analítica 

de un conjunto de textos, ahora bien, para la selección y análisis de las referencias se utilizaron los siguientes 

criterios: primero que estuvieran relacionadas con el tema y segundo que su publicación fuera reciente. Cabe 

mencionar que la importancia del método seleccionado radica en que constituye la pauta para realizar a futuro, 

investigaciones de un mayor alcance. 

 

Desarrollo 

1. Concepto de pago de lo indebido y saldo a favor 

Acorde a lo señalado en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (C.F.F.), el contribuyente tiene el 

derecho a solicitar la devolución del impuesto si se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando exista un pago indebido realizado por el contribuyente a la autoridad fiscal. 

b) Cuando por cálculo aritmético se determine la existencia dentro de la declaración de impuestos de un saldo 

a favor del contribuyente. 

Entonces, el citado artículo del C.F.F. nos señala que el derecho a la solicitud de devolución de impuesto por 

parte del contribuyente se encuentra integrada por la actualización de uno de los supuestos mencionados. La 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación (S.C.J.N.) también realiza un pronunciamiento conceptual de dicha figura 

dentro de la Tesis con número de registro 2002346 donde señala lo siguiente: 

“PAGO DE LO INDEBIDO Y SALDO A FAVOR. CONCEPTO Y DIFERENCIAS. De la lectura del artículo 22 

del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las autoridades fiscales devolverán a los contribuyentes las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, de tal forma que el derecho a la 

devolución que consagra dicho precepto, en concordancia con su sexto párrafo, puede derivar, ya sea de la 

existencia de un pago de lo indebido, o bien, de un saldo a favor. Ahora bien, el pago de lo indebido se refiere a 

todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al 

Fisco Federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. En 

cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo, aritmético o de apreciación de los elementos que 

constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica 

establecida en la ley de la materia.” 

Se puede apreciar que la diferencia entre ambos conceptos está en el origen generador del derecho del 

contribuyente siendo uno producto de un error aritmético (pago de lo indebido) y el otro nace de la simple aplicación 

matemática de las disposiciones fiscales vigentes (saldo a favor). 

2. Obligación de la autoridad ante la solicitud de devolución de saldos a favor 

EL C.F.F. en el artículo 22 señala la obligación de la autoridad de pronunciarse por las peticiones de devolución 

de impuestos hechas por el contribuyente ya sea de forma oficiosa o a petición de partes, es decir, resolver la 

solicitud de devolución exigida por el contribuyente dentro de su declaración de impuestos de manera automática y 

sin pedir más información del solicitante o pidiendo al contribuyente información adicional que demuestre el origen 

del impuesto a favor. 

EL citado artículo del C.F.F. también señala los posibles pronunciamientos que puede hacer la autoridad ante las 

solicitudes de devolución de impuestos y estos son: 

a) La autorización total de la devolución del impuesto solicitado. 

b) La autorización parcial de la devolución del impuesto solicitado. 

c) El rechazo de la devolución del impuesto solicitado. 

 

3. Plazos y procedimientos para las P.F. de solicitar la devolución de saldos a favor de I.S.R. 

Para facilitar la comprensión de los plazos y el procedimiento señalados en los artículos 22, 22-A y 22-B del 

C.F.F. a seguir por el contribuyente hay que separar este apartado en 2 secciones, una cuando la autoridad no pide 

información adicional ante la solicitud de devolución y la otra donde la autoridad si requiere información adicional. 

3.1. Cuando la autoridad no solicita información adicional. 

3.1.1. Solicitar el saldo a favor mediante declaración anual 

La regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 señala que el primer paso es la presentación de la 

declaración anual por parte del contribuyente donde se vea reflejado el saldo a favor y el origen del mismo, aquí es 

donde dependiendo a ciertas características de la solicitud, esta puede hacerse en el Sistema Automático de 

Devoluciones (S.A.D.) o por medio del Formato Electrónico de Devoluciones (F.E.D.) y nos señala los supuestos en 

los que se puede uno acoger a cada uno de los dos medios; para este inciso donde se mencionaran los casos en donde 

la autoridad no requiere información adicional siendo el S.A.D. el medio donde se realiza dicho trámite:  

Los casos en los que se puede acogerse al S.A.D. son: 

a) Solicitar la devolución del ejercicio inmediato anterior (solo si se presenta la declaración antes del 31 de 

julio del ejercicio posterior al año que se declara). 

b) Utilizar e.firma cuando el monto de la devolución sea mayor a $10,000.00 e inferior a 150,000.00. 

c) Utilizar contraseña cuando el monto de la devolución sea mayor a $10,000.00 e inferior a 150,000.00 y que 

se inserte una cuenta CLABE de una cuenta bancaria a nombre del contribuyente utilizada en ejercicios anteriores. 

3.1.2. Plazo de la autoridad para responder a la solicitud de devolución 

El artículo 22 del C.F.F. establece que la autoridad cuenta con 40 días siguientes a la fecha de presentación 

de la solicitud ante la autoridad para efectuar la devolución. 

 

3.2. Cuando la autoridad solicita información adicional. 

3.2.1. Solicitar el saldo a favor mediante Formato Electrónico de Devoluciones  
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La regla 2.3.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021 (R.M.F. 2019) señala que al igual que cuando se 

utiliza la opción mediante el S.A.D., el primer paso es la presentación de la declaración anual por parte del 

contribuyente donde se vea reflejado el saldo a favor y el origen del mismo, posteriormente se nos menciona los 

casos en que la solicitud de devolución debe hacerse por medio del Formato Electrónico de Devoluciones (F.E.D.) 

mismos que son los siguientes:  

Los casos en los que se debe usar el F.E.D. son: 

a) Ingresos por concepto de negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. 

b) Solicitud de montos superiores a $150,000.00 

c) Solicitud de ejercicios fiscales distintos al inmediato anterior. 

d) Presentar la declaración con contraseña cuando se está obligado a hacerlo con e.firma. 

e) Presentar la declaración normal o complementaria no habiendo seleccionado la opción de devolución. 

f) Presentar la declaración anual del ejercicio inmediato anterior después del 31 de julio del año posterior al 

año que se declara. 

g) Contribuyentes identificados por la autoridad como incumplidos o con operaciones inexistentes. 

h) Contribuyentes con el certificado emitido por el SAT cancelado en el ejercicio inmediato anterior. 

3.2.2. Requisitos técnicos y documentales para solicitar el saldo a favor mediante F.E.D. 

Las solicitudes de devolución de impuesto que actualicen cualquiera de los supuestos para el trámite 

mediante el F.E.D. marcados en la regla 2.3.2 deberán llenar la forma 32 que se encuentra publicada dentro del 

inciso A del anexo 1 de la R.M.F. 2021 (Revisar anexo 1), mismo, que deberán acompañar de cierta documentación 

comprobatoria que ayuden a la autoridad a resolver la solicitud, la documentación comprobatoria adicional que 

puede solicitar la autoridad se encuentra dentro del trámite 9/CFF del Anexo 1-A de la R.M.F. 2021 

3.2.3. Plazo de la autoridad para solicitar información adicional y responder a la solicitud de devolución 

El articulo 22 en su VI párrafo del C.F.F le confiere a la autoridad fiscalizadora la opción de pedir 

información adicional al contribuyente dentro de los 20 días posteriores a la solicitud de devolución de impuestos, el 

contribuyente cuenta con otros 20 días para responder dicha solicitud, de forma sucesiva a la petición y respuesta 

mencionadas previamente, la autoridad cuenta con un segundo periodo de 10 días para solicitar más información que 

le ayude a emitir una resolución, ante esto, el contribuyente cuenta también con 10 días para cumplir la segunda 

petición hecha por la autoridad; es decir, estamos hablando de dos periodos de 20 días y dos periodos de 10 días 

donde la autoridad solicita y el contribuyente responde; posterior a los periodos de solicitud y entrega de información 

adicional se empezara a computar el plazo de 40 días en los que la autoridad deberá emitir su resolución respecto a la 

solicitud de devolución de impuestos. A continuación, se trascribe el VI párrafo del artículo 22 del C.F.F: 

 

“Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la 

fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso 

de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para 

transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad 

con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de 

este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al 

contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los 

datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal 

efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con 

lo solicitado, ha percibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de 

devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los 

diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, 

informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el 

cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del 

día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que 

se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes 

señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la 

fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación 

de los plazos para la devolución antes mencionados.” 
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Si la autoridad responde de forma favorable la devolución y la paga en un periodo posterior a los 40 días 

establecidos en el mencionado Código, deberá pagar interés por mora conforme a lo establecido en el párrafo 

primero del artículo 22-A del C.F.F. mismo que se transcribe a continuación:  

“Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo 

indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades fiscales 

pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo…” 

4. Facultades de la autoridad para verificar la procedencia de los saldos a favor de impuestos 

Los artículos 22, 22-D y 42 del C.F.F. regulan las acciones a tomar por la autoridad para poder verificar la 

validez de la solicitud de devolución de impuestos hecha por el contribuyente dicho actuar puede verse reflejado en 

la solicitud de información fiscal por medio del buzón tributario o realizando visitas domiciliarias al contribuyente en 

ambos supuestos la autoridad tiene por objetivo cerciorarse de la procedencia del saldo a favor solicitado. Es 

necesario hacer énfasis que la autoridad no puede determinar créditos fiscales emanados de dicho procedimiento de 

verificación, además, que estos deberán concluir en un plazo no mayor a 90 días posteriores al día en que surte 

efectos la notificación donde se entera al contribuyente la implementación de dichos procedimientos. 

Hay que mencionar también que la implementación de los medios de verificación por parte de la autoridad 

suspenden el plazo de 40 días con el que cuenta esta para pronunciarse respecto a la solicitud de devolución de 

impuesto realizada por el contribuyente. Si después de realizar sus medios de comprobación la autoridad determina 

la autorización del saldo a favor, esta contara con 10 días hábiles para su pago posteriores a la notificación de la 

resolución donde realiza su pronunciamiento. 

5. Tratamiento fiscal de los intereses sobre los montos de impuesto a favor del contribuyente pagados por la 

autoridad 

Este tema es de suma importancia por ello se le dedicara una sección completa para su mención, esto debido a 

que es relativamente nuevo porque se implementó apenas en el 2019 y a las repercusiones negativas que puede traer 

al contribuyente si no se toma en cuenta este precepto.  

Como ya se mencionó en líneas superiores cuando la autoridad fiscal resuelve favorable la solicitud de 

devolución de impuestos, pero efectúa el pago de la misma en un periodo superior a los 40 días establecidos en el 

artículo 22 del C.F.F. dicha autoridad deberá enterar al solicitante el saldo a favor junto con los intereses de dicho 

saldo en términos del artículo 22-A del citado Código.  

Entonces, una vez que el contribuyente recibe los mencionados intereses ¿Existe una consecuencia en materia 

fiscal ante dicho acto? La respuesta es si, ya que esos intereses son acumulables para I.S.R. de conformidad a lo 

establecido en los artículos 8, 133 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L.I.S.R.) en otras palabras el 

contribuyente deberá pagar impuesto sobre los intereses que reciba por la devolución de otro impuesto. Este 

tratamiento fiscal aplicable a los intereses sobre los saldos a favor devueltos por la autoridad se encuentra establecido 

dentro del criterio normativo 7/ISR/N del Anexo 7 de la R.M.F. 2019 mismo que se trascribe a continuación: 

“Devolución de cantidades realizada por la autoridad fiscal. Si se pagan intereses los mismos deben 

acumularse para efectos del ISR.  

El artículo 8 de la Ley del ISR establece que se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se 

les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase.  

El artículo 18, fracción IX de la Ley en cita dispone que tratándose de personas morales, se consideran 

ingresos acumulables, entre otros, los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno.  

Para el caso de personas físicas, los artículos 133 y 135 de la Ley del ISR, precisan que se consideran ingresos los 

intereses establecidos en el artículo 8 de la misma Ley y los demás que conforme a la propia Ley tengan el 

tratamiento de interés; y que quienes paguen dichos intereses están obligados a retener y enterar el ISR aplicando la 

tasa que al efecto establezca en el ejercicio de que se trate, la Ley de Ingresos de la Federación.  

El artículo 22-A del CFF prevé los supuestos en que la autoridad fiscal debe pagar intereses por 

devoluciones extemporáneas, los cuales se calcularán a partir del momento que para cada supuesto está 

establecido, calculándolos conforme a la tasa prevista en el artículo 21 del citado Código que se aplicará sobre la 

devolución actualizada.  

Por lo anterior, cuando la autoridad fiscal proceda a la devolución de cantidades donde pague intereses, en su 

resolución deberá indicar que los mismos serán acumulables para efectos del ISR, además, tratándose de personas 

físicas, la autoridad fiscal procederá a realizar la retención y entero del ISR que corresponda.” 
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6. Plazo para la prescripción del derecho del contribuyente a solicitar la devolución de impuestos a la 

autoridad 

El C.F.F.  en sus artículos 22 y 146 señala que el plazo para la prescripción de la obligación de la autoridad a 

devolver un impuesto al contribuyente es el mismo al del crédito fiscal, esto es, 5 años los cuales se interrumpen con 

la solicitud de devolución por parte del contribuyente. 

 

“Artículo 22 párrafo quince: La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el 

crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de 

cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.” 

 

“Artículo 146. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.” 

 

Comentarios Finales 

1. El derecho del contribuyente a solicitar la devolución de un saldo a favor a la autoridad puede originarse por 

un pago en exceso de impuesto producto de un error aritmético en su determinación o la existencia de un saldo a 

favor por la aplicación aritmética correcta establecida en las disposiciones fiscales. 

 

2. No puede darse el silencio de la autoridad (negativa o afirmativa ficta) para resolver las solicitudes de los 

contribuyentes de una devolución de impuestos, debe existir un pronunciamiento fundamentado donde se rechace u 

autorice total o parcialmente dicha solicitud. 

 

3. La existencia de más de un procedimiento para solicitar la devolución de saldos a favor de impuestos es 

favorable para el contribuyente ya que simplifica aquellos casos en los que no requiera mayor trámite más que la 

pura presentación de la declaración anual donde se señale el saldo a favor solicitado. 

 

4. Las facultades de comprobación de la autoridad fiscal para verificar la procedencia de la devolución de un 

saldo a favor de impuestos no pueden utilizarse para determinar créditos fiscales a cargo del contribuyente ni 

tampoco pueden excederse de los plazos establecidos en la normatividad fiscal vigente. 

 

5. La prescripción de la obligación de la autoridad de devolver a los contribuyentes los saldos a favor que estos 

tienen derecho a solicitar es la misma que la de los créditos fiscales, 5 años. 

 

6. El presente trabajo tuvo por finalidad tocar los puntos importantes en el tratamiento fiscal de la figura de la 

devolución de los saldos a favor o pago de lo indebido de impuestos, esto, para orientar al lector y sembrar en el las 

ganas de seguir indagando más profundo en este y en otros temas jurídicos que son de suma importancia en la vida 

productiva de la sociedad mexicana. 
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de la investigación en proceso de realización cuya finalidad es identificar 

las incidencias de variables familiares y del contexto educativo sobre el rendimiento escolar. Se diseñó una encuesta 

tipo Likert, formado por 45 cuestiones, agrupadas por las categorías de aspectos: familiares, sociales, contexto escolar 

y rendimiento académico. Los resultados hallados hasta ahora reflejaron que, en el ámbito del contexto familiar, el ser 

hijo único y dedicar tiempo para compartir poseen una relación significativa, en el contexto Social, la presencia de 

violencia intrafamiliar y el tener manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación inciden en el 

rendimiento escolar. Respecto al contexto escolar, la utilización de didácticas innovadoras en los temas de estudio y 

las explicaciones claras de los temas fortalecen el rendimiento escolar en los estudiantes. 

  

Palabras clave.  Aspectos familiares, valores sociales, Contexto educativo, Rendimiento Académico. 

Introducción 

 

  El rendimiento escolar se ha posicionado en un tema de interés a nivel internacional, considerado como modelo 

teórico fundamental para comprender el fenómeno de abandonar y promover trayectorias educativas exitosas 

(Christenson, Reschly & Wylie, 2012). 

     Para el contexto educativo colombiano el rendimiento escolar está enmarcado como resultado de la crisis de una 

sociedad con características propias como lo son; el deterioro de la familia y la falta de compromiso de los responsables 

de la política educativa. Dicha sociedad vive una realidad diversa donde aspectos como las costumbres, la cultura, el 

estilo de vida y la religión definen individualmente a cada persona (Giraldo & Agudelo,2018). 

     Bajo esta diversidad humana, el entorno escolar integra una variedad de tipos de alumnos con necesidad y 

características únicas. De ahí, la relación de la educación con los valores es estrecha y cercana al contexto social y a el 

modelo educativo. 

     Los valores son trabajados en las instituciones educativas a través de programas y modelos diseñados en aras 

de ofrecer y transmitir actitudes y aptitudes positivas necesarias e impredecibles para el desarrollo personal y una mejor 

adaptabilidad en la convivencia social. Por lo tanto, la escuela, la sociedad y la familia son entornos de transmisión 

de valores. Para Gil (2015), la necesidad de fomentar valores pro sociales en los estudiantes desde lo democrático, la 

cooperación, el compromiso, la tolerancia, al igual que el respeto a las diferencias. Por lo cual, los valores deben ser 

instruidos desde la teoría por los diferentes centros educativos con el fin de ser reflejados en la práctica del diario vivir 

dentro y fuera de los ambientes de formación, para reducir la deserción estudiantil e impulsar un mayor compromiso 

en el estudiante y su rendimiento escolar.  

     La importancia de esta investigación se enmarca en identificar la incidencia de los valores en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de las instituciones educativas con el fin de detectar las fortalezas y debilidades desde lo 

familiar, social y educativo del talento humano. 

      La hipótesis planteada en este estudio es: “Existen incidencias significativas   de los valores en el rendimiento 

académico de las instituciones educativas”. 

 

Descripción del Método 

La presente investigación implementa la metodología cuantitativa que pretende comprender y explicar fenómenos 

educativos a través del análisis de datos de forma objetiva (Velasco & Díaz de Rada, 1997) lo cual supone derivar de 

un marco conceptual en línea al problema planteado, con el fin de que obtener información completa del objeto de 

estudio de carácter -No Experimental. 

1 Israel Meneses.  Docente Institución Educativa Bordones Isnos. Zona Rural. C.c, 12 143279, 
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La población objeto de estudio fueron los estudiantes de las Instituciones Educativa de San José de Isnos Huila. 

La muestra será representada   por  ciento cincuenta (150) estudiantes adolescentes de ambos sexos, cuyas edades 

oscilan entre los rangos de edad de 10 a 12 y de 13 a 17 años, de los diferentes grados de estudio en las Instituciones 

Educativas de San José de Isnos Huila. De ellos 67 son del sexo masculino, mientras que 83 corresponde al femenino. 

  La recolección de información, se realizó mediante una encuesta tipo Likert de grado 5, que constando de 45 

preguntas organizadas por categorías basadas en cada una de ellas en las variables del estudio (Ver apéndice A). Este 

instrumento permitió determinar variables familiares, sociales y de contexto escolar que inciden en el rendimiento 

académico, la identificación de los intereses de los estudiantes y el contexto educativo. 

El proceso de análisis de datos se realizó a través del modelo estadístico de regresión con el fin de encontrar las 

correlaciones entre variables del estudio. 

Para el análisis y codificación de la información se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25, en el cual, 

se construyeron diferentes conjuntos de categorías según el número de variables a analizar, que permitan clasificar y 

articular los diferentes contenidos.   

 

Resultados 

Los resultados obtenidos del procesamiento de datos que arrojó la encuesta aplicada a los estudiantes de las 

instituciones educativas, fue analizado y a continuación, se detalla la relación de variables por las categorías, Aspectos 

familiares, Aspectos sociales y Contexto escolar. 

 

     Donde se evidencian que los encuestados pertenecen en mayor porcentaje al género masculino, se ubican entre 

el rango de edad de 13 a 15 años, donde el 54% se ubican en un nivel socioeconómico bajo y el mayor número de 

estudiantes cursan los grados noveno y décimo. 

     Para la categoría “Aspectos familiares”, las variables, “soy hijo único”, “desde mi hogar me enseñan a ser seguro” 

y “mis padres dedican tiempo del día para compartir conmigo”, presentan una asociación significativa positiva frente 

al rendimiento escolar. Como se muestra en el cuadro 1. 

 

 RendAcade HogarSegu HijoUnico PadrTiempo 

Rho de 
Spearman 

RendAcade Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,072 ,075 ,091 

Sig. (bilateral) . ,383 ,360 ,270 

N 150 149 150 150 

HogarSegu Coeficiente de 
correlación 

,072 1,000 -,083 ,081 

Sig. (bilateral) ,383 . ,317 ,329 

N 149 149 149 149 

HijoUnico Coeficiente de 
correlación 

,075 -,083 1,000 -,389** 

Sig. (bilateral) ,360 ,317 . ,000 

N 150 149 150 150 

PadrTiempo Coeficiente de 
correlación 

,091 ,081 -,389** 1,000 

Sig. (bilateral) ,270 ,329 ,000 . 

N 150 149 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Cuadro 1. Correlación de variables sobre aspectos familiares sobre el rendimiento escolar. 

 
Respecto a la categoría “Aspectos sociales”. Hay relación positiva fuerte entre las variables, “tienes manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación” y “en tu hogar se presenta mucha violencia intrafamiliar” con el 

rendimiento académico”. Lo que podría significar que entre mayor manejo de herramientas TIC mayores posibilidades 

de mejorar el rendimiento académico, presentado en el cuadro 2. 
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 RendAcade ManejoTIC 

Rho de Spearman 
RendAcade Coeficiente de correlación 1,000 ,112 

Sig. (bilateral) . ,172 

N 150 150 

ManejoTIC Coeficiente de correlación ,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,172 . 

N 150 150 

 

 RendAcade HogarViolen 

Rho de Spearman 
RendAcade Coeficiente de correlación 1,000 ,117 

Sig. (bilateral) . ,155 

N 150 150 

HogarViolen Coeficiente de correlación ,117 1,000 

Sig. (bilateral) ,155 . 

N 150 150 

Cuadro 2. Correlaciones variables sobre aspectos sociales sobre el rendimiento escolar. 

 

En la categoría “Contexto escolar”, hay una correlación positiva fuerte entre las variables “el docente utiliza 

didácticas innovadoras para el desarrollo de los diferentes temas de estudio” y “ofrece explicaciones claras del mismo”. 

Lo que podría significar que a mayor uso de didácticas innovadoras y mejores explicaciones de los temas de clase el 

rendimiento académico es positivo para el estudiante tal y como lo muestran en el cuadro 3. 

 

 RendAcade ExplicClaras 

Rho de Spearman RendAcade Coeficiente de correlación 1,000 ,112 

Sig. (bilateral) . ,172 

N 150 150 

ExplicClaras Coeficiente de correlación ,112 1,000 

Sig. (bilateral) ,172 . 

N 150 150 

 

 RendAcade DialInnva 

Rho de Spearman RendAcade 
Coeficiente de correlación 1,000 ,117 

Sig. (bilateral) . ,155 

N 150 150 

DialInnva 
Coeficiente de correlación ,117 1,000 

Sig. (bilateral) ,155 . 

N 150 150 

Cuadro 3. Correlaciones variables de contexto escolar sobre el rendimiento escolar. 

 

De los primeros datos extraídos en este estudio preliminar, se podría confirmar inicialmente la hipótesis 

planteada.  Existen incidencias significativas de algunos de los valores en el rendimiento académico de las 

instituciones educativas. 

Al confirmar a través de los resultados, que los aspectos familiares, sociales y el contexto educativo presentan 

variables significativas, presentadas en los cuadros 1,2,3. 
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Conclusiones 

 

Los resultados apuntan la necesidad de trabajar desde las instituciones educativas en aspectos familiares y sociales 

que fortalezcan los valores personales de cada estudiante con el fin de que en el contexto escolar se puedan reflejar en 

forma positiva dichos aspectos sobre el rendimiento académico. 

 

La correlación de las variables ha permitido hasta el momento identificar las incidencias de familiares y del contexto 

educativo en el rendimiento escolar de los estudiantes en las Instituciones Educativas. Dicha información posibilitara 

la formulación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permita al docente proponer acciones de mejora en el 

clima del aula, en el rendimiento de los alumnos, su proceso de integración a través de la comunicación, su formación 

para el trabajo. En concordancia con Vargas (2002) son los factores que inciden en el rendimiento escolar. 

 

 La influencia de los valores en el rendimiento escolar de los estudiantes de las instituciones educativas recae la 

relación del sistema de valores que se promueve y desarrolla en el aula, y la influencia de los diferentes    actores en el 

entorno estudiantil, para este  caso  ( la  familia, el contexto  y  la  parte social) que  según  Pastor (2015) el autor 

anuncia la necesidad de fomentar valores pro sociales en los estudiantes desde lo democrático, la cooperación, la 

tolerancia, al igual que el respeto a las diferencias. Aspectos que se relacionan con el clima social del aula. 

 
El ser humano aprende de forma integrada donde los elementos biológicos, sociales, culturales y emocionales, 

inciden en el fenómeno de la educación, en el que se promueven cambios observables en las conductas y la mente del 

educando tal y como lo expresa Arranz (2017) en las teorias  de aprendizaje del sujeto. 

 
Recomendaciones 

 

Se recomienda a   futuras investigaciones profundizar cada uno de los aspectos abordados en esta investigación, con 

el fin de presentar posibles planes o estrategias a las instituciones educativas para minimizar la deserción estudiantil. 

 

Las instituciones educativas deben adelantar investigaciones en pro de conocer los principales aspectos que se 

relacionan con el estudiante, desde lo familiar y social haciendo énfasis en el contexto estudiantil que lo rodea. 
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Apéndice 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   

Objetivo. Identificar   la incidencia de familiares, sociales y de contexto educativo en el rendimiento escolar de 

los estudiantes en las instituciones educativas. 

 

Marque con una cruz (X) en el cuadro correspondiente, indicando su grado de Acuerdo o Desacuerdo con las 

afirmaciones según la siguiente escala de evaluación: 

  

Escala  de  medición 

1 Totalmente en Desacuerdo 

2 En Desacuerdo 

3 Ni Acuerdo ni en Desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de Acuerdo 

 

 

Aspectos Familiares 

1. Mi familia  es organizada  

2. Desde  mi  hogar me impulsan a alcanzar  metas  

3. El ambiente familiar que me rodea es cálido y lleno de amor  

4. Cuento con  una familia compuesta  por papa, mama y  hermanos. 

5. Mis padres o persona con quien vivo, trabaja fuera de casa.  

6. Mi hogar  es una fuente  de inspiración. 

7.Desde  mi hogar me  enseñan  hacer  seguro 

8. Mi familia  es un apoyo cuando cometo  errores. 

9. Mis padres  comparten la misma  postura cuando me  orientan. 

10. Soy   hijo único  

11. Mi hogar  cuenta  con los recursos económicos para apoyar mi educación. 

12. Mi  hogar cuenta  con internet, libros  o tecnología. 

13. Me   siento importante y feliz   de pertenecer   a mi familia.  

14. Mis padres dedican tiempo del  día  para compartir conmigo 

15. Debo  ayudar  a trabajar  para el sustento de la familia. 

Aspectos Sociales 

1. Tu escuela queda  a  más  de un kilómetro  de  distancia. 

2.  La Institución   donde   estudias   es   pública.  

3. Mis padre  posee  un grado  de  escolaridad  alto. 

4. Mi   madre   posee un grado de escolaridad   alto.   

5.  Perteneces  a algún  grupo juvenil. 

6. Te comunicas  con tus amigos  a través  de las  redes sociales 

7. Tienes   manejo de las Tecnologías  de la Información y Comunicación. 

8. Consideras  que en el  lugar  donde  resides  hay pobreza  

9. En  tu hogar  se presenta  mucha  violencia  intrafamiliar. 

10. Tu familia  siempre  ha  vivido  en el mismo lugar . 

11. Las condiciones ambientales donde   realizas   las tareas, son organizadas, limpias, iluminadas y ventiladas.  

12. las relaciones   con tus   amigos   son de amistad, respeto   y   compañerismo. 

13.Me siento aceptado   por mis compañeros   de clase   y        Docentes. 

14. Soy una persona alejada de las   actividades   culturales y        Sociales.  
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15.  Si tengo una dificultad   con alguien, me   afecta   directamente. 

Contexto Escolar 

1. Considera  que el nivel académico  de la institución  es  alto 

2. La  Institución  es un plantel  organizado y limpio  

3.El material   didáctico es suficiente para abordar todos los     temas  de  estudio. 

4. El ambiente   escolar   está dotado   con la tecnología, el      espacio para el  desarrollo  de las  clases 

5. Desde la   Institución se propician escenarios de  compromiso  con la  comunidad. 

6. Considera que la relación  docente – estudiante se basa en el respecto, la confianza y  el trabajo en  equipo. 

7. Las explicaciones dadas por el docente de cada tema son  claras. 

8. El docente da   explicaciones y   soluciones ante las dudas e inquietudes de los  estudiantes. 

9. El docente   utiliza didácticas   innovadoras    para el  desarrollo   de los  diferentes   temas  de    estudio. 

10. Los docentes   entregan  a  tiempo  de  la  evaluación  de  las     actividades  académicas. 

11. Los docentes   son fuente  de  inspiración. 

12.Las clases y actividades programadas inician puntualmente. 

13. El  docente   domina  los  diferentes  temas  de estudio. 

14.  Los  docentes  retroalimentan   cada  actividad evaluada. 

15. El docente  hace uso  de las  TIC para apoyar  las  clases. 
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Reconstruyendo la Educación a través de los Procesos de Lectura y 
Escritura 

 

Mg. Leidy Lorena Montenegro Orozco 1 

 

Resumen 

 La Educación requiere de sujetos comprometidos, que permitan tener avances significativos, dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se hace fundamental la lectura y escritura, se trata de hacer que la lectura y la 

escritura sean lo más cercano al sujeto, que no se tomen como herramientas mecánicas; sino que se descubran a 

través de ellos, del conocimiento.  En este sentido, se parte del concepto de educación por parte de los docentes y 

cómo a través de sus dinámicas en el aula potencian y atienden a el alumnado diverso, para hacer de su aula un lugar 

incluyente; es así como se teje diálogos, conocimiento, reconocimiento, didácticas y resignificación. 

 Se comprende, que las prácticas incluyentes, permiten construir avances significativos en la educación y 

para tener un acercamiento se teje sentido desde la lectura y la escritura, como claves de generador de conocimiento 

y de atención a la diversidad. 

 

Palabras clave: Práctica pedagógica, Lectura, escritura, diversidad. 

 

Introducción 

 

 El proceso de investigación posibilita en el campo científico la oportunidad de re-significar la educación, 

partiendo de elementos claves como lo es: la práctica educativa, a través del cuestionamiento constante y la auto-

reflexión, y así mismo posibilitando a los procesos de enseñanza-aprendizaje partan de la lectura y la escritura, 

buscando alternativas que rompan con una estructura tradicionalista educativa. 

En este sentido, se da paso a conocer como las prácticas docentes dan respuesta a la diversidad de los 

sujetos desde la lectura-escritura; del mismo modo, es no limitar estos procesos exclusivamente al área de lengua 

castellana; sino que se movilice en las otras áreas del saber, para propiciar una didáctica innovadora en donde el 

docente pueda explorar nuevos ambientes en la educación aceptando y atendiendo la diversidad en el ambiente 

educativo. 

Por otro lado, propiciar en las prácticas pedagógicas nuevas alternativas que logren atender a todos los 

estudiantes; es decir, que la práctica pedagógica sea dinámica y que se dé el dinamismo a través de la lectura y 

escritura, para fortalecer todo proceso educativo, como la comprensión y la motivación de docentes y estudiantes. 

Para avanzar en el proceso se requiere de identificar y analizar las prácticas pedagógicas que dan respuesta 

a la diversidad que habita en el aula de clase, y de esta manera, dar una interpretación, del sentido que tiene el 

docente con relación a la práctica pedagógica. 

En donde se devela, dentro de las alternativas la importancia del trabajo en equipo, en donde docente y 

estudiante se sienta acompañados generando pensamientos, e ideas propias para movilizar la educación.  

Los procesos de lectura y escritura son esenciales para la educación, desde ellos se construye el 

conocimiento, permitiendo al sujeto avanzar de manera significativa en el proceso de aprendizaje; en este sentido, 

quienes están en el ambiente educativo han de contribuir a la formación constante de los procesos de lectura y 

escritura, realizando acciones que permitan construir una educación dinámica, generadora de conocimiento. 

 

Descripción del Método  

 La presente investigación se establece a partir del interés  que se da entre la interacción de los sujetos 

estudiante-docente; en este sentido, la propuesta logra tener avances significativos en el momento que se realiza un 

trabajo de campo; en donde la observación, la comunicación, permiten tejer un sentido y una análisis pertinente, es 

así que para su desarrollo se aborda a través de la etnografía: “Etnografía es una estrategia de indagación donde el 

investigador estudia un grupo cultural intacto en un escenario natural en un prolongado periodo de tiempo para 

colectar, primeramente, datos observacionales y de entrevistas”. (Creswell, 2009, p. 21) 

  En este sentido, el método etnográfico relacionado con lo que implica la observación, permite dar la 

oportunidad de describir y dar significado a los componentes, de una comunidad determinada, en este caso se aborda 

1 Mg. Leidy Lorena Montenegro Orozco es Directiva docente de la Institución Educativa Guillermo León Valencia, en el 

Departamento del Cauca-Colombia. lorettafrida@hotmail.com 
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una comunidad educativa, en donde emergen variedad de situaciones, acciones, pensamientos diversos. De esta 

manera; la presente investigación se establece a partir de un enfoque cualitativo:  

 En esta situación el investigador busca establecer el significado de un fenómeno desde el punto de vista de 

 los participantes. Este significado identifica grupo cultural y estudia cómo este desarrolla patrones 

 compartidos  de comportamiento sobre el tiempo. (p. e. la etnografía). Uno de los elementos clave de la 

 recolección de datos en esta forma es observar el comportamiento de los participantes involucrándose en 

 sus actividades. (Creswell, 2009, p, 25) 

En este sentido, la investigación se aborda desde la observación, la descripción, la interpretación de las 

acciones, con el fin de comprender los procesos que se dan en el ambiente educativo, la oportunidad que se da es 

conocer más de cerca las actuaciones y tener la información de manera real, así mismo se generan diálogos con 

docentes, entrevistas, observaciones lo cual permite y da la oportunidad de generar acciones que favorezcan la 

educación. 

En efecto, para poder avanzar en la investigación se generan unos momentos y/o fases: 

Primera fase: Se define la población y muestra a trabajar, partiendo de un diagnóstico con el propósito de la 

investigación, referente a docentes de diversas áreas del conocimiento; a los cuales denominaremos Sujeto1 (2, 3, 4). 

Segunda fase: Se eligen los instrumentos a aplicar en el trabajo de campo, conforme a lo que se desea obtener en 

el proceso investigativo. 

Tercera fase: Estructuración de los datos encontrados y análisis de estos con relación a la teoría.  

Por otro lado, las variables a medir, desde un inicio se ha dicho que el proceso de investigación a realizar 

denominado la Re-significación de la educación a través de la lectura y de la escritura (I.E. Guillermo León 

Valencia en Caldono-Cauca), se ha establecido que las categorías iniciales, a trabajar son: Pedagogía en la cual se 

incluye categorías como la educación y la inclusión, didáctica, lectura-escritura, éstas relacionadas a la diversidad, 

se tejen con la respectiva recolección de información a través de las diversas fuentes que se desean aplicar. 

El acto investigativo posee avances significativos, en la medida que se conoce el proceso a seguir, además 

de la interacción que debe existir entre quien investiga y los sujetos que son investigados.  De tal manera, que una 

propuesta de investigación se fortalece con el intercambio de conocimiento que se va tejiendo a medida que se 

establecen diálogos y así mismo, el trabajo de campo que se direcciona para obtener resultados. 

Por tal motivo, para hacer que el intercambio de conocimiento sea significativo, se llega a la etnografía. La 

etnografía tiene como elemento conductor el realizar una descripción detallada de los grupos estudiados. Es así 

como un estudio etnográfico responde a un proceso detallado que se hace con la observación, el trabajo de campo, 

teniendo presente la teoría. 

 

Resumen de resultados 

 Los resultados obtenidos se han generado a partir de la triangulación de la entrevista, observación y 

didactobiografía, (Quintar, 2006) se tiene como punto de partida las tres categorías iniciales: Educación, Proceso de 

lectura-escritura y Diversidad en el aula de clase, sin dejar de lado, las subcategorías que alimentan cada una de las 

categorías iniciales; así mismo, se devela la categoría que emergen.  

 

 Tabla 4 

 Categorías Emergentes 

Categoría Apriorística/Inicial Subcategoría Categoría Emergente 

 

Concepto de Educación 

-Práctica Pedagógica 

-Procesos de enseñanza-

aprendizaje 

 

Práctica Educativa Incluyente 

Proceso de Lectura-Escritura -Dinámica de proceso de lectura. 

-Dinámica de proceso de 

escritura 

Resignificación de la lectura y la 

escritura 

Diversidad en el aula de clase -Concepción de Diversidad en el 

aula de lase 

Reconocimiento de sujetos 

diversos 

 Nota: Realizada la triangulación y el análisis de los datos emergen Categorías, que contribuyen al análisis 

 de los resultados, con relación a la teoría. 

 En este sentido, los sujetos investigados dentro de la categoría de educación reconocen que es aquella que 

vincula de manera intima a los sujetos a través del proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de cada uno de los 

sujetos participes de la investigación se devela que reconocen como centro al ser humano para contribuir en su 

formación lo cual se evidencia en algunas de las citas dadas por los sujetos participantes de la investigación. 
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 Sujeto 1: la educación tiene el privilegio de acompañar al ser humano desde temprana edad. En este  

 sentido, la educación va más allá de la mera información del sentido comunicativo como reporte de algo 

 acontecido en el pasado, es así como tiene como deber primordial el realizarse o fusionarse con las vidas 

 cotidianas del ser humano. 

 La educación tiene el privilegio de acompañar a cada sujeto, no se limita a una comunicación referente a 

unos contenidos, a unos saberes; lo reafirma Freire:  

 Lo importante es que la pura diferencia no sea razón de ser decisiva para que rompa o ni  siquiera se inicie  

 un diálogo por medio del cual pensamientos diversos y sueños opuestos puedan concurrir al 

 crecimiento de los saberes. Saberes del cuerpo entero de los desemejantes, saberes resultantes de la 

 aproximación metódica, rigurosa … Saberes hechos de sus experiencias, saberes empapados de 

 sentimientos, de emociones, de  miedos  de deseos. (1997, p. 20) 

 Se comprende que la educación es aquella que vincula al sujeto a renovarse, a resignificar los saberes, no 

limitándose a solamente a la parte académica; por el contrario, la educación es vista como la practica integradora, 

del entorno del mundo en que habita cada sujeto, y de esta manera lo observan los sujetos docentes: 

 Sujeto 2: La cualidad de integrarse en las prácticas diarias de la vida familiar y  social, además de 

 las funciones académicas y laborales. Hace una gran  diferencia entre una educación informativa y 

 una educación comprometida y vivencial. 

 En efecto, se requiere que la educación se vincule a un contexto real, en el cual habita el estudiante-sujeto, 

no se puede desligar este detalle; de esta manera, se logra una educación que se observe desde una realidad habitada, 

con unas generalidades reales; y es aquí donde se parte de dar paso a una educación renovada, que parte desde el 

conocer al sujeto-estudiante, de hacerlo participe en la búsqueda del conocimiento, en donde docentes – estudiante 

estén conectados; de este modo, Bachelard plantea: 

 El hombre consagrado a la cultura científica es un eterno escolar. La escuela es un modelo más elevado de 

 la vida social. Seguir siendo un escolar es la ambición secreta del maestro. Por el mismo hecho de la 

 prodigiosa diferenciación del pensamiento científico, por el hecho de la necesaria especialización, sin cesar 

 la cultura científica pone al verdadero científico en situación de escolar. (1978, p. 29)  

            Es decir, docente – estudiante se complementan y se renuevan en la medida que se reconozcan el uno al 

otro, en donde ambos conozcan sus realidades, para caminar juntos hacia el conocimiento. La educación, además de 

generar el conocimiento, posibilita que el sujeto conquiste sus propias metas, desde la perspectiva del desarrollo de 

habilidades así lo percibe uno de los sujetos entrevistados: 

 Sujeto 3: La educación es el proceso que permite desarrollar las habilidades de pensamiento de las personas 

 mediante la transmisión y asimilación de conocimientos científicos, morales, de convivencia y de valores 

 que les permiten a éstas adaptarse mejor a las condiciones de la sociedad y a procurar el alcance de sus 

 propias metas. 

 Por lo tanto, dentro del ambiente educativo siempre está presente un camino hacia la conquista de las 

propias metas, donde está siempre presente el saber pedagógico como aquel que dona, orienta el conocimiento, es 

aquel que se extiende comprendiendo a otros sujetos, le reconoce, le empodera. 

 El saber pedagógico es mucho más comprensivo que cualquier teoría, enfoque,  paradigma o corriente. Su 

 gran interés es el saber en general, sus condiciones de aparición, sus inicios, su desarrollo, sus 

 interacciones, su pretensión de cientificidad. Su cruce con las prácticas de poder y los micropoderes. 

 (Zapata, 2003, p. 180) 

 De esta manera, la educación con relación a la práctica pedagógica da el privilegio de reconocer a los otros, 

a través de la formación con un propósito de avanzar hacia la construcción de una sociedad como lo expresa: 

  Sujeto 1: Consiste formar hombres y mujeres, y tienen el propósito de completar la condición humana, se 

 pretende adaptar el cuidado al medio, con la educación se satisface las expectativas y deseos de la  cultura 

 de cada una de las sociedades donde se ofrece la educación. 

 Es así como, se comprende: “Las condiciones del verdadero aprendizaje los educandos se van 

transformando en sujetos reales de la construcción y de la reconstrucción del saber enseñado, al lado del educador, 

igualmente sujeto del proceso” (Freire, 1997, p. 28). 

 Se devela que la educación es aquella que transforma al sujeto y tanto estudiantes como docentes caminan 

en el proceso, no se puede pensar cada uno por separado, se complementan y se alimentan dentro de la práctica 

pedagógica. 

 En efecto, para que el docente logre transcender en el proceso educativo de los estudiantes, parte desde sus 

conocimientos, sus ideas; en este sentido, devela los efectos que se generan en su propia vivencia, cada momento, 

está atravesado por leer, escribir, desde el propio experimentar, como el Sujeto 3, lo demuestra en su 

didactobiografía:  
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 Es supremamente emocionante y desencadena un raudal de pasiones al compartir y  relacionar un 

 texto narrativo- escrito autobiográfico en el proceso de lectoescritura mismo  del que se contagia el 

 estudiante, provocando y generando en él una avidez por hacer sus  propias narraciones autobiográficas 

 y llevarlo a la práctica de sus deseados objetivos en  procura de alcanzar esa meta sentida tanto en el 

 proceso educativo como en otros aspectos  de su vida. 

 De esta manera, se comprende que la lectura y la escritura, permiten conocer al estudiante, esto le permite 

al docente acercarse al sentir, al vivir, a la realidad de su estudiante, generando confianza y además la construcción 

de conocimiento. 

 La escritura toma como espacio real de sus reflejos la palabra real de los hombres, la literatura ya no es 

 orgullo o refugio, comienza por hacerse acto lúcido de información, como si le fuera necesario 

 primeramente aprender, reproduciéndolo, el detalle de la disparidad social; se da como misión al de 

 dar cuenta inmediatamente, antes de cualquier otro mensaje, de la situación de los hombres 

 amurallados en la lengua de su clase, de su  región, de su profesión, de su herencia o de su historia. 

 (Barthes, 1973, p. 82)  

 El proceso de llevar el docente al estudiante al encuentro con la lectura-escritura a partir desde sus ideas, 

desde su conocimiento, en este caso la autobiografía, le permite además de conocer al sujeto, lo sumerge en la idea 

de producir sus propios pensamientos, la construcción de sus propias ideas. 

 De este modo, tanto docentes como estudiante disfrutan el proceso de la lectura, de la escritura y es en aquí 

donde se da paso a Resignificar la lectura y la escritura como punto de encuentro donde transciende la construcción 

de ideas propias, es el docente que impulsa el proceso desde su propia experiencia y contagia a sus estudiantes, 

puesto que se da la oportunidad de reconocer que un texto, más que un código para descifrar es un tejido, en 

palabras de Barthes: 

 Texto quiere decir Tejido, pero si hasta aquí se ha tomado este tejido como un producto,  un velo detrás del 

 cual se encuentra más o menos oculto el sentido (la verdad), nosotros  acentuamos ahora la idea 

 generativa de que el texto se hace, se trabaja a través de un  entrelazado perpetuo; perdido en ese tejido – 

 esa textura- el sujeto se deshace en él como  una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas 

 de su tela. (1984, p. 104) 

 Ahora bien, cuando docente-estudiante avanzan en el reconocer que la lectura-escritura son los procesos 

que permiten descubrir el conocimiento y se consolida como aquellos procesos que no se han de limitar a descifrar 

un código, un denominado leer por leer, o escribir o por escribir; sino identificar que es un tejido viviente, donde 

cada palabra, (cada hilo) proporcionan un sentido una idea y más cuando es construida desde el aula de clase, es así 

que se avanza en una práctica educativa dinámica, movilizadora, e incluyente y se atiende la diversidad. Así mismo, 

lo identifica el Sujeto 1:  

 La lectura y escritura en la educación serán constantemente mundos necesarios para estudiantes y 

 docentes, que trasciendan en la sociedad donde conviven; comprender y comunicar se convierte en 

 acciones necesarias del joven en su vida, por ello es  transcendental que en cada una de las clases. 

 Una vez más se confirma que los procesos son reconocidos por su importancia dentro del aula de clase y se 

es consciente que la práctica pedagógica debe integrarse los procesos, no trabajarse por separado, procurando la 

conquista del conocimiento y de las ideas propias, así mismo repensando que la práctica educativa es integradora, 

puesto que el docente a través de su práctica educativa en donde integra leer y escribir ha reconocido en sus 

estudiantes sus potencialidades y al sujeto que está contribuyendo a fortalecer en el conocimiento, es así que: “Una 

vez identificada la coherencia entre aquello que se enseña y el tipo de persona que se pretende formar, es necesario 

revisar si las actividades de enseñanza que se llevan a cabo son las apropiadas para lograr su aprendizaje” (Zabala, 

2011, p. 15). 

 Es así como los docentes al reconocer su alumnado, su práctica educativa se activa con relación a la lectura 

escritura y lo hacen a través del sentir propio, del deleite, del gusto, del placer por el conocimiento Sujeto 2: 

 Los procesos de lectoescritura en el área de ciencias naturales favorecen el aprendizaje de  

 nuestros estudiantes de ahí que es importante fortalecer esta práctica en  clase, en ocasiones la 

 propuesta para promover esta práctica en el aula se  ha hecho buscando la motivación del propio  

 estudiante, es decir, es el mismo estudiante quien lleva al aula un texto de su interés o su necesidad de 

 aprendizaje, relacionado con las ciencias naturales, de hechos actuales, de investigaciones, de 

 extinciones, en fin todo aquello que le llame la atención al estudiante tenga un aporte reflexivo en el 

 área.  

 De esta manera, desde el docente con sus acciones en el aula de clase dinamiza a los estudiantes hacia el 

proceso de leer y escribir; en ese sentido la práctica educativa, se convierte en un proceso liberador, generador de 
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alegrías, de estados reales se hace de la escuela: “Una escuela abierta, que supere prejuicios, que se convierta en un 

centro de alegría” (Freire, 1997, p. 25). 

 El despertar en la práctica educativa, con relación a la lectura y la escritura es posible desde que el docente 

lo devele en su transitar en la educación; es decir, se trata también de que el docente lo disfrute para que transcienda 

a sus estudiantes Sujeto 1:  

 Este proceso así es muy enriquecedor permite la compenetración en ese mutuo  aprender, es como el deseo 

 placentero de degustar una jugosa fruta en tiempos de sequía.   Lo disfruto siempre y mis estudiantes 

 también, cada evento en clase es un continuará  deseante para la siguiente sesión. 

 Se comprende que no es tratar de buscar en una práctica educativa un sin número de estrategias; por el 

contrario se trata de partir de la realidad se habita en el aula de clase, del acercamiento al estudiante, de conocer sus 

gustos, sus habilidades, sus obstáculos, sus metas, de identificar cuáles son sus conquistas, que espera aprender, pero 

también que espera enseñar, así lo experimente al Sujeto 1: “Para poder dinamizar los procesos de lectura y escritura 

se deben tener presente las necesidades: Humanos; docentes, estudiante, padres y comunidad educativa en general”. 

 Se comprende que la practica educativa, relacionado con la lectura y la escritura avanza estando en la 

búsqueda constante de mejorar y se mejora reconociendo a los sujetos en el aula de clase, no imponer ideas o 

pensamiento es así como: 

 Se entiende por calidad en la enseñanza, la única aceptable es aquella que se relaciona con la idea de la 

 mejora continua y que, a su vez, permita identificar la coherencia entre  aquello que se pretende de los 

 estudiantes cuando acaban su formación, lo que de verdad ocurre en las aulas para cumplir con ello y los 

 resultados de aprendizaje obtenidos. (Zabala, 2011, p. 13). 

 La resignificación de la lectura, y de la escritura se generan en el momento que el sujeto las siente cercanas, 

no como procesos distantes de su vida, es aquí donde la práctica educativa se fortalece y posibilita la oportunidad de 

construir conocimiento. 

 En efecto, es trascender en la misma diversidad, una vez se reconozca al otro, cada sujeto que habita en el 

aula de clase exterioriza su mismidad, para poder así abrirse a la posibilidad de avanzar en el conocimiento; en 

compañía del docente y de sus compañeros, donde todos estarán en la significancia de la enseñanza-aprendizaje, 

porque todos aprenden, todos enseñan: Sujeto 4: “porque aprenden alguno nuevo, despiertan un cierto gusto por la 

lectura, por la escritura y adquieren herramientas para mejorar su comprensión e iniciar apoyar su pensamiento, esto 

hace comprender su diversidad.” 

 Por lo tanto, a través de la lectura y la escritura, en la práctica educativa, se motiva al sujeto – estudiante, a 

partir de sus intereses, se teje el dialogo a través de la confianza, el acercamiento que generar el sujeto-docente 

Freire indica: 

 Cómo escuchar al otro, cómo dialogar, si sólo me oigo a mí mismo, si sólo me veo a mí  mismo, si nadie 

 que no sea yo mismo me mueve o me conmueve. Por otro lado, si,  siendo  humilde, no me minimizo 

 ni acepto que me humillen, estoy siempre abierto a  aprender y a enseñar. La humildad me ayuda a no 

 dejarme encerrar jamás en el circuito de mi verdad. (1994, p. 60) 

 El dialogo contante entre sujetos, hace que sea posible el reconocimiento y los sujetos docentes 

constantemente se movilizan en el reconocimiento de los otros a través de la lectura y la escritura, empoderando 

estos procesos se reconstruye una educación real y cercana al alumnado. 

  

Conclusiones 

 La escuela diversa, inclusiva, está íntimamente relacionada con la práctica educativa en donde se tiene en 

cuenta a los sujetos, el cual han de ser reconocido por el docente. De esta manera, el docente ha de estar en continua 

lectura, preguntarse si este se adapta a las necesidades, a lo real, que se vive en la escuela. La escuela inclusiva piensa 

en colectivo, fortalece las comunidades de aprendizaje, el trabajo colaborativo, y la responsabilidad es de todos, tejen 

alianza, se dan los diálogos, se aprende de cada integrante, reconociendo que cada sujeto posee habilidades diversas, 

es heterogéneo:   

 La heterogeneidad es un rasgo inherente y constitutivo de todo grupo humano la  explicación de esta 

 característica, conjuntamente en posibilidad de enriquecerse a través  de la diferencia, son los dos pilares 

 sobre la que tendría que asentarse la concepción de la Educación en y para la diversidad. (Devalle & Vega, 

 2006, p.27) 

 Por otro lado, la educación inclusiva, fortalece el proceso de liderazgo, porque brinda la oportunidad de 

reconocer a cada uno se los sujetos que habita en la escuela y además permite que se reconozcan las virtudes y que 

estás se coloquen al servicio de la escuela para obtener avances significativos, un liderazgo que:  
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 Queda lejos de la idea de ser una función individual,  propia de algo así como un caudillo o ser 

 excepcional, para configurarse, sobre todo,  como un liderazgo distribuido, en el que todo el personal del 

 centro tiene la oportunidad de aportar y tener un cierto protagonismo en el cambio.  (Echeita, 2016, p.189) 

 Ahora bien, tanto las políticas educativas y la educación inclusiva dan orientaciones, con la característica 

de construir avances educativos que atraviesan la desde la enseñanza-aprendizaje, la pedagogía, el currículo, la 

convivencia escolar, pero lo que se debe resaltar que quienes lideran los procesos en compañía de sus equipos 

conocen sus necesidades y depende de estas la manera de realizar sus procesos para alcanzar los objetivos y mejorar; 

es así que: “La construcción de una didáctica debe comprender que educar a la diversidad no implica desarrollar 

programas específicos, sino que más bien intentan avanzar hacia una enseñanza más integradora capaz de llegar a 

todos los estudiantes” (Ocampo, 2016, p.149). 

 En este sentido, se busca la didáctica a través de los procesos de lectura y escritura, para avanzar en las 

temáticas estudiadas, a partir de estos los estudiantes expresan sus sentimientos, sus realidades e inician a tener 

confianza con su docente y aprenden juntos, a lo que Freire refiere: “La esperanza de que profesor y alumnos 

podemos juntos aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente resistir a los obstáculos que se oponen 

a nuestra alegría” (1997, p. 70).El trabajo colaborativo es esencial, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además permite reconocerse así mismo el sujeto y reconocer a los demás sujetos, se comparte con el otro; por lo 

tanto, a  los sujetos al interactuar fortalecer sus habilidades para llegar al conocimiento y esto se logra a través del 

compartir con los otros. 

 

Recomendaciones 

 Es pertinente seguir abordando los procesos de lectura y escritura a través de las prácticas educativas que 

integren la didáctica con relación al juego y al trabajo colaborativo; puesto que, el alumnado siente más confianza 

cuando aprende con sus pares y además se tejen los diálogos y el reconocimiento del uno hacia el otro, además el 

juego potencia el deseo por aprender y posibilita el intercambio de ideas, para avanzar en el conocimiento.  
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Estrategias de Motivación Usadas por Distintos Docentes Dentro del 
Aula y sus Modificaciones tras su Migración Forzada a Plataformas 

Digitales para Trabajar a Distancia  

 

Mtra. Alma Laura Montes Hernández1, Mariela Vega González2,  

 

Resumen—El presente artículo  plantea los puntos en los que se desarrolló la investigación sobre las estrategias 

de motivación que distintos docentes usaban dentro del aula y qué modificaciones sufrieron tras su migración 

forzada a plataformas digitales para trabajar a distancia, la motivación que llevó a abordar este tema, el objetivo, la 

metodología usada y la pregunta de investigación formulada que será el parámetro central de la investigación, así 

como el análisis de los datos y las conclusiones de la investigación.   

 

Palabras clave—motivación, migración a los ambientes virtuales, estrategias de motivación, incidentes críticos.  

 

Introducción 

  En Latinoamérica, el año 2020 comenzó como lo hicieron años pasados, y con ellos los nuevos ciclos 

escolares. Después del periodo vacacional de invierno, se retomaron actividades en los distintos niveles educativos 

en México, tales como los cursos de idiomas que ofrecían el aprendizaje de lenguas y de entre ellos, el español como 

lengua extranjera. Durante los meses de enero, febrero y hasta la mitad de marzo los cursos transcurrieron con 

normalidad de forma presencial, el 14 de marzo, la Universidad de Guanajuato emite un comunicado donde notifica 

a la comunidad universitaria la suspensión de labores académicas del sábado 21 de marzo al sábado 18 de abril, 

reanudándose el lunes 20 de abril (Universidad de Guanajuato, 2020) a fin de cumplir con los protocolos 

implementados a nivel nacional y mundial debido a la contingencia de COVID-19, que comenzaba a tomar poder en 

el país, como ya lo había hecho en países de Europa y Asia. Es entonces cuando abruptamente los docentes 

comienzan a realizar modificaciones a sus planes de trabajo para de manera instantánea seguir con los planeas 

curriculares de todos los cursos a distancia, mediante plataformas digitales a manera de seguir laborando durante el 

periodo de suspensión presencial. Sin embargo, bajo un panorama de incertidumbre se emiten varios comunicados 

más, realizando constantes movimientos en la fecha de retorno al trabajo presencial hasta la actualidad, en la que se 

sigue laborando a distancia y en modalidad virtual para el sector educativo. De esta manera, se realiza un cambio en 

las estrategias de clase buscando mantener la enseñanza en los distintos niveles escolares y de otras disciplinas como 

el aprendizaje de idiomas. Es aquí, donde radica el desarrollo de la investigación.   

 

Descripción del Método 

Contexto y participantes. 

Toda la investigación se llevó a cabo vía electrónica, lo que facilitó tener la participación de docentes de 

distintos países, años de experiencia y centros de trabajo. La investigación gira alrededor del docente y su 

experiencia trabajando con la motivación de sus estudiantes. Los participantes son un grupo de 6 profesores, como 

ya antes mencioné, de distintas nacionalidades, edades y géneros. Se trabajó mediante el contacto en línea 

asincrónico, donde cada uno tuvo la oportunidad de responder a un formulario que contenía tanto cuestionamientos 

libres como de opción múltiple.  

Metodología e instrumentos de recolección 

La metodología de investigación que se utilizó fue la cualitativa, ya que se buscó obtener datos sobre las 

características de las estrategias usadas en el aula y para las herramientas de recolección de datos, se diseñó un 

formulario digital que contenía preguntas diseñadas especialmente para obtener los rasgos esenciales de las 

estrategias diseñadas por los participantes.  Se diseñó un formulario en la plataforma Google Formas buscando 

aumentar la practicidad en la recolección de datos. Dicho formulario se dividió en 3 partes; la primera contenía la 

carta de consentimiento informado, la segunda, preguntas sobre el perfil profesional del participante y la tercera 

cuestionamientos sobre su experiencia planeando y ejecutando estrategias de motivación en sus clases de lengua 

(ELE) así como los cambios sufridos a raíz del cambio de modalidad educativa. Anexo 1 

 

1 La Mtra. Alma Laura Montes Hernández es profesora tiempo completo e investigadora de la Universidad de Guanajuato, 

montesa@ugto.mx  
2 Mariela Vega González, estudiante de la Enseñanza de Español como Segunda Lengua, m.vegagonzalez@ugto.mx  
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Objetivo de la investigación. 

El objetivo de esta investigación es definir qué estrategias utilizaban los docentes para mantener o aumentar 

la motivación de sus estudiantes y qué modificaciones sufrieron para poder adaptar estas estrategias al contexto de 

educación a distancia.   

Pregunta de investigación. 

¿Qué estrategias de motivación para la clase de Español como Lengua Extranjera se utilizaban para 

aumentar la motivación en los estudiantes antes de la contingencia de COVID-19 y qué modificaciones sufrieron 

tras su migración a plataformas digitales para el trabajo a distancia? El motivo de la formulación de esta pregunta es 

descubrir si los profesores tenían estrategias específicas para trabajar la motivación de sus estudiantes y cómo las 

ejecutaban dentro del aula, así como identificar si al mudar su trabajo a distancia, estas estrategias permanecieron 

vigentes, desaparecieron o simplemente las modificaron para que se adaptaran mejor al nuevo contexto educativo.   

Desarrollo del análisis de datos 

Para abordar de una manera más completa cada uno de los resultados, se decidió desglosar cada uno de los 

cuestionamientos que formaron parte del formulario en un subtema distinto. Dentro de cada uno de los subtemas, se 

planteó la pregunta como título, en el desarrollo; se hizo una breve explicación de lo que se quiso obtener con tal 

cuestión, así como las distintas opciones de respuesta y cuál de ellas fue la que escogieron los participantes.  

El factor motivación  

La investigación giró en torno a dos conceptos, el primero fue la motivación. Dado este hecho, era 

importante indagar sobre qué concepto manejaban los participantes, la importancia que le dan al mismo dentro de 

sus clases y cómo influye en el desarrollo de estas. A continuación, se desglosó este término en función de lo 

aportado por los participantes.  

¿Qué importancia da usted al factor "motivación del estudiante" en sus clases? 

Para comenzar con la recolección, se inició por preguntar sobre el nivel de importancia, o bien de 

consciencia que tenían los participantes sobre el papel de la motivación en sus clases y qué tan sustancial es este rol. 

Se les proporcionaron tres distintas repuestas de las cuales tenían que elegir una que se adaptara más a su concepto. 

En las respuestas seleccionadas, los seis participantes concordaron en que para ellos la motivación es de suma 

importancia y se encuentran actuando constantemente en pro de ella.  Se inició la encuesta con esta pregunta, ya que 

se consideró que, para poder ir profundizando en las respuestas de los participantes, es importante tener presente qué 

tan importante es este factor en sus clases y con sus alumnos, sería irrelevante seguir tratando de adquirir 

información de un participante si este considera nula su importancia pues no habría más información que recaudar. 

Ahora bien, en cuanto al contenido de las respuestas. Se coincide con todos los participantes. Es fácil hacerlo, 

primero porque los seis están en un mismo canal el cual es que para ellos, este factor tiene una alta importancia en 

pro de un buen crecimiento de sus estudiantes, lo que también resulta totalmente compatible con muchas teorías 

relacionadas al tema.  

Recordemos que:  

[…] la motivación es aquella sensación de bienestar y de expectativas positivas que nos hace ir al 

trabajo con una sonrisa, acudir a una cita con alegría o emprender una tarea con ganas y con placer. Pero 

también es aquella duda que nos asalta ante la resolución de un problema cualquiera, que nos hace 

esforzarnos y dar lo mejor de nosotros. (Aleksandrova, 2017, p. 42)   

En primer lugar, este concepto debe estar presente dentro de cualquier plan de clase, con su ausencia nos 

encontraremos con niveles bajos en el rendimiento de los estudiantes. Partiendo de esta consciencia de importancia 

para el progreso, se van desarrollando todas las herramientas necesarias para su mantenimiento o creación.  

Las estrategias de motivación  

El segundo concepto que influyó mayormente en el desarrollo de la investigación fue las estrategias. Para 

obtener información sobre ellas, se elaboraron preguntas que nos permitieron conocer cómo gestionan los 

participantes este tipo de recursos en sus clases, desde el concepto hasta la ejecución.   

¿Qué se puede considerar como estrategia de motivación? 

Era importante conocer qué conceptos tenían los participantes sobre el término “estrategia de motivación”. 

Esto nos arrojó mediante la elección de su respuesta, su perspectiva sobre el concepto. Se les proporcionaron dos 

respuestas a los participantes, de las cuales el número dos, “Herramienta de ayuda mutua entre profesor y 

estudiante para un progreso activo en clase” fue la elegida por la totalidad de los participantes. Nuevamente 

tenemos unanimidad en las repuestas de los participantes, lo que resultó beneficioso para el seguimiento de la 

investigación ya que la elección fue positiva, un indicador de que este “nuevo concepto” encaja en su contexto 

pedagógico y hacen uso de él.  

Beatriz Marrero (2013) nos dice que las estrategias dentro de una clase son aquel factor que tendrá un 

fuerte impacto en la adquisición de la lengua y que “su importancia radica en la estrecha relación que establecen con 
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el éxito en cualquier materia.” (p. 576)   Lo anterior, nos ayuda a sustentar la respuesta dada por los participantes, ya 

que la autora nos menciona el uso de esta herramienta como una clave de éxito en el desarrollo de una clase, lo que 

nos indica que hay un crecimiento de ambos lados, tanto del profesor como del alumnado.  

Basados en nuestra experiencia, creemos firmemente que, dentro de un aula, donde hay dos participantes 

con el mismo nivel de importancia, ya que sin el uno no puede ejercer el otro, es relevante concientizar que toda 

práctica es beneficiosa para ambos, ya que con el crecimiento de los estudiantes el profesor encuentra cómo 

desarrollarse mejor profesionalmente, incluso dentro de las áreas de oportunidad y los obstáculos, la búsqueda de 

estabilidad será lo que aporte progreso a ambos caminos.  

¿Emplea con frecuencia estrategias de motivación para sus estudiantes? 

Como se mencionó anteriormente, el concepto compuesto de estrategias de motivación fue la clave para la 

obtención de datos, por esta razón se planteó esta pregunta como indicador de la presencia de estrategias dentro del 

desarrollo de clases impartidas por los participantes. Igual que en las respuestas a las dos preguntas anteriores, 

obtenemos que los seis participantes hacen uso de este tipo de estrategias con una frecuencia constante. Era de 

esperarse que una vez más coincidieran las respuestas de los 6 participantes, pues se comenzó un patrón de 

respuestas positivas a favor del uso de estrategias de motivación.   

La respuesta a esta pregunta, tiene total relación con las dos primeras, ya que sería ilógico que los 

participantes consideraran la motivación como un factor de suma importancia para el crecimiento académico y no lo 

pusieran en práctica dentro de las clases que imparten.  

Beatriz Marrero nos habla sobre este tema:  

 […] las estrategias mantienen una relación directamente proporcional con la motivación, los valores 

más altos se alcanzan en las estrategias visuales y auditivas (comprensión lectora y auditiva, en la que 

destacó la interacción (conversación)), lo que supone una información valiosa para el docente a la hora de 

planificar tareas y ayudar a los aprendices, al conocer su estilo de aprendizaje. (2013, p. 584) 

¿Qué características poseen las estrategias que implementa o ha implementado para sus estudiantes?  

Los participantes tuvieron la opción de elegir todas las características que identificaran para describir a sus 

estrategias, así como un apartado de respuesta abierta para agregar información extra que no encontraran dentro de 

las opciones brindadas. La información obtenida fue variada y específica. La característica más más recurrente de 

entre los participantes es la número 4, ya que cinco de los seis docentes tienen presente las características de 

personalidad de los estudiantes para la elaboración de estrategias, de ahí pasamos al número 1 ya que, de la mano 

con la anterior, procuran personalizar las estrategias según sus necesidades. Por otro lado, tenemos varios números 

sin selección. Las características con los números 2, 3, 11, 12 y 15 no fueron seleccionadas por ninguno de los 

participantes. Estas características están relacionadas con un uso nulo de estrategias de motivación o bien, un menos 

esfuerzo en su elaboración. Además de la selección múltiple, la participante PD3 aportó un comentario extra; “En 

grupos pequeños sí que indago sobre sus características y necesidades los primeros días de clase a través de 

cuestionarios, en grupos numerosos indago en clase abierta los primeros días de clase.” 

A partir de este cuestionamiento, es donde los datos comienzan a variar y podemos encontrar que cada uno 

de los participantes sigue sus propios lineamientos para la elaboración de las estrategias que implementa con sus 

estudiantes. A pesar de ello, encontramos algunas coincidencias entre sus respuestas, primero por tratarse de un 

cuestionamiento de opción múltiple, pero también porque al final todos coinciden en que tomar en cuenta la opinión 

y necesidades del estudiante son la clave para una buena planificación de estrategias.  “La enseñanza y aprendizaje 

de lenguas extranjeras es un proceso complejo y para mejorarlo es fundamental empezar por el análisis de 

necesidades, que sirven de base para determinar objetivos y métodos.” (Lu, 2015, p. 63). Así como se nos afirma 

anteriormente, no podemos comenzar un plan de estrategias de la nada, primero se tiene que hacer un sondeo 

analítico sobre cómo se encuentran los estudiantes. De igual forma que una evaluación diagnóstica nos ayuda a 

determinar qué temas debemos abordar en un curso y con cuál iniciar, conocer sobre el estado motivacional, y otros 

factores personales que aparentemente no tendrían lugar en el aula, pero que están ampliamente relacionados con el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, son aspectos que debemos conocer para la elaboración de un buen modelo de 

clase, con estrategias de todo tipo, incluidas las de motivación.  

Los ajustes ante el cambio  

Recordemos que desde marzo del año 2020, el mundo entró en una etapa de transición, pasamos de la era 

presencial a la digital en cuestión de horas, lo que obligó a docentes y alumnos a reformar sus prácticas 

profesionales y académicas.  Debido a lo anterior, después de la obtención de los datos base para el análisis 

profundo, pasamos a la base de la investigación, las modificaciones realizadas a las estrategias que ya ejecutaban los 

docentes participantes. En esta sección se abordó específicamente cada una de las aportaciones que hicieron los seis 

participantes.  
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¿Cuál fue el impacto que recibió la motivación de sus estudiantes ante el cambio en la modalidad de trabajo a raíz 

de la pandemia de COVID-19? 

Para iniciar con el desarrollo de las distintas ideas, había que identificar si este cambio representó algo 

positivo o negativo para los estudiantes con los que se encontraban trabajando. Para 3 de nuestros seis participantes 

representó un cambio en pro de los estudiantes, 2 de ellos lo externaron como algo negativo y únicamente uno de 

ellos nos dijo no darle importancia a tal movimiento por lo que para él no afectó de ninguna manera el desarrollo de 

sus clases. A comparación de otras etapas experimentadas, esto no fue un cambio gradual, sino que se tuvo que 

hacer una transición instantánea, lo que repercutió de diferente manera en todos los cuerpos de trabajo a nivel 

mundial. Dentro del de la docencia, la implementación de tecnología y plataformas fue indispensable para la 

continuación de labores, y con ella, la presencia de muchos obstáculos como la falta de equipos de cómputo, 

servicios y conexiones de calidad, así como el acceso a espacios adecuados fueron los responsables de aumentar o 

disminuir la motivación en los estudiantes. Ante los resultados que arrojó la encuesta en esta pregunta, podemos 

recordar lo siguiente:  

[…] en este sentido, asumimos que la educación es un proceso de naturaleza social que se realiza por medio 

de interacciones de diversa naturaleza e intención, en las que las formas de entender el mundo por parte de 

los docentes entran en relación, y a veces en contradicción, con las de sus estudiantes. (Zavala & Solano, 

2020, p. 19) 

A pesar de lo que el autor nos comparte en su teoría, la mitad de los participantes expresaron haber 

encontrado positivo el cambio en la modalidad de trabajo, más uno que externó no haberse sentido afectado, por lo 

que fueron únicamente 2 de los 6 participantes, quienes percibieron este cambio como algo negativo. Con esto se 

demuestra, que a pesar de lo abrupto que pueda demostrar ser un movimiento social, la adaptación es la herramienta 

a utilizar como alternativa a la adversidad.     

¿Qué modificaciones tuvo que realizar a las estrategias que utilizaba en el aula física para volverlas funcionales en 

el aula virtual? 

Para seguir abordando el tema de las modificaciones en las estrategias, se les realizó esta pregunta con el 

objetivo de ir de lo general a lo particular en la identificación de cambios. Nuevamente se les proporcionaron varias 

respuestas a los participantes para que eligieran la que mejor se adaptaba a su experiencia.Cinco de los seis docentes 

externaron la necesidad de diseñar nuevas estrategias que pudieran adaptar mejor al nuevo contexto y el participante 

restante expresó no haber tenido aún oportunidad de impartir clases en un aula física, por lo que las estrategias que 

ha diseñado han sido para un medio virtual desde un inicio. El cambio representó modificaciones desde lo más 

mínimo hasta lo realmente significativo. El traslado de muchos estudiantes que radicaban en una ciudad o país ajeno 

a sus lugares de origen significó cambio de zonas horarias para algunos. Algunos otros comenzaron con tener 

dificultades para acceder a equipos de cómputo o conexiones a internet estables que les permitieran tomar clases en 

línea. Todos tuvieron que aprender a utilizar distintos tipos de plataformas que desconocían por completo. Y todo 

esto tanto para profesores como estudiantes. La autonomía jugó un papel sustancial para la continuación del sistema 

educativo y todo lo anterior en conjunto, obligó al profesorado a crear e implementar nuevas estrategias aptas al 

contexto incierto y cambiante.  

Íker Erdocia (2012) nos habla sobre lo que es el trabajo a distancia, lo cual se adapta a la modalidad actual 

a pesar del año en el que realizó su investigación y nos dice que:  

[…] siempre deberá ser complementario al trabajo en clase; de otra forma, no se podría conseguir un 

resultado óptimo en su tratamiento ya que no se pueden obviar aspectos como el de la motivación directa –

aspecto primordial para un buen nivel de participación de los alumnos–, la resolución de dudas sobre el 

funcionamiento del grupo o de determinadas actividades, cuestiones técnicas relacionadas con la tecnología 

o su uso apropiado –colaborativo, solidario, respetuoso con las personas y con la propiedad intelectual, 

etc.– del entorno digital, el papel del profesor como elemento dinamizador del grupo al comienzo del rodaje 

del grupo, etc. 

Con esto y las respuestas de los participantes podemos percibir que  incluso dentro de la actualidad que nos 

prohíbe total ejecución de actividades presenciales académicas, es necesario encontrar la mediana en la que el 

profesor esté presente en el proceso de aprendizaje del estudiante, esto con el fin de que aquellas modificaciones 

hechas a los planes curriculares, de trabajo y estrategias, puedan verse funcionales.  

Experiencias sobre las modificaciones  

En este apartado, se desarrolló específicamente cada una de las respuestas que aportaron los participantes 

en dirección a las modificaciones que realizaron en sus estrategias. El objetivo fue realizar una comparativa entre las 

respuestas y qué elementos comparten en común, de manera que pudiéramos concluir si existe un conjunto de 

estrategias determinadas antes y otro después de la pandemia. Las aportaciones fueron las siguientes: el participante 
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PD1 nos comparte cuál es su perspectiva dentro de la actividad de planeación, pues considera que el dinamismo es 

clave para mantener la motivación de sus estudiantes, sobre todo en medios digitales.  

Evidentemente esta situación cambió la forma de trabajar de estudiantes y profesores, es encontrar las 

diferentes estrategias para que los alumnos no se desmotiven a través de las clases en línea, ya que en muchas 

ocasiones sentimos que no nos esforzamos de la misma manera en un aula presencial a una virtual, así que sobre 

todo considero importante llamar la atención de los estudiantes y motivarlos a trabajar en línea, tratando de 

diseñar clases dinámicas en línea, donde profesor y alumno estén constantemente participando y comunicándose 

entre sí, para evitar distracciones e incluso aburrimiento. 

Otro punto clave que externa dentro de su opinión es la comunicación, la cual debe ir en aumento sobre 

todo ahora para evitar la deserción en las actuales aulas virtuales. Desde otra perspectiva, se considera que ambos 

aspectos debieron haber estado presentes incluso dentro de las sesiones presenciales, de ser así, lo que el participante 

nos está externando es el aumento los puntos positivos y no tanto una modificación en sí, aunque habría que tomar 

en cuenta que estamos refiriéndonos a un docente que está iniciando su práctica profesional, lo cual también 

interviene para la obtención de un resultado concreto.   

Con el participante PD2 se presenta una situación muy similar a la del participante PD1. Sus inicios en la 

práctica profesional docente a mitad de una pandemia mundial le indicaron tener que crear estrategias de motivación 

desde cero, completamente adaptables al nuevo contexto.  

Apenas estoy comenzando a dar clases y estas han sido en línea, no he tenido que modificar alguna porque 

no había antes alguna. Apenas están siendo diseñadas y aplicadas. 

Esto podría representar una nueva oportunidad de investigación inversa, trabajando ahora con las 

modificaciones de un contexto virtual a uno presencial. El resto de los participantes, por el contrario, tienen un 

camino más amplio en experiencia. Como es el caso del participante PD3, quien compartió lo siguiente:   

Al no poder ver a todos los estudiantes por la plataforma que usamos en mi centro, introduje el uso de 

sondeos y encuestas en mis clases para tantear el seguimiento y el interés. Eché mano de herramientas TIC 

atractivas (Kahoot, mentimeter, etc.), más actividades lúdicas, les pedía tareas breves en cada clase e intentaba 

darles feedback ese mismo día, con todo ello pretendía que se dieran cuenta de que estaba pendiente de ellos, de sus 

tareas y de su proceso de aprendizaje. 

De entrada, podemos identificar que, para poder elaborar las nuevas estrategias, el participante tuvo que 

comenzar con un nuevo sondeo, para conocer la realidad de sus estudiantes. Entonces, partió del nuevo 

conocimiento hacia la planeación, prueba y error. Considero que seguir el patrón que se solía seguir al inicio de un 

curso, pero ahora constante para la actualización positiva de los niveles de motivación es una nueva estrategia que 

da origen al resto.   

Por su parte el participante PD4 externó: El primer cambio fue el de comunicarme a través de mensajes 

personales y estar disponible fuera de los horarios de trabajo para preguntas, aclaraciones o simplemente, hablar. 

Aquí, se encontró un ejemplo de la afección en los horarios de clase. Se puede percibir cómo el docente 

decidió acceder a extender sus horarios de trabajo de manera ilimitada con el objetivo de mantenerse siempre al 

servicio de sus estudiantes y evitar la desmotivación. Aparentemente, esto no pareciera ser una estrategia de gran 

complejidad, sin embargo, yo no lo considero así, ya que basa en la experiencia como estudiante sé que cuando el 

contexto no se presta para mantener un buen nivel de motivación, cualquier problema u obstáculo puede ser el 

determinante para el abandono del aprendizaje, o como mínimo el rezago, más, si el profesor está constantemente 

alerta y brindando ayuda, lo anterior se puede evitar.  

El participante PD5 resumió en breves palabras: Comunicación digital, plataformas de colaboración tipo 

whiteboards, con lo que nos indicó, una vez más, que la comunicación es un elemento que no se puede perder, 

aunque el contexto sea muy pesado. Tal y como lo expresó el participante PD1 […] donde profesor y alumno estén 

constantemente participando y comunicándose entre sí […], de esta manera la atención se mantendrá, con lo que 

lograremos una menor baja en la motivación estudiantil.  

Por último, el participante PD6 compartió lo siguiente:  Tuve que rediseñar lo físico a lo digital. Hacer que 

sintieran la "cultura" a distancia. Es algo importante para los estudiantes y se motivan mucho. Sin embargo, es un 

proceso un poco difícil. Trató de mantener la realidad dentro de lo digital, aspecto que considero muy positivo ya 

que buscó no perder la esencia, a pesar de lo difícil que pudiera ser. Fue el único que expresó un interés genuino por 

no perder la naturaleza del lenguaje, ya que muchas veces incluso dentro del aula presencial es lo que sucede, ahora, 

bajo un contexto virtual, la posibilidad de invisibilizar lo que es real de lo que no es mayor, sin embargo, la práctica 

por mantener todos estos aspectos que el participante ha percibido como motivadores para los estudiantes, es una 

estrategia funcional. 
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Conclusiones 

Como primer acercamiento, se obtuvo que el factor motivación, es un elemento de suma importancia para 

los docentes, ya que lo reconocen como el eje donde el estudiante parte para construir su conocimiento y de su 

importancia derivan otros procesos como el monitoreo inicial y constante, para la detección de los niveles de este. 

Dentro de este monitoreo, se realizan otra serie de actividades, sobre todo al inicio de un curso para conocer a los 

integrantes del grupo con el que se trabajará. Con este último punto, pasamos de lleno a la importancia, diseño y uso 

de estrategias de motivación dentro del aula de ELE. Como era de esperarse, esta dinámica es una constante dentro 

del desarrollo de clases de los participantes, puesto a que, si consideran el factor motivación como algo esencial para 

el crecimiento de los estudiantes, es importante que, si se detecta un bajo nivel de este en los estudiantes, el docente 

será quien tenga que intervenir dentro de su mismo plan de clase para buscar la mejora. Para ello, es importante el 

tener como antecedente, toda la información que el maestro pudo obtener durante el monitoreo sobre aspectos 

particulares de los estudiantes como su tipo de aprendizaje, gustos, razón por la que quieren aprender la lengua y su 

nivel de autoaprendizaje.  

Todos estos procesos en conjunto facilitaban a los profesores el estar constantemente trabajando este factor 

en sus clases, de manera que lograron identificar, que usar estas estrategias, eran una herramienta que ayudaba a 

ambas partes, pues no solo los estudiantes crecían en conocimientos, sino que también, ellos como docentes 

encontraban el sendero para poder seguir avanzando en sus cursos. Ahora bien, tras la pandemia mundial de 

COVID-19, se presentaron cambios inmediatos que afectaron directamente las dinámicas académicas. La principal, 

el tener que migrar forzosamente de los espacios físicos a los virtuales, lo cual, representó un cambio significativo 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, obligando a hacer ajustes o reestructuraciones a los planteamientos de 

clase. A pesar de lo anterior, la mayoría de los participantes externaron haber encontrado este cambio positivo en la 

motivación de sus estudiantes, pero, qué fue lo que los profesores tuvieron que modificar en sus estrategias para 

volverlas funcionales y lograr esto.   

Como primer movimiento, el rediseño de todas o la gran mayoría de estrategias que ya tenían planeadas, de 

forma que estas nuevas pudieran funcionar en el nuevo contexto ahora digital. Para el inicio del rediseño, tuvo que 

haber un nuevo sondeo sobre la situación de los estudiantes, sus estados emocionales ante el cambio, si contaban 

con las herramientas y espacios adecuados para seguir trabajando a distancia, sus habilidades técnicas y la capacidad 

de autonomía que poseían en ese momento. Una vez ejecutada esta práctica, dieron paso a la búsqueda de nuevo 

material, plataformas integrales que les permitieran seguir brindando un acompañamiento adecuado a los 

estudiantes, además de aprender a utilizar estas nuevas plataformas para poder enseñar a sus estudiantes a usarlas 

también y evitar la frustración en ese ámbito. 

Algunos otros aspectos que tuvieron que modificar a manera de mantener la atención de los estudiantes, 

resultando cinco modificaciones relevantes: 1. Diseñar actividades que les permitieron mantener una comunicación 

activa entre profesor y estudiantes, de manera que las sesiones no cayeran en lo aburrido. 2. Ampliación de horarios 

para la atención de los estudiantes. Si bien, en la presencialidad, los estudiantes sabían que había un lugar y horario 

específico donde podían consultar a sus profesores, para que el trabajo en lo virtual, estos espacios se redujeron a 

una plataforma a la cuál podían acceder durante cualquier momento del día y cualquier día de la semana, lo cual, fue 

una oportunidad que los docentes tomaron para hacerles saber a los estudiantes, que aunque no hubiera contacto 

directo entre ellos, sus profesores estaban dispuestos a resolver dudas y ayudarlos con dificultades que les 

impidieran continuar con sus actividades académicas, con el objetivo que los estudiantes no se sintieran solos o 

perdidos y que esto provocara una baja en sus niveles de motivación. 3. Buscaron digitalizar gran parte de los 

materiales que utilizaban dentro de las aulas físicas, ya que al tratarse de herramientas que servían para mantener la 

atención de los estudiantes en la presencialidad, descartarlas no era opción, ya que ahora era aún más necesario 

mantener este aspecto a flote. A través de plataformas interactivas, fue que buscaron poder recrear juegos, dinámicas 

en equipo, actividades de participación y todo lo que realizaban dentro de sus clases presenciales para poder usarlos 

ahora en las aulas virtuales. 4. Mantener la naturaleza de la lengua. Una realidad que se rompió con la virtualidad 

fue la inmersión. Muchos estudiantes tuvieron que abandonar los países de habla hispana en los que se encontraban 

estudiando la lengua y volver a sus países de origen, perdiendo esa esencia realista en su aprendizaje. Por esta razón, 

fue que buscar mantener la naturaleza de la lengua, aunque se encontraran en un contexto virtual, fue una tarea a la 

que se dieron los profesores, así que, mediante material audiovisual, conferencias, invitados y eventos en vivo, fue 

que buscaron no perder la esencia de la lengua para sus alumnos.5. Trabajo colaborativo. Crear la consciencia de 

empatía y que si en la “normalidad”, era necesario trabajar en equipo y apoyarse entre todos, ahora con este nuevo 

contexto era aún más necesario.  

Con todo lo anterior expuesto y dando respuesta a la pregunta de investigación inicial, podemos definir que, 

en un inicio, dentro del ámbito presencial, las estrategias que los profesores usaban no estaban definidas como 

patrones, puesto a que iban cambiando según las personalidades de sus estudiantes, si se trataba de una clase privada 
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o atendían un grupo, el tamaño de ese grupo, y qué tenían en común los integrantes, así poder diseñar secuencias 

temáticas que fueran atractivas para ellos. Entonces, se podría decir, que, para iniciar, siempre la mejor estrategia era 

conocer a los estudiantes y de ahí, partir a diseñar lo que se fuera necesitando. Una vez dado el cambio a raíz de la 

pandemia, se siguen implementando los mismos lineamientos, para el rediseño de nuevas estrategias, adicionando la 

digitalización en el diseño, es decir, que sean aptas para su ejecución en plataformas, faciliten la comunicación, 

exista un contacto contaste entre los participantes y se mantenga la esencia de la cultura de la lengua.  Todo esto, 

pensado en mantener, o bien, aumentar los niveles de motivación de los estudiantes a la par en su adaptación a la 

nueva normalidad del contexto educativo.   
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Anexo 1 

Liga al formulario: https://forms.gle/hsJewHdAWTCZE9M68  
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Lineamientos Didácticos para el Diseño de Planteamientos 
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Resumen - El enfoque de modelación para la enseñanza de matemáticas tiene diversas ventajas en su uso didáctico, dentro 

de ellas desarrollar aprendizaje significativo en los estudiantes. A pesar de que hay bastante contenido teórico respecto a 

este enfoque, no es fácil encontrar lineamientos didácticos claros que guíen a los profesores en el diseño de planteamientos 

útiles para la utilización del enfoque en cursos escolares. Este documento presenta un compendio de esos lineamientos 

didácticos, producto de la revisión de distintos reportes de investigación centrados en el proceso de diseño y aplicación de 

planteamientos para modelación matemática. Entre los principales se encuentran: el planteamiento debe partir de un 

contexto real; debe buscar que en su proceso de análisis el alumno pase por el proceso de modelación, buscando que se 

generen procesos de análisis de fenómenos, resolución de problemas y solución de problemas. Se concluye que contar con 

lineamientos didácticos para el diseño de planteamientos para modelación matemática favorecerá su puesta en práctica, 

siendo un área de oportunidad la definición de lineamientos didácticos para la generación de ambientes de aprendizaje y 

optimizar el desempeño docente. 

Palabras Clave: Modelación, enseñanza de matemáticas, planteamiento problematizador, lineamientos didácticos. 

Introducción 

Desde hace mucho tiempo, el aprendizaje de la matemática ha sido uno de los objetivos más importantes del 

sistema educativo, en cualquiera de sus niveles. En los últimos años, se ha buscado que el aprendizaje de este tipo de 

conocimientos no solo esté basado en la memorización o comprensión de algoritmos, sino en la capacidad de aplicar y 

transferir dichos conceptos y habilidades a diversos contextos o situaciones de la vida diaria (Rodríguez y Quiroz, 2016, 

pag 92). 

Por un lado, la Teoría Antropológica de lo Didáctico indica que “la actividad matemática tiene lugar en diversas 

prácticas concretas que se llevan a cabo en instituciones específicas”(Padilla, 2016, p72). Se debe tomar en cuenta que las 

matemáticas son producto de la actividad e interacción humana, por lo que aproximarse a ellas desde su origen contextual 

podría ser lo más natural para su comprensión y aprendizaje. Al respecto, Schoenfeld (2001), mencionado por Kotz (2018), 

advierte que cuando el aprendizaje es aislado de un contexto está destinado a perder su significado y propósito. 

Por otro lado, el modelo praxeológico indica que al concebir a las matemáticas como actividad contextualizada, 

se pueden comprender los tipos de tareas en las que se desarrolla, las técnicas que se usan, la tecnología que las justifica 

y explica, y la teoría que sustenta esa tecnología (Padilla et al, 2016). 

Entonces, para poder asegurar un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes, se requiere que ellos 

experimenten la relación entre los elementos del mundo real y los elementos de las matemáticas abstractas (Búa et al, 

2015). Existen varios estudios que plantean que una enseñanza compartimentada o dividida en temas, conceptos o 

habilidades independientes, o enfocada en algoritmos y contextos abstractos, no promueve la relación mencionada; 

mientras que una enseñanza que utilice proceso de modelación permitirá una experiencia praxeológica completa (Búa et 

al, 2015). 

Hiebert y Carpenter, citados por Schettino(2016), comentan que: 

“Un hecho, procedimiento o idea matemática es comprendida si es parte de una red interna. El grado de 

comprensión está determinado por el número y fuerza de conexiones. Un hecho, procedimiento o idea matemática es 

fuertemente comprendida si está conectada a redes existentes con conexiones más fuertes o numerosas. Entender incluye 

la identificación de las relaciones entre piezas de información.” 

El enfoque de modelación ha sido utilizado desde mediados de los años 80´s (Rodríguez y Quiroz, 2016), y ha 

sido refinado utilizando algunos conceptos del paradigma sociocultural (Bukova et al, 2017a). Desde este paradigma, se 

concibe al estudiante como parte de una sociedad en la que la interacción es clave para el aprendizaje, por medio de la 

1 Aldo David Moreno Habana es Profesor de nivel superior y posgrado en el Instituto Tecnológico de Chetumal, la Universidad 
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comunicación de sus integrantes y la co-construcción del conocimiento (Bukova et al, 2017a); lo cual reforzará las redes 

de conocimiento que desarrolle. 

Dentro de este enfoque de enseñanza de las matemáticas, y con base en definiciones de diversos autores como 

Berry & Nyman (1998), citado en Bukova-Güzel (2011), y Heyman (2003) mencionado por Bukova et al (2017b), se 

puede definir a la modelación matemática como el proceso de traducción de fenómenos o situaciones del mundo real (no 

matemático) a lenguaje basado en conceptos y representaciones matemáticas, lo que permite la comprensión de 

características o comportamientos de dicho fenómeno por medio del análisis de las propiedades de los conceptos con los 

cuales es representado; abriendo la posibilidad de tomar decisiones y resolver problemas. 

Este proceso de modelación requiere gran esfuerzo cognitivo y metacognitivo, lo que permitirá el reforzamiento 

del proceso de aprendizaje, ya que en muchas ocasiones requerirá ejecutar revisiones iterativas sobre los resultados que 

se obtienen y la adaptación de los conceptos matemáticos al fenómeno real (Bukova et al, 2017b). Esto reforzará y creará 

conexiones cognitivas en el pensamiento de quien lleva el proceso de modelación. 

Si bien es un enfoque de la enseñanza de las matemáticas que cada vez toma más fuerza, existen muchos docentes 

que no lo conocen, o no han podido aterrizarlo en su salón de clases. Entre los factores que se interponen está el hecho de 

que no se cuenta con un conjunto de lineamientos claros que guíen al docente en la puesta en práctica. Dado lo anterior, 

el objetivo del presente texto es la elaboración de una guía con lineamientos didácticos para el diseño de planteamientos 

problematizadores útiles para la enseñanza de matemáticas mediante el enfoque de modelación.  

 

Fundamento Teórico 

Como se mencionó anteriormente, la modelación es “el proceso de construcción y uso de modelos matemáticos 

para la resolución de problemas de vida diaria y profesional” (Rodríguez y Quiroz, 2016); y requiere que los estudiantes 

interpreten situaciones del mundo real, incluyendo contextos profesionales, traduciéndose en términos matemáticas, 

buscando comprender, interpretar la información y representando comportamientos para la toma de decisiones y 

resolución de problemas (Bukova et al, 2017b). 

Por tanto, un modelo se puede definir como un sistema conceptual construido por elementos matemáticos, 

incluyendo relaciones, herramientas, representaciones, etc. (Bukova et al, 2017b); y que tiene la principal propiedad de 

reflejar las características del fenómeno que representa.  (Galushkin, 2018) 

Diversos autores (Búa et al, 2015 y Kotz, 2018) indican que el proceso de modelación parte de una situación real 

a la que le llamaremos “planteamiento problematizador”, y que será analizada por medio de un proceso cíclico que posee 

diversas fases. A continuación, se realizará una síntesis de las principales fases en las que se desarrolla el proceso de 

modelación matemática, con base en lo expuesto por diversos autores (Bukova et al, 2017b; Rodríguez y Quiroz, 2016; 

Galushkin, 2018; Búa et al, 2015 ; Kotz, 2018). 

➔ Fase 1: Comprensión del problema. En esta primera fase se comprende el fenómeno o situación planteada, 

se define qué información se tiene y cuál podría complementarse mediante investigación o experimentación. 

➔ Fase 2: Elección de variables y establecimiento de suposiciones. Entre toda la información disponible, se 

eligen las variables por medio de las cuales se analizará el fenómeno, así como los principios contextuales 

que servirán como suposiciones teóricas para la construcción del modelo. 

➔ Fase 3: Matematización. Consiste en la identificación del área o concepto de las matemáticas que permitirán 

la modelación del fenómeno a analizar. Dicha elección se basa en las suposiciones definidas anteriormente 

y con ello se elige una estrategia general de análisis.   

➔ Fase 4: Construcción del modelo matemático. Se elabora una estructura u objeto matemático que represente 

la situación a modelar, por medio de gráficas, tablas de datos, esquemas o símbolos matemáticos. Cabe 

comentar que en este nivel se movilizan las habilidades y conocimientos previos del individuo que modela. 

➔ Fase 5: Manipulación matemática del modelo. En esta fase se hace uso de las propiedades y algoritmos de 

los objetos matemáticos que se están utilizando en el modelo, dejando a un lado el contexto real inicial. 

➔ Fase 6: Interpretación de información matemática. Los resultados y soluciones obtenidas del análisis 

matemático del modelo se deben recontextualizar en el planteamiento original, evaluándose su significado 

y utilidad. 

➔ Fase 7: Validación, o extensión. Una vez interpretados los resultados, se busca evaluar el potencial del 

modelo desarrollado, tanto de forma teórica como procedimental y representacional, para ser aplicado en 

contextos parecidos. 

➔ Fase 8: Exposición y comunicación. En esta última fase se expone el modelo obtenido, mostrando su 

funcionalidad y flexibilidad para ser aplicado en el contexto inicial, así como en otros. 

Cabe comentar que las fases descritas anteriormente son teóricas, por lo que se debe comprender que habrá casos 

en los que no se puedan identificar explícitamente por estar fusionadas; así como también, se pueden encontrar de forma 
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desordenada. Sin embargo, es muy probable que el proceso de modelación, a través de dichas fases resulte en un proceso 

cíclico de refinación. 

 

Desarrollo 

Ahora bien, respecto a la puesta en práctica de la modelación matemática como enfoque de enseñanza dentro del 

contexto académico de un curso de asignatura, se debe comprender que su efectividad depende de diversos aspectos como 

el ambiente de aprendizaje, el rol del docente y del alumno, así como el planteamiento problematizador con el que se vaya 

a trabajar. Siendo este último el punto central de este documento. 

Respecto a dichos planteamientos problematizadores, Blomhøj and Jensen (2003), mencionados por Kotz (2018) 

diferencian dos tipos de planteamientos: aquellos que promueven una modelación completa, contra aquellos que motivan 

una particular; entendiéndose que esta última solo está interesada en el trabajo de algunas fases del proceso de modelación. 

Si bien ambos tipos de planteamientos podrán alcanzar distintos objetivos, o se adecuarán a diferentes situaciones en la 

puesta en práctica, se debe cuidar no reducir tanto el proceso de modelación particular que se pierda la esencia del enfoque 

y se termine proponiendo problemas que caigan en la práctica algorítmica descontextualizada. 

Por otro lado, otros autores se refieren a los planteamientos problematizadores mencionados como “model 

eliciting activities” o actividades reveladoras de modelos, que se diferencian de otros planteamientos porque requieren 

que las soluciones sean validadas, mejoradas y compartidas por y entre los estudiantes (Bukova et al, 2017a). 

Una vez comprendido el funcionamiento, propósito y contexto didáctico de los planteamientos problematizadores 

útiles para la modelación matemática, a continuación se enlistan y fundamentan los lineamientos didácticos que servirán 

para su diseño.  

1.- Los planteamientos problematizadores (PP) deben basarse prioritariamente en contextos reales, tanto de la 

vida diaria como de la práctica profesional del alumno. 

Kotz (2018) comenta que utilizar problemas ricos contextualmente ofrecerá oportunidades de aprendizaje que 

conectarán el mundo matemático con el real, ya que sugieren desde su planteamiento estrategias para su análisis, así como 

servirán como vía para desarrollar diversas habilidades en el estudiante.  

2.- Los PP deben ofrecer suficiente información del fenómeno o contexto no matemático a analizar como para 

que el estudiante pueda comprender, comenzar y completar el proceso de modelación.  

Kotz (2018) menciona que si los estudiantes comprenden los contextos reales de las actividades matemáticas a 

las que se enfrentan, les permitirá desarrollar mayor sentido en ellas, además de que tenderán a prestar mayor atención y 

curiosidad. Bukova et al (2017a) indica que dicha comprensión del contexto le permitirá al estudiante entender el concepto 

matemático abstracto.  

3.- Los PP deben buscar implícitamente que el estudiante construya conexiones cognitivas entre las características 

del fenómeno o situación real y los conceptos y habilidades matemáticas que son objetivo de la actividad. 

Bukova et al (2017a) indican que el uso de los PP ayuda a que los estudiantes desarrollen comprensión entre las 

características del contexto real y los diferentes conceptos o estrategias matemáticas por medio de las cuales se pueden 

analizar.  

4.- Los PP deben motivar el análisis de fenómenos, la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte 

del estudiante.  

Kotz (2018) expone que se debe prestar atención en el planteamiento de los PP, y que por medio de la información 

que se ofrece, se estimule en el estudiante la resolución de problemas, construcción de modelos y toma de decisiones. 

5.- Los PP deben utilizar algunos de los distintos recursos o representaciones, como tablas, gráficas, bases de 

datos, esquemas, mapas, fotos, recortes de periódicos, entre otros, para proveer información al estudiante. 

Kotz (2018)   indica que en los planteamientos se pueden utilizar historias, ilustraciones, imágenes, mapas; 

mientras que Galushkin (2018) comenta que dependiendo del tipo de arreglo de la información que se ofrezca permitirá 

distintos enfoques de trabajo. 

6.- Los PP deben ofrecer información innecesaria y/o incompleta, y de forma desordenada hacia el estudiante.  

Bukova et al (2017b) menciona que una de las características de los PP es que requieren al estudiante tomar 

decisiones sobre la completez de la información que se ofrece, así como la posible necesidad de obtener más información. 

7.- Los PP deben favorecer el rol activo del estudiante, permitiéndole experimentar con el fenómeno de análisis, 

en caso de ser necesario. 

Rodríguez y Quiroz (2016) comentan que, dada la posible dificultad de los estudiantes por comprender el 

fenómeno de la vida real, sobre todo en contextos de física o química, se les debe permitir realizar experimentos de forma 

práctica. 

8.- Los PP deben indicar claramente la precisión y tipo de información que se desea obtener en los productos 

resultantes.  
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Kotz (2018) indica que el producto final que solicite el planteamiento debe ser entendible para los estudiantes 

tras su lectura, quedándoles claro en términos de las características contextuales del mismo.  

9.- Los PP no deben indicar o solicitar de forma explícita el conceptos, estrategias o representaciones matemáticas 

por medio de las cuales se debe analizar el problema, dando al estudiante libertad respecto a la resolución y representación 

que utilice. 

Bukova et al (2017a) expone que una de las características de la modelación es que los problemas que se utilicen 

deben aceptar distintas aproximaciones o métodos de solución, lo cual promoverá la creatividad del estudiante.  

10.- Los PP deben motivar la construcción de un modelo matemático como uno de los productos finales del 

desempeño del estudiante, así como el proceso de evaluación de este.  

Bukova et al (2017a), citando a varios autores, comenta que el PP debe de buscar que el estudiante requiera 

desarrollar modelos matemáticos para la resolución del planteamiento de forma exitosa. 

11.- Los PP pueden establecer subtareas o etapas del planteamiento para facilitar el acercamiento de los 

estudiantes, sin llegar a ser instrucciones de resolución. 

Galbraith and Stillman (2006), mencionados por Kotz (2018), sugieren que se pueden utilizar subtareas dentro 

de un planteamiento para ayudar al desempeño de los estudiantes; quienes podrían tener complicaciones en distintas fases 

del proceso de modelación. Estas subtareas buscarían estimular la comprensión, estructuración o simplificación del 

proceso. Por otro lado, Gainsburg, también citado por Kotz (2018), comenta que las ventajas de estas subtareas son que 

pueden ayudar al estudiante a mejorar su desempeño en el proceso de modelación completo, además de ser útiles cuando 

no hay tiempo suficiente para el proceso completo. 

12.- La evidencia o tarea que solicite el PP debe implicar que el estudiante transite por el proceso de modelación 

completo o solo una parte de él, según se ajuste al objetivo de su aplicación didáctica.  

Dado que se busca el uso de los PP en contextos escolares y que estos están limitados tanto en contenido y 

duración de actividades, por lo que se podrían adaptar las instrucciones de una actividad para modelación según se requiera 

en el curso en el que se utilizará. 

13.- El producto indicado por el PP debe buscar evidenciar, en la medida posible, el proceso de análisis y reflexión 

del estudiante, así como las conexiones cognitivas que desarrolló, además de uso de vocabulario. 

Bukova et al (2017a) comenta que este tipo de planteamientos, también llamados actividades reveladoras de 

pensamiento, deben buscar revelar el pensamiento y comprensión de los estudiantes, y que dicho proceso debe ser 

documentado, lo cual permitirá posteriormente el proceso de autoevaluación por parte del estudiante.  

14.- Los PP deben promover, en la medida de lo posible, el uso de tecnología de información y comunicación 

para la representación y comunicación de los resultados obtenidos.  

Dependiendo del tipo de nivel y contexto educativo, se podrá incluir dentro del PP alguna indicación que requiera 

al estudiante el uso de tecnologías de la información y comunicación, ya sea para la representación y análisis matemático 

del fenómeno, o para la comunicación de los resultados.   

15.- Dentro de los requisitos del producto indicado por el PP que debe desarrollar el estudiante, se debe solicitar 

que defina las suposiciones bajo las cuales funciona el modelo, así como también definir sus fortalezas y limitantes.  

Bukova et al (2017a), citando varios artículos de Lesh y colaboradores, comenta que el planteamiento debe 

permitir al estudiante identificar las fortalezas y debilidades de su propio modelo, tanto en el proceso de modelación como 

en el producto final, buscando siempre la eliminación de las características menos funcionales.  

16.- Los PP deben solicitar que el estudiante proponga cómo aplicar el modelo matemático que desarrolló en una 

variación del contexto principal del cual se basó. 

Bukova et al (2017a) comenta que se debe plantear al estudiante la posibilidad de generalizar su modelo, con el objetivo 

de ser utilizado en el análisis de otro contexto o fenómeno. 

17.- El PP y sus diferentes aproximaciones de modelación deben ser conocidas y dominadas por el docente que 

lo utilizará de manera didáctica. 

Kotz (2018) indica que es importante anticiparse a las respuestas o aproximaciones que puedan tener los 

estudiantes al PP, así como los errores típicos a los que se puedan enfrentar. Además, se deben conocer las distintas 

aproximaciones matemáticas que se puedan hacer al problema, ya que, por medio de ese conocimiento, el docente se podrá 

preparar para acompañar al estudiante y ubicar correctamente la actividad dentro de su planeación y asegurar el alcance 

del objetivo didáctico perseguido (Rodríguez y Quiroz, 2016). 

 

Conclusiones y comentarios 

El uso del enfoque de modelación matemática como estrategia para la enseñanza de las matemáticas es una muy 

buena estrategia para generar aprendizaje significativo en estudiantes. Sin embargo, dado el desarrollo teórico que se ha 

desarrollado al respecto, se requiere comenzar a generar síntesis que permitan a profesores de distintos niveles educativos 
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acceder a este tipo de prácticas; así sea el desarrollo de interés por parte de dichos docente en la aplicación de este enfoque 

en su práctica diaria.  

De alguna manera, en este documento se ha atendido a lo anterior, por medio del establecimiento de lineamientos 

didácticos que permitirán al docente diseñar sus propios planteamientos problemáticos. Esto le permitirá tomar un rol cada 

vez más activo y particular respecto a la utilización del enfoque de modelación.  

Por último, se debe aclarar que dichos lineamientos no son absolutos ni suficientes, por lo que se requiere 

continuar este tipo de trabajos. Al respecto, se proponen las siguientes directivas: 

● Lineamientos para el desempeño docente como facilitador del proceso de aprendizaje en ambientes de 

modelación matemática. 

● Lineamientos para la generación de ambientes de aprendizaje que promuevan el aprendizaje mediante 

el enfoque de modelación matemática.  

● Ejemplos de utilización del enfoque de modelación matemática dentro del desarrollo de cursos de 

matemáticas en instituciones educativas. 

 

Referencias 
Búa, J.; Fernández, T y Salinas, M. (2015). Una modelización matemática como medio de detección de obstáculos y dificultades de los alumnos sobre 

el concepto de función: alargamiento de un muelle sometido a un peso.  Educación Matemática, vol. 27 (Núm. 1). Pag 91. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5987828. 

Bukova, E. ; Naci, Ç.; Tekin, A. (2017a). Examining of model eliciting activities developed by mathematics student teachers. Journal on Mathematics 

Education, Vol. 8 (No. 2). Pag 223. Disponible en:  DOI: http://dx.doi.org/10.22342/jme.8.2.3997.223-242 223   
Bukova, E. ; Naci, Ç.; Tekin, A. ; Ünver, S. (2017b). Mathematics Student Teachers’ Modelling Approaches While Solving the Designed Eşme Rug 

Problem. EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, Vol. 13 (Núm. 3). Pág. 873. Disponible en: 

https://www.ejmste.com/download/mathematics-student-teachers-modelling-approaches-while-solving-the-designed-esme-rug-problem-4695.pdf 
Galushkin, A ; Krutikhina, M.; Vera, K.; Vlasova, V.; .; Pavlushin, A. (2018). Teaching of Mathematical Modeling Elements in the Mathematics 

Course of the Secondary School. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, Vol. 14 (Núm 4). Pág 1305. Disponible en: 

https://www.ejmste.com/download/teaching-of-mathematical-modeling-elements-in-the-mathematics-course-of-the-secondary-school-5346.pdf 
Kotz, H. (2018). Competencies in Mathematical Modelling Tasks: An Error Analysis, . EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology 

Education, Vol. 14 (Núm. 8). Disponible en: https://www.ejmste.com/download/competencies-in-mathematical-modelling-tasks-an-error-analysis-

5529.pdf 
Padilla, P.; Solares, D.; Solares, P. (2016). La enseñanza de las matemáticas más allá de los salones de clase. Análisis de actividades laborales urbanas 

y rurales. Revista: Educación Matemática, vol. 28 (núm. 1) Pag. 69. Disponible en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-58262016000100069 
Rodríguez, R.; Quiroz, S. (2016). El rol de la experimentación en la modelación matemática. Educación Matemática, Vol. 28, (Núm 3). Pag 91. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5990923 

Schettino, C. (2016). A Framework for Problem-Based Learning: Teaching Mathematics with a Relational Problem-Based Pedagogy . Interdisciplinary 
Journal of Problem-Based Learning, Vol 10(Núm. 2). Available at: https://doi.org/10.7771/1541-5015.1602  

 

Notas Biográficas 
El MEM Aldo David Moreno Habana es profesor del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 

Universidad de Quintana Roo; y posee dos grados de maestría, una en Educación y otra en Enseñanza de las Matemáticas.  

 

 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

506

https://www.ejmste.com/download/teaching-of-mathematical-modeling-elements-in-the-mathematics-course-of-the-secondary-school-5346.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-58262016000100069
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5990923


Desarrollo de una Aplicación de Medicina Tradicional a través de 
Aprendizaje Automático 

 

C. Víctor Manuel Muñiz del Valle1, Dr. Arnulfo Catalán Villegas2, M.C. Félix Molina Ángel3, Dr. Antonio Alarcón 

Paredes4, Dr. Rene Cuevas Valencia 5, Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio6. 

 
Resumen— En la actualidad el uso de dipsositivos móviles, como los teléfonos celulares se ha extendido a amplios sectores de la 

sociedad, de tal forma que se ha incrementado tambien el número de aplicaciones para los mismos, en tal sentido, es importante 

aprovechar esta tecnología para ayudar a la sociedad a resolver algunos problemas que se les presentan, principalmente en algunas 

comunidades alejadas. Uno de estos problemas es el acceso a los médicos y a los medicamentos, por lo que se presenta en este 

artículo una propuesta de desarrollo de una aplicación móvil que, aprovechando el avance de la tecnología y los algoritmos de 

aprendizaje automático, pueda realizar un disgnóstico aproximado del padecimiento de alguna persona y recomendar un 

tratamiento basandose en la medicina tradicional. Los datos para entrenar y probar el algoritmo serán recolectados dentro de una 

determinada región del estado de Guerrero. 

 

Palabras clave— Aprendizaje automático, Medicina tradicional, Aplicaciones móviles, Algoritmos.  

 
Introducción 

  Actualmente hay personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir sus 

necesidades en el ámbito de la salud. Las personas de bajos ingresos tienen que acudir a la ciudad para atender sus 

problemas de salud, mientras en sus lugares de origen no cuentan con la atención medica que ellos necesitan, la gente 

hace un gran sacrificio por el cual tienen que vender una gran cantidad de sus productos para adquirir el recurso 

económico y recurrir a su curación, hay ocasiones que las persona no tienen lo suficiente para comprar o pagar 

medicamentos, consulta, comida y transporte, en ocaciones no hay consultas disponibles y están obligados a 

programar una cita, esto dificulta la obtención de un nuevo ingreso económico. En las comunidades cuentan con una 

gran variedad de flora que les otorga una calidad de en la medicina tradicional herbolaria, las personas no tienen los 

conocimientos necesarios para usarlas y así combatir las enfermedades que se presentan. El tema de la herbolaria 

tiene un mayor impacto en la sociedad, los medicamentos alternativos son resultado de una investigación científica, 

por lo tanto, suelen ser patentes y son costosas. En el campo de la salud también se involucra la tecnología que ayuda 

a la sociedad de manera presencial o en línea. Las personas de las comunidades no cuentan con un aprendizaje 

adecuado, con el desarrollo de una aplicación móvil, les facilitará a obtener de gran ayuda una asistencia medica que 

realmente requiere, a través del reconocimiento de voz detectará los padecimientos que presentan, tendrá 

implementado un algoritmo de aprendizaje automático lo cual dará a conocer de manera exacta el diagnóstico de la 

persona, sin olvidar el medicamento a través de la medicina tradicional herbolaria. 

 

Enfermedad 

“La enfermedad según como le dé al ser humano grave o leve… es como uno lo quiere ver, pensar, es una 

cosa que uno como ser humano le toca y que hay que enfrentarla”. Su concepto es constructivo, se basa en las 

experiencias previas que se tiene durante esta enfermedad, hace parte de los adaptativos y de afrontamiento a 

una determinada situación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como: “Alteración o 

desviación del estado fisiológico, en una o varias partes del cuerpo, por causas generales conocidas, manifestada 

por síntomas o signos característicos, y cuya evolución es más o menos visibles.” [3].  

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un sistema de clasificación de eje variable. Su 

estructura se ha desarrollado a partir de la propuesta por William Farr en la época en que comenzaron las 

discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación. Su esquema fue que, para todos los 

propósitos prácticos y epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades deberían agruparse de 

la siguiente manera: 

• Enfermedades epidémicas. 

• Enfermedades localizadas ordenadas por sitios. 
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• Enfermedades localizadas por sitios. 

• Enfermedades del desarrollo. 

• Traumatismos [4].  

  Síntomas 

Los síntomas pueden transcender a una enfermedad, aunque el paradigma clínico predominante lo cual 

establece que los síntomas son el resultado de una enfermedad. Mediante un modelo alternativo podría ser aquel 

en el cual los síntomas son modulados por múltiples factores: Biológicos, cognitivas, culturales, 

socioeconómicos, psicológicos, de interrelación y espirituales. En la exploración de la enfermedad, se evalúa los 

síntomas y signos que la persona presenta, los resultados de un examen físico y de los exámenes de ayuda 

diagnostica, con estos datos se intenta llegar a un diagnóstico, a una categorización del problema para dar un 

tratamiento. [1]. 

Los signos y los síntomas son ambas señales de lesión, enfermedad o dolencia de nuestro cuerpo que no se 

encuentra bien. Un signo es una señal que puede ser vista a través de otra persona como un ser querido, doctor, 

enfermero u otro profesional de atención médica, por ejemplo, los signos pueden ser: fiebre, aceleración, 

sonidos anormales. Un síntoma es una señal que la persona lo experimenta, siente o nota, aunque otras personas 

no lo puedan notar fácilmente, por ejemplo, los síntomas pueden ser: debilidad, dolor muscular, dificultad para 

respirar [2]. La temperatura corporal normal promedio aceptada generalmente es de 98°F (37°C), la forma 

correcta de tomar la temperatura es en la axila. A continuación, se mostrará un rango de acuerdo con las 

temperaturas corporales: 
• Hipotermia: 35° C o menos. 

• Normal: 36°C – 37°C. 

• Fiebre: 37.5 °C – 39.5°C. 

• Fiebre alta: 39.5°C – 41°C. 

• Hipertermia:  41°C o más. 

Medicamento Tradicional  

La medicina tradicional herbolaria es la forma más antigua de la asistencia sanitaria a través de la utilización de 

plantas y extractos de hierbas por su valor terapéutico. Actualmente el reconsiderar la sabiduría popular, razonar y 

justificar el uso de las plantas medicinales sobre la base del conocimiento científico derivado del estudio 

farmacológico y de la experimentación clínica en la ciencia denominada Fisioterapia, ha ocurrido físicamente un 

proceso de negación dialéctica en que se remota los recursos de herbolaria asimilándose en nuevas y mejores 

condiciones para la obtención de resultados superiores. Los que abarcan los trabajos en conjuntos de botánicos, 

médicos y farmacólogos en el campo de la herbolaria; el interés en el ámbito mundial para estudiar los efectos que 

tienen las plantas sobre la salud; la utilidad y vigencia de la herbolaria; y su integración a los sistemas de salud 

oficiales con la denominación de medicina alternativa [5]. Algunos factores favorables es el beneficio de bajo costos 

que podrían extenderse a un mayor número de personas, operativamente puede ser el medio más seguro en lograr la 

cobertura total mediante métodos aceptables y seguros [6]. 

 

Base de datos  

Los motores de base de datos relacionales representan una herramienta dominante en términos de 

almacenamiento y recuperación de datos. Utilizando un Sistema de base de datos relacional, del inglés 

Relational Database Management (RDBMS), accede a la base de datos mediante un Mapeador objeto relacional, 

produce un diseño normalizado, con condición que limita a las eficiencias de los datos contribuyendo a 

mantener la solución costo-efectiva [7]. En la figura 1 se visualiza un diagrama de modelo relacional que se 

ocupara en la creación de la aplicación, contiene 3 tablas o entidades donde podrán almacenar información, por 

el cual será mostrada en determinados casos. Cada tabla cuenta con un identificador de una Llave Primaria 

(Primary Key) con su tipo de dato INT (numérico) además llevara atributos que son características que definen a 

una entidad contaran con un tipo de dato VARCHAR (cadena) e INT, en caso de la tabla que lleva de nombre 

diagnostico posee identificadores de Llaves Foráneas (Foreign Key), esto hace referencia que está relacionada 

con varias tablas para unirlas y puede tener acceso a su información. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Modelo relacional de la base de datos. 
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La elaboración del diagrama de modelado para la base de datos se utilizó MySQL, esto nos brinda un 

servicio totalmente administrado para implementar aplicaciones nativas en la nube utilizando la base de datos de 

código abierto más popular del mundo. Es el más completo en las características avanzadas para lograr los más 

altos niveles de estabilidad, seguridad, confiablidad y tiempo de actividad [8]. 

 

Reconocimiento de voz 

Una aplicación que implemente inteligencia artificial mediante un reconocimiento de voz es de gran ayuda, 

hay personas que no pueden escribir y puede dificultar al momento de interaccionar con una aplicación donde 

implique la escritura, además se ahorra tiempo de acuerdo con la situación que se encuentre, aumentará una gran 

productividad al interaccionar y lo más considerado es poder evitar errores. Un sistema de reconocimiento de 

voz (Automatic Speech Recognition, ASR) lleva a cabo el proceso de convertir palabras habladas a palabras 

escritas. Es decir, obtener de forma automática la transcripción de un segmento de voz determinado. Un sistema 

ASR clásico está formado por tres fuentes principales de conocimientos: un modelo acústico se caracteriza por 

los sonidos del lenguaje, principalmente los fonemas y sonidos adicionales (pausas, respiración, ruido de fondo, 

etc.); un léxico fonético contiene las palabras que el sistema puede reconocer con sus posibles pronunciaciones y 

un modelo lingüístico proporciona conocimiento sobre las secuencias de palabras que se puedan producir en el 

idioma [9]. En la figura 2 se visualiza un diagrama den bloques para el reconocimiento de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. Diagramas de bloques de un sistema global de reconocimiento de voz. 

 

Algoritmo 

Los algoritmos del aprendizaje automático emplean una variedad de métodos estadísticos, probabilísticos y 

de optimización para aprender a detectar patrones útiles mediante un conjunto de datos. Esta investigación se 

centra al algoritmo supervisado de Random Forest (RF), el cual es un clasificador ensamblado, que se entrena 

utilizando las diferentes partes del conjunto de datos de entrenamiento, elige la mayor cantidad de votos o el 

promedio del Forest, por el cual considera los resultados de Decision Tree (DT) que puede reducir la varianza 

del análisis [10]. En la figura 3 se compara con los algoritmos más implementados dentro del aprendizaje 

automático. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de los algoritmos y obteniendo a RF con mayor probabilidad. 

 

Se utilizo Weka es un software que está desarrollada por Java para el aprendizaje automático que se puede 
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acceder mediante su interfaz gráfica. Su implementación es para la enseñanza, investigación y aplicaciones 

industriales, cuenta con una variedad de herramientas para las tareas a realizar [11]. En la figura 4 se muestra los 

conjuntos de datos para hacer las predicciones y en la figura 5 se muestra los datos en forma numérica, es decir, 

la sustitución del nombre por un número, de esta manera de estará trabajando en la fase de clasificación.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Datos por entrenar.                                                                            Figura 5. Cambio de variables 

 

Aplicación  

Las aplicaciones móviles son una gran tendencia en la tecnología ya que facilita a una gran comodidad de 

satisfacer nuestras necesidades sin tanta dificultas en cuestión de movilidad. En la creación de la aplicación se 

encontrará una ventana con dos secciones, en la figura 6 muestra la primera sección será donde este el 

reconocimiento de voz, donde la persona mencionara los síntomas que este presentando, de esta manera 

facilitara de manera eficaz al predecir un diagnóstico de manera concreta, en la figura 7 se observa la segunda 

sección se observa un mensaje cuando no tiene ninguna información, el mensaje desaparecerá cuando obtenga 

datos de la sección uno, por lo cual mostrara el tratamiento con la medicina tradicional con su aplicación además 

de lo que está padeciendo con las recomendaciones necesarias para su cuidado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 6. Primera sección de la aplicación.                                        Figura 7: Segunda sección con mensaje. 

 

 

Adaptando los requerimientos necesarios para su creación, se está utilizando Flutter lo cual es un kit de 

desarrollo de software de código abierto, esto es para aplicaciones de alto rendimiento y de alta fidelidad para 

los sistemas operativos mas utilizados hoy en día como IOS y Android [12]. 
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Durante una investigación obtenida, la idea es desarrollarlo para el sistema de Android, comúnmente la 

mayor parte de las personas lo utiliza por la comodidad que ofrece al usuario, además son los que predominan en 

el ámbito móvil. 

 

Arquitectura de una aplicación móvil  

En el desarrollo de aplicaciones móviles consta en dos partes diferenciadas de código como el front-end y la parte 

de web services.  

• Front-end: tambien llamada parte del cliente o usuario, es la parte de lógica de visualización e interacción 

del usuario, lo cual ejecuta en los dispositivos a través del sistema operativo, Android o iOS. 

• Web services: se encuentra la lógica del negocio de las aplicaciones, la persistencia de los datos y la 

interacción con otras plataformas como podría ser una web o un CRM. Cualquier aplicación con una base 

de datos requiere de un servidor, que sea propio, dedicado, compartido o cloud [13]. 

En la figura 8 se muestra una la manera de como estaría operando la aplicación móvil. En Flutter se 

caracteriza por ser un desarrollador de aplicaciones nativas. La principal ventaja es la adaptación al 100% de al 

dispositivo y que además se puede utilizar sin mayor problema con sus funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8. Arquitectura de una aplicación nativa. 

 

Resultado 

Obteniendo los resultados se utilizo la herramienta Use Tranning set, donde en hoja de datos se colocó la 

prueba los conocimientos de los mismos datos pasa su rendimiento dentro la sección del clasificador. 

Entrenando los datos se obtiene las predicciones acordadas al conjunto de datos que se recopilo en la región. 

Evaluando con el algoritmo antes elegido en la figura 9 se visualiza la predicción por lo tanto con cuerda con la 

información de la figura 5. En la figura 10 se muestra una nueva reevaluación del algoritmo y verificar que los 

datos no sean erróneos. 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Datos obtenidos.                                                                   Figura 10. Reevaluación de datos. 

Web app 

Dispositivo. Archivos. Base de datos. 

http//: http//: 
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Acabando con los entrenamientos de los datos del aprendizaje automático, en la parte de la aplicación móvil 

se obtiene el reconocimiento de voz además logra a convertirlas a texto, en la figura 11 se puede visualizar que 

incluyendo una librería es posible detectar las palabras claves que van a hacer los síntomas, facilitara al 

algoritmo para lograr un diagnostico preciso de la enfermedad que padece. El objetivo es que las personas 

tengan confianza a dicha aplicación y no sufran en ir a otros lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reconocimiento de voz en la aplicación. 

Conclusión 

Al momento de escribir el presente artículo, el proyecto presenta los siguientes avances:  se ha entrenado el 

algoritmo utilizando para ello los datos necesarios y se está utilizando para ello el lenguaje de programación 

Python, ya que en la actualidad es un lenguaje para el cual se han desarrollado bastantes librerías de programas 

para aprendizaje automático, lo cual facilita el avance en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, por otra parte 

se ha avanzado en el algoritmo de reconocimiento de voz, el cual se ha implementado ya en la interfaz de la 

aplicación móvil que también tiene un gran avance en su diseño e implementación.  Uno de los aspectos muy 

importantes a considerar cuando se utilizan algoritmos de aprendizaje automático son los datos para entrenar y 

probar la aplicación, por lo cual concluimos que es necesario recolectar la mayor cantidad de información 

respecto a enfermedades y tratamiento con medicina tradicional, además de considerar la opinión de expertos en 

este tema. Por lo anterior, se puede concluir que la aplicación puede ser de mucha utilidad para resolver un 

problema muy importante de la sociedad como es la salud y por los avances que se tienen a la fecha se considera 

factible de terminar y realizar las pruebas necesarias en un corto plazo. 
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El Aula Virtual y los Retos de Aprendizaje del Estudiante del TecNM 
Chetumal 

 

Muñoz-Ancona Arlin Edmundo M. en C1, M.E.P.C.D Basto-Cabrera Aremy del Pilar 2. 

 

Resumen—El propósito de realizar este estudio sobre el aula virtual y los retos de aprendizaje del estudiante del TecNM 

Chetumal es conocer la adaptación que se ha tenido con el cambio repentino del escenario de enseñanza debido a la pandemia 

COVID-19. Considerando que las aulas virtuales se han utilizado en diferentes circunstancias, modalidades, objetivos e intereses. 

Para el desarrollo de este estudio se creó una matriz de consistencia que posibilitó determinar el problema principal, establecer la 

pregunta, objetivo (general y específico) e hipótesis de investigación (determinándose la variable dependiente e independiente). 

Procediendo a la operacionalización de cada una de las variables que se estudiaron. Realizándose un tipo de investigación mixto 

no experimental, con enfoque cualitativo y cuantitativo, y un alcance correlacional; aplicado en los estudiantes inscritos en el 

semestre marzo julio 2021 del Tecnológico Nacional campus Chetumal. 

 

Palabras clave—Plataformas de Enseñanza, Aplicaciones de Enseñanza, Aula Virtual, Educación Superior. 

 

Abstract—The purpose of carrying out this study on the virtual classroom and the learning challenges of the TecNM Chetumal 

student is to know the adaptation that has taken place with the sudden change in the teaching scenario due to the COVID-19 

pandemic. Considering that virtual classrooms have been used in different circumstances, modalities, objectives and interests. For 

the development of this study, a consistency matrix was created that made it possible to determine the main problem, establish the 

question, objective (general and specific) and research hypotheses (determining the dependent and independent variable). 

Proceeding to the operationalization of each of the variables that were studied. Carrying out a non-experimental mixed type of 

research, with a qualitative and quantitative approach, and a correlational scope; applied to students enrolled in the March July 

2021 semester of the Tecnológico Nacional campus Chetumal. 
 

Keywords—Teaching platforms, Teaching apps, Virtual classroom, Higher education. 

 

Introducción 

El aula virtual constituye una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite la 

colaboración a distancia entre docentes y alumnos en un escenario virtual. Esto significa un reto para los profesores 

al ser los facilitadores del aprendizaje significativo en una educación a distancia, que derivado de la emergencia 

sanitaria por CoVID 19, hace que el manejo de las competencias digitales se enfoque a lograr alcanzar sus objetivos 

de enseñanza, teniendo como enfoque a los alumnos, para transformar en áreas de oportunidad esta modalidad de 

aprendizaje. Se desarrolla en un ambiente personalizado de acuerdo con las competencias a desarrollar en los 

programas de estudios que permite el desarrollo de procesos educativos que tienen como medio de comunicación las 

computadoras, dispositivos móviles y tabletas. Sin embargo, este nuevo escenario implica el conocer la realidad de 

los estudiantes ante el manejo de las tecnologías y su adaptabilidad en el uso de las plataformas como reto en su 

aprendizaje virtual, mismo que requiere conocer las necesidades, limitaciones y posibilidades de poder tomar sus 

clases en una educación virtual, mantenerse siempre en comunicación y educarse en el manejo de las tecnologías. Lo 

que hace un factor relevante y determina el objetivo de conocer cuál es la relación que existe entre el aula virtual y 

los retos del aprendizaje en los estudiantes inscritos en el semestre marzo-julio 2021 de las carreras del TecNM 

campus Chetumal; dichas necesidades plantean conocer si se genera una relación significativa entre el aula virtual y 

los retos del aprendizaje de los estudiantes inscritos en el semestre marzo-julio 2021, de las carreras del TecNM 

Chetumal, por medio de la aplicación de un instrumento que permite identificar las necesidades, carencias y 

dificultades que presentan los alumnos para tomar sus clases virtuales, dando a conocer el bagaje enfocado en el aula 

virtual que tienen los estudiantes en este nuevo escenario virtual de enseñanza-aprendizaje. 
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Marco Teórico  

El contexto del aprendizaje  

  El aula es el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y es un gran espacio de 

transformación. Si bien han cambiado mucho las formas de enseñanza es posible determinar que el espacio áulico ha 

transitado de ser un lugar en el que simplemente se transmitían conocimientos de docente a estudiantes a un 

verdadero espacio de aprendizaje y transformación en el que los estudiantes se han convertido en el centro de la clase 

y el rol del docente resulta clave para el buen desarrollo de esta. (Bertuzzi, 2015). En el contexto del aprendizaje, el 

docente es de suma importancia ya que el aprendizaje de los alumnos va a depender de las estrategias y planificación 

de las actividades que este realice. De acuerdo con Ken Bain (2007) Los mejores docentes son los que enfocan sus 

enseñanzas en desafiar intelectualmente a sus estudiantes haciéndolos reflexionar y solucionar problemas reales que 

se traen al aula para que exista una construcción y asimilación de los nuevos conocimientos, y no centrándose en el 

proceso de enseñanza de un modelo de transición de conocimiento del profesor al alumno. Hoy en día la educación 

en el nivel superior se enfrenta al reto de poder garantizar una educación de calidad, reflejándose en la formación 

académica y la eficiencia e impacto en la entrega social de sus egresados.  Considerando lo descrito por la UNESCO, 

2013, la educación superior se caracteriza por desarrollarse en una estructura institucional legalizada, donde los 

estudiantes pueden acceder a una preparación profesional que les ayude a obtener un reconocimiento académico por 

su formación. Actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Tecnológico Nacional de México está 

sufriendo una reestructuración en su modelo educativo, pasando de un modelo constructivista a uno basado en 

competencias. 

La transición de la educación a distancia  

El aprendizaje adaptativo avanzará aún más en el mercado del eLearning. Las organizaciones y los 

estudiantes se beneficiarán a medida que las organizaciones se aseguren de que haya mejores tasas de competencia, y 

los estudiantes disfrutarán del proceso de aprendizaje, ya que solo podrán ver el contenido personalizado para ellos. 

Mediante evaluaciones efectivas, los alumnos pueden omitir el contenido en el que están completamente seguros. La 

integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en educación es considerada como un 

fenómeno estructural en el marco de la educación del siglo XXI (Siddiq, Scherer, & Tondeur, 2016). La 

incorporación de las TIC cobra importancia para el ámbito educativo debido al avance que han tenido las tecnologías 

y tal como lo señala la UNESCO Las TIC ponen a disposición diversos recursos como repositorios digitales y 

plataformas educativas, entre otros, lo cual impacta la forma de enseñar, la forma de aprender, así como la labor que 

el docente debe desarrollar a partir del uso de las TIC, pero sobre todo la forma en cómo se aprende (UNESCO, 

2013).  Teniendo en cuenta a Area y Adell (2009), que describen el concepto del aprendizaje basado en el e-

Leraning es vinculado tradicionalmente con la educación a distancia. Ya que es un proceso de enseñanza aprendizaje 

que se lleva a cabo a través de la conexión a Internet, con la utilización de medios electrónicos. Consiste en la 

elaboración y diseño, la puesta en práctica y evaluación de un curso o programa educativo de una asignatura, 

desarrollado en formato digital y puede conceptualizarse en una educación o formación que se brinda a diversos 

individuos que están ubicados geográficamente en puntos diferentes y que interactúan en tiempos asíncronos del 

docente, apoyados con la utilización de los recursos informáticos y de telecomunicaciones. 

Aula virtual 

Entendamos por el Aula virtual, el entorno digital en donde se realiza el proceso de intercambio de 

conocimientos con el objetivo de desarrollar el aprendizaje entre los usuarios del aula. Se desarrolla dentro de una 

plataforma en línea en la que convergen profesores y alumnos, propiciando la consulta de conocimientos, resolución 

de dudas y evaluación del aprendizaje, una educación a distancia. Citando a Lopez García (s.f.) El aula virtual es un 

recurso innovador de educación que permite al docente y alumno acceder y hacer uso de diversos medios como lo 

son chat, páginas web, foros de debate, blogs, repositorio de datos, wikis, etc.; todo esto con la finalidad de realizar 

actividades que conduzcan al aprendizaje. EL aprendizaje híbrido busca la combinación del mejor aprendizaje 

escolar y de forma virtual con el compromiso digital, para poder estos ambientes de aprendizaje es necesario que las 

instituciones educativas desarrollen espacios físicos y virtuales que produzcan y desarrollen las interacciones 

dinámicas de los estudiantes de forma presencial y remota.   Estos ambientes híbridos se pueden desarrollar a través 

de plataformas digitales como Moodle, Microsoft Teams "Para que el aprendizaje a distancia e híbrido sea exitoso en 

futuras iteraciones, los estudiantes necesitarán más experiencia en comunicación en línea y oportunidades 

emocionalmente seguras en grupos pequeños para comunicarse y colaborar con colegas y maestros en tiempo real, 

por ejemplo, a través de publicaciones, chats de equipo o reuniones en vivo ". (documento del aprendizaje híbrido)  

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, administradores y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

(MOODLEDOCS, 2020). Mocrosoft Teams es una plataforma basada en la nube cuyo principal objetivo es la 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

514



colaboración en equipo. Su principal función es ser una herramienta de mensajería empresarial que permite la 

comunicación y colaboración en tiempo real entre usuarios dentro y fuera de la organización. (UNGOTI, 2020). 

Para el Tecnológico Nacional de México (2015), se hace referencia que el Estudiante inscrito es aquel que 

tiene carga de asignaturas autorizada por la División de Estudios Profesionales o equivalente en los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados y oficializada por el Departamento de Servicios Escolares o equivalente en los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados, una plataforma de aprendizaje. - Es un espacio de aprendizaje en red que 

permite a los estudiantes interactuar entre sí, acceder a los contenidos, realizar tareas y actividades mientras que el 

(la) profesor(a) puede hacer un seguimiento completo de su actividad en el aula presencial y/o virtual. Y una 

plataforma tecnológica. - Es un espacio conformado por diversas tecnologías para el tratamiento de la información 

(págs. 163-166). 

Materiales y Método 

Metodología 

 Para el diseño de investigación se basó en Creswell, (2013); desarrollando una investigación Mixta, dentro 

del enfoqué cualitativo y con un análisis cuantitativo a través de la data que se generé, el cual se analizará en dos 

paquetes estadísticos el primero factor analysis seguidamente del software estadístico SPSS V.23 y se finalizará con 

el GPower para demostrar la significancia de las variables dentro de un alcance correlacional.  

Se aplica un instrumento con ítems de tipo ordinal, citando a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, (2014) refieren que una escala de Likert es “en sentido estricto, una medición ordinal; sin embargo, 

es común que se le trabaje como si fuera de intervalo” (pág. 405). Donde se utilizó un rango de medición de seis 

puntos considerando el 1 como totalmente insatisfecho y 6 totalmente satisfecho.  

Universo y muestra 

 Los estudiantes 2795 inscritos en las 10 carreras es de 2795 distribuidos en cada una de las carreras del 

Instituto: Arquitectura, Ingeniería civil, Contador Público, Licenciatura en Administración, Ingeniería en 

Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Biología; en el semestre marzo julio 2021, de 

acuerdo a la información proporcionada por el departamento de Servicios Escolares del TecNM campus Chetumal, 

en el mes de marzo del presente año. 

 La muestra se determinó a través de la formula finita, con un coeficiente de confianza (Z) de 1.64, con la 

probabilidad a favor (P) y la probabilidad en contra (Q) del 50 % en ambos casos; utilizando un error de estimación 

del 5 % del interpretándose el resultado de la siguiente forma:  

Si 245 estudiantes responden el instrumento, el 90 % de las veces, el dato que se va medir se encontrará 

dentro del intervalo, ±5 % respecto al dato que observe en la encuesta. 

Problema 

En el mes de marzo de 2020 la educación tradicional a la que se estaba acostumbrado en todos los niveles 

educativos dio un cambio repentino derivado de la declaración de Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 

pandemia el COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, y siguiendo las recomendaciones sobre las medidas de 

prevención emitidas por el Gobierno Federal, enfocadas en fortalecer la práctica de acciones para el cuidado de la 

salud y así evitar el contagio de la enfermedad, las que continua hasta el momento actual. Este cambio representa la 

migración del escenario de enseñanza-aprendizaje presencial, al escenario virtual con la implantación del uso de las 

plataformas virtuales con el diseño de una estrategia de educación a distancia. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el aula virtual y los retos de aprendizaje de los estudiantes que cursan 

las diversas carreras que oferta el TecNM Chetumal?; ¿Se Conocen los retos de aprendizaje que representa el aula 

virtual para los estudiantes inscritos en el semestre marzo-julio 2021 en las carreras del TecNM Chetumal?; ¿En el 

Tecnológico de Chetumal se tienen identificado las estrategias de enseñanza virtual que beneficien al estudiante? 

Objetivo general  

 Conocer cuál es la relación que existe entre el aula virtual y los retos de aprendizaje en los estudiantes 

inscritos en el semestre marzo-julio 2021 de las carreras del TecNM Chetumal. Con el propósito de identificar 

estrategias de enseñanza virtual y ser aplicadas en el semestre subsecuente. 

Objetivos Específicos  

 Conocer los retos de aprendizaje en el aula virtual para los estudiantes inscritos en el semestre marzo-julio 

2021 en las carreras del TecNM Chetumal. 

 Generar un análisis de los resultados que se obtendrán de la aplicación del instrumento de estudio, al ser 

aplicado en los estudiantes inscritos en el semestre marzo-julio 2021 en las carreras del TecNM Chetumal. Para 

identificar estrategias de enseñanza virtual. 

Hipótesis 
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 H1: Se genera una relación significativa entre el aula virtual y los retos de aprendizaje de los estudiantes 

inscritos en el semestre marzo-julio 2021, de las carreras del TecNM Chetumal. 

Discusión 

Podemos identificar cuarto factores relevantes que se relacionan para un buen aprendizaje de educación a 

distancia: intelectual, social, gerencial y técnico, los docentes ayudan a los estudiantes a lograr alcanzar sus objetivos 

en el desarrollo de las competencias de las asignaturas de acuerdo a su carrera, dentro de este proceso la adaptación 

al entorno virtual representa uno de los grandes retos de los alumnos al migra ren su totalidad a un escenario virtual 

de aprendizaje, donde mucho tiene que ver con la plataforma utilizada, la distribución y recopilación del material 

escolar, las actividades planteadas, los recursos brindados y el manejo de las aplicaciones digitales enfocadas a la 

educación. De moto tal, que el alumno se sienta dentro de un ambiente donde se crea y mantiene una convivencia 

saludable, dicho ambiente repercute en que el alumno se sienta seguro y cómodo con la interacción con el docente y 

sus compañeros. 

Los alumnos del TecNM Chetumal, manifiestan tener un alto grado de satisfacción en el desarrollo de las 

clases virtuales, sin embargo, es claro que las aulas virtuales se deben de adaptar a las necesidades de los alumnos, 

considerando los retos que significan para ellos el tomar las clases en línea, que van desde los problemas de 

conectividad al internet, la habilidad del uso de las plataformas virtuales, el manejo de los recursos académicos y la 

interacción dentro del ambiente virtual, hasta el grado de satisfacción que tienen al hacer uso de las plataformas 

virtuales, todo esto considerando las diversas problemáticas que se pueden presentar en el desarrollo de las clases 

virtuales. 

Resultados obtenidos 

  En el desarrollo de la investigación se trabajó con una data de 251 respuestas, obteniendo 6 respuestas de lo 

esperado. Ante la situación de Pandemia CoVId-19 que se atraviesa y bajo los referentes presentados, satisfacer la 

data es de impacto para el estudio y la fiabilidad del mismo. Para obtener los resultados se solicitó a través de las 

diversas academias del Instituto el apoyo para difundir el instrumento entre los estudiantes que cada docente tenía.  

Obteniendo los datos crudos se procedió a ser analizados e interpretados, realizando de esta forma el 

análisis cuantitativo de la información, dado que se debió pasar los resultados a ser numéricos, se inició 

primeramente en el programa portable Factor Analysis en donde se obtuvo un análisis previo de la data, prosiguiendo 

a confirmar los resultados en el software SPSS V.23; finalizando con el programa G-Power para determinar la 

potencia de las variables en cuanto del efecto de estudio.  

En el estudio se identifican 18 indicadores o variables para ser estudiadas, mismas que se distribuyen en 3 

factores de análisis, de acuerdo a la data original. Se realizó una prueba de consistencia interna mediante un análisis 

de fiabilidad de acuerdo a lo que indica Cronbach, L. (1951). En Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Pshychometrika, 16, 297-334 alfa de Cronbach, en donde se valoró la correlación de los ítems; obteniendo la 

varianza explicada, de los supuestos realizados en escala continuamente se obtuvo la fiabilidad del mismo, donde se 

eligió los ítems que dieron cargas factoriales superiores a .50 dentro de su factor y comunalidades mayores a .35; por 

tanto, el instrumento final quedó ajustado en 11 reactivos. La prueba de esfericidad de Bartlett´s fue significativa 

(734.555, gl= 55, Sig.= .000) y el indicador de adecuación del tamaño de muestra Kaiser-Meyer-Olkin fue adecuado 

(.767). El Alfa de Cronbach del instrumento total fue de 0.765, por lo que es aceptable. 

Para determinar la correlación de las variables se realizó por del estudio de Rho de Rho de Spearman; con 

una significancia de 0.001, indicando que es alta para el estudio y las variables se correlacionan. 

Las correlaciones de los retos del Aula Virtual y la significancia que tiene para los estudiantes. Se 

determino la potencia de las variables para conocer cuáles son los retos que presentan los estudiantes en las Aulas 

Virtuales, que de acuerdo con la satisfacción educativa que han tenido los alumnos hasta este momento, los cuales 

arrojan un coeficiente de correlación de 0.3, significancia estadística (Sig) de 0.6316645 con un tamaño del efecto 

(p) y potencia estadística de 1-β err prob) = 1,0000000. 
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Figura 1.  Grafica de retos vs satisfacción 

Al ir discriminando los factores, se comprueba que es válido el estudio, en la correlación del factor de 

aprendizaje virtual que involucra todos los retos del aprendizaje en línea, consideran 7 rubros clasificados, que 

corresponden a: 1. La carrera que cursa el alumno, 2. El tipo de dispositivo utilizado en las clases virtuales, 3. La 

satisfacción del alumno frente al aula Moodle, 4. Los Recursos utilizados en el Aula Virtual, 5. La satisfacción de la 

comunicación a través de la Mensajería Moodle, 6. Problemas presentados en el Aula Virtual y 7. La Afectación de 

los Problemas virtuales en el alumno, de acuerdo a un análisis no paramétrico de correlación de Pearson por 

Sperman.  

El resultado corresponde a una relación positiva entre las correlaciones, sin embargo, se considera un falso 

positivo o negativa, ya que se deben de discriminar varios factores que son importantes para el desarrollo de las 

habilidades del uso de las plataformas virtuales de los estudiantes. 

Conclusiones 

La aceptación del desarrollo de las clases virtuales por parte de los estudiantes del TecNM Chetumal, 

demuestra un mayor grado de satisfacción en uso de las plataformas digitales, mucho tiene que ver la condicionante 

generacional en este proceso, Los alumnos se mueven fácilmente en el manejo de las aplicaciones móviles y digitales 

de las redes sociales y alternativas virtuales de comunicación, sin embargo, se presenta la necesidad de desarrollar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje  que se presentan en los alumnos frente a los retos que esta plataformas 

representan. El factor actitudinal y aptitudinal de los alumnos representan los aspectos a considerar para poder crear 

escenarios de aprendizaje virtual motivadores, y cautivadores hacia los alumnos, cursos diseñados considerando las 

necesidades de los estudiantes, y dentro de ellas se encuentran el acceso al internet y el contar con un medio de llevar 

a cabo estas clases, una computadora, tableta o dispositivo móvil.  mucha relevancia son las diversas problemáticas 

que se le pueden presentar al alumno dentro de una plataforma virtual. 

De aquí la importancia de los resultados obtenidos en el grado de satisfacción del uso de las tecnologías 

digitales en el desarrollo de las clases virtuales, ya que los alumnos se encuentran familiarizados en el manejo de 

aplicaciones digitales, como lo son las redes sociales, sin embargo, uno de los principales factores que se vislumbran 

son los retos inherentes que este proceso conlleva en su aplicación, el manejo de las plataformas digitales, el contar 

con una conexión estable de internet, el sentirse cómodos en el desarrollo de las clase en las Aulas Virtuales, la 

interacción intrapersonal remota entre el profesor, sus compañeros y él mismo. 

Recomendaciones 

 Mantener tolerancia con los estudiantes y su situación de vulnerabilidad ante la situación de las fallas que se 

le presentan en su conectividad en el desarrollo de las clases virtuales y en las entregas de tareas, adecuar la forma de 

llevar la clase virtual de acuerdo con las necesidades que presentan los alumnos.  

Gestionar cursos académicos para los alumnos inscritos para enseñar la forma en que se trabajan las 

diversas plataformas que utiliza el docente, dado que es un factor que salió discriminado en el estudio. A su vez 

generar una guía de uso de las plataformas con las que cuenta la Institución hacia los estudiantes. Utilizar el bagaje 

teórico generado para continuar con un estudio ampliado, donde se constante la situación actual y la que se presente 

en el siguiente ciclo, contemplando estudiar la misma data y otra para generar un estudio de comparación. 

Como resultado el marco teórico presentado en el bagaje está enfocado en el aula virtual y los retos de 

aprendizaje de los estudiantes del TecNM Chetumal. Considerando en la siguiente aplicación de la encuesta el lugar 

en donde está tomando la clase virtual y el medio por el cual lo hacen. 
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Apéndice 

Instrumento utilizado para el estudio de investigación 

 

Estudio de Plataformas educativas aplicada a los estudiantes inscritos en el semestre marzo julio del 2021 del 

TecNM campus Chetumal. 

1. Semestre que cursa actualmente. 

2. Edad. 

3. Carrera que está cursando en el semestre marzo julio 2021. 

4. Correo electrónico institucional. 

5. Número de control. 

6. ¿Qué dispositivo utilizas para el aprendizaje a distancia? 

7. Por cada una de las plataformas de enseñanza virtual (repositorio de tareas, exámenes, actividades) 

indica las que has utilizado de acuerdo con tú grado de satisfacción. UTILIZA N/A para la que no ha 

utilizado (1 es Totalmente insatisfecho, 2, Muy insatisfecho, 3 Neutral, 4 Algo satisfecho, 5 Muy 

Satisfecho y 6 Totalmente Satisfecho). 

8. De las siguientes actividades y/o recursos que ofrecen las plataformas educativas, ¿cuáles le han 

aplicado en el desarrollado de su clase? 

9. Por cada una de las plataformas de comunicación virtual (forma en que se comunica el docente para 

impartir clases, asesorías, resolver dudas) indica las que has utilizado de acuerdo con tú grado de 

satisfacción. UTILIZA N/A si alguna no has utilizado (1 es Totalmente insatisfecho, 2, Muy 

insatisfecho, 3 Neutral, 4 Algo satisfecho, 5 Muy Satisfecho y 6 Totalmente Satisfecho). 

10. Selecciona los principales problemas que se te presentan para tomar tus claves virtuales de acuerdo con 

las plataformas de comunicación que ya maneja. 

11. Indica el nivel de afectación que tiene respecto a la situación presentada en la pregunta anterior, en 

donde 1 es Demasiada afectación y 6 Ninguna afectación. 
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12. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las aplicaciones/plataformas (tecnología y software) utilizadas 

para el aprendizaje en línea que se usa en este momento? (1 es Totalmente insatisfecho, 2, Muy 

insatisfecho, 3 Neutral, 4 Algo satisfecho, 5 Muy Satisfecho y 6 Totalmente Satisfecho). 
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Desarrollo de Competencias Digitales ante las Nuevas Demandas de 
Competencia Laboral 

 

M.A. Arsemi de Jesús Muñoz Matus1, M.A. Maria Josefina Aguilar Leo2 y 

Osly Osvaldo Tilit Tut3  

 

Resumen—La sociedad del conocimiento ha generado una creciente demanda de competencias digitales que permite a las personas 

participar activamente en la sociedad, acceder a la educación y aspirar a mejores oportunidades en el mercado laboral. Las 

competencias que los profesionistas deben dominar van desde las básicas hasta las más avanzadas, y esto se debe a las tendencias 

del mercado con relación a la tecnología, en el que la aparición de nuevas aplicaciones, equipos y dispositivos son elementos que 

modelan nuevas formas y contextos de trabajo. Estas competencias digitales van siendo exigidas cada vez más en las empresas, 

por ello, se analiza e identifican cuáles de ellas son requeridas en una era cada vez más digital y en la que se observa un incremento 

de empleos reservados para quienes posean competencias digitales avanzadas. Se observó que, entre las competencias más 

requeridas, el conocimiento digital, la gestión de la información, la comunicación digital, la creación de contenidos y el aprendizaje 

continuo son indispensables para favorecer el acceso al ámbito laboral. 

 

Palabras clave—Sociedad del conocimiento, competencias básicas, competencias avanzadas.  

 

Introducción 

  Los profesionales continuamente se tienen que actualizar en conocimiento y habilidades sobre todo cuando 

se trata de tecnología. Los empleos van adoptando cada vez más la tecnología para procesos, es decir, se adaptan a 

las tendencias y eso mismo va de la mano con la habilidad. La digitalización cada vez se hace más presente y el uso 

básico de ordenadores ya no es suficiente, se requieren habilidades más avanzadas para operar equipos y 

aplicaciones que constantemente se actualizan.  

En muchos procesos la digitalización ha traído resultados favorables en las empresas y por consecuencia, 

éstas requieren habilidades digitales para poder hacer frente a las nuevas maneras de trabajar. Las habilidades 

digitales juegan un papel importante no solamente en el ámbito laboral sino en lo personal, por ello, es evidente que 

el dominio de éstas sea cada vez más común y se vuelva en cierta medida un requisito en la formación del empleado.   

 El uso de programas y aplicaciones tecnológicas en las empresas es fundamental y con esto, procesos y 

puestos son modificados para adaptarse a las nuevas necesidades. Para hacer frente a este cambio es necesario la 

integración del conocimiento y habilidades tecnológicas en el perfil de los postulantes, requiriendo una actitud 

flexible y aprendizaje continuo. 

El perfil profesional que las empresas requieren se inclina cada vez más a la actitud y destrezas en las 

tecnologías; el mercado actual busca mayor participación, es decir, mayor involucramiento en la empresa. Las 

empresas buscan personal con mayor talento humano. 

 Las habilidades que se requieren son a lo que respecta el dominio de la tecnología y el trabajo en equipo, así 

como la voluntad de aprender. Estás habilidades se requieren debido a que la forma de trabajar va cambiando y con 

ello requiere una rápida adaptación e integración de herramientas, agregando valor a las empresas con optimización 

de recursos. Los profesionistas pierden oportunidades al no actualizar sus habilidades y al no aprender nuevas, las 

tendencias laborales requieren el conocimiento de herramientas cada vez más prácticas.  

La falta de aprendizaje continuo y la desinformación son unas de las debilidades que tiene una persona al 

laborar en una era de constante cambio. Lo anterior conlleva a la necesidad de identificar las habilidades digitales 

colaborativas que más demanda tienen actualmente el mercado de trabajo.  
 

Marco Referencial  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2018): Las competencias digitales, antes “opcionales”, se han convertido en “esenciales” y deben completarse con 

1 El Mtro. Arsemi de Jesús Muñóz Matus es docente por asignatura en el Departamento de Ciencias Económico Administrativas 

del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Chetumal, en Chetumal, Quintana Roo. 

arsemy.mm@chetumal.tecnm.mx  
2 La M. A. María Josefina Aguilar Leo es docente e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias 

Económico Administrativas del Tecnológico Nacional de México, campus Instituto Tecnológico de Chetumal, en Chetumal, 

Quintana Roo. maria.al@chetumal.tecnm.mx (autor corresponsal) 
3 El alumno Osly Osvaldo Tilit Tut es pasante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y ha colaborado en 

investigaciones relacionadas con el tema de competencias laborales. l16390172@chetumal.tecnm.mx  
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“competencias blandas” transversales como la capacidad de comunicarse eficazmente en línea y fuera de ésta. En los 

países en vías de desarrollo, las competencias digitales tienen también mucha demanda y mejoran 

considerablemente las perspectivas de obtener un empleo decente. 

Bercovich & Georgina (2016) mencionan que las nuevas tecnologías digitales dan origen a nuevas 

plataformas y a nuevos sistemas complejos de producción. La permeabilidad de las tecnologías digitales en la 

economía está provocando una nueva transformación industrial basada en la Internet de las cosas y la analítica de 

grandes datos. 

Raso Delgue (2018) en el artículo América Latina: El impacto de las tecnologías en el empleo y las reformas 

laborales menciona que el problema actual es que, mientras reaccionamos con lentitud ante el trabajo automatizado, 

las nuevas formas de trabajo destruyen los empleos tradicionales en vastas áreas de la producción de bienes y 

servicios. 

Según García Aretio (2019), “El entorno laboral, cada vez más, es altamente permeable, de ahí la incursión 

progresiva de tecnólogos en gran número de profesiones”. De acuerdo con este autor, destacadas declaraciones de 

diferentes organismos internacionales (OCDE, UNESCO, ONU y Unión Europea) reiteran la necesidad de promover 

la integración de las tecnologías digitales en todos los niveles del sistema educativo y en la formación y el 

perfeccionamiento de los recursos humanos, con la finalidad de que la ciudadanía pueda beneficiarse de las grandes 

posibilidades ofrecidas por estas herramientas para la vida, los empleos tradicionales, las profesiones liberales, los 

nuevos trabajos que vienen apareciendo, el ocio, la salud, la gobernanza, etc. 

Este mismo autor menciona a Chamorro y Frankiewicz (2019), “El título no lo es ya y lo será menos, 

garantía de desempeño laboral. Lo serán habilidades y competencias adquiridas y la facilidad de adquisición de 

estas”. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019) enmarca en la Figura 1 el Mapa de habilidades 

digitales en el que se aprecia el nivel de apropiación, tendencias y habilidades complementarias. En la clasificación 

de “Habilidades funcionales” y “Alfabetización digital” se puede observar que están el nivel básico, es decir, podría 

ese aprendizaje estar al alcance de un mayor un número de personas contemplando que las habilidades que marcan 

podrían ser de uso cotidiano, desde el uso de redes sociales hasta la búsqueda de información.  

En el nivel Intermedio se podría observar algunas habilidades que serían propias de un profesionista y un 

poco más avanzadas para usuarios con mayor tiempo de exposición en el internet; las habilidades de creación de 

contenidos, transacciones en línea, compra y venta en línea son algunos de los procesos que se ven actualmente con 

mayor frecuencia. 

 

Figura 1. Mapa de habilidades digitales 

 
Fuente: Elaboración SCT con base en información de la UIT y UNESCO. 
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Otuyemi Rondero & Aguilar Vargas (2020) a través del Observatorio de innovación Educativa del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey mencionan que la competencia digital es una necesidad 

permanente y que de acuerdo con el estudio Global Skills Index (2020) realizado por Coursera, México es uno de 

los países con más bajo dominio respecto a la habilidad tecnológica, ocupando el lugar número 58 de los 60 países 

evaluados en este estudio. 

 

Método 

  Se utilizó análisis de contenido documental debido a que la investigación se basa en la información de 

varias fuentes y de esta manera construir un panorama más amplio de la situación. La consulta bibliográfica fue 

utilizada de manera principal. Para cumplir esta investigación se plantearon las siguientes preguntas  

1. ¿Qué habilidades digitales son las principales?  

2. ¿Qué perfiles laborales son los más buscados?  

3. ¿Qué empleos demandan habilidades digitales? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, se obtuvo información de diversas fuentes tales como revistas 

científicas, revistas especializadas y periódicos online, páginas web de sitios oficiales, informes de organismos 

gubernamentales, trabajos de grado, información de organizaciones internacionales, opiniones de profesionales en 

eventos en línea, trabajos de instituciones y trabajos de investigación. 

El criterio para seleccionar la información se enmarcó en trabajos de investigación, información 

proporcionada de instituciones oficiales y personas que investigan el tema. La revisión de dicha información 

consultada fue el puntualizar el campo laboral y a todo lo que engloba que es desde el recurso humano hasta los 

puestos de trabajo. 

La investigación considera también aspectos interesantes de nivel nacional como de nivel internacional 

tomando como referencias a instituciones y expertos en el tema.   

  

Comentarios Finales 

Resumen de resultados 

Durante la investigación se puede observar que algunas habilidades se repetían y/o guardan una estrecha 

relación entre sí. Las habilidades que con mayor participación son: 

• Conocimiento digital: tal vez sea la primera habilidad más requerida ya que parte de lo básico para seguir 

adquiriendo y desarrollando el talento. 

• Gestión de la información: podrá decirse que analizar información y usarla a favor es una habilidad que 

agrega valor. 

• Comunicación digital: el poder comunicarnos de manera rápida es importante, por lo que uso de diferentes 

herramientas como el correo, electrónicos, redes sociales y mensajería instantánea son solo algunos 

ejemplos de la magnitud de poder comunicarnos añadiendo otras características al mensaje a enviar. 

• Creación de contenido y estrategia digital: la manera de llegar al cliente y con una buena campaña de 

marketing y contenido creativo. 

• Aprendizaje continuo: esta habilidad debe ser tomada en cuenta no solo como un requerimiento de carácter 

laboral sino también personal. El tiempo pasa y cada vez se desarrollan herramientas con nuevas 

características, lo que induce a la adaptación al cambio.  

 

Para Perea (2020) algunos trabajos operativos van a desaparecer en un futuro muy cercano. Según los datos 

del observatorio de empleo digital esos trabajos van a ser sustituidos ya sean por maquinas o por robots y las nuevas 

profesiones se van a crear en relacionados al ámbito digital. Poco a poco la digitalización se empieza a ver desde lo 

más común, por lo que ya se requiere conocimiento básico computacional. Menciona que los trabajos del futuro 

serán los expertos en Big Data, Arquitectos en Smart Cities, directores de marketing digital, director de contenidos 

digitales, Experto y gestor de riesgos digitales, director de marketing digital. 

En diferentes áreas se requieren habilidades digitales algunas con mayor o menor intensidad, pero está 

claro que se debe contar con conocimiento digital básico para tener un soporte con el cual trabajar; las habilidades 

personales se podrían llevar al ámbito laboral, como las habilidades básicas de uso de una computadora, navegación 

en internet, redes sociales, paquetería office, correo electrónico, etc., que ya se manejan mucho antes de entrar al 

campo laboral. 

Las características del perfil laboral que se deben tomar en cuenta son:   

a. Compromiso y responsabilidad  

b. Confianza y empatía 
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c. Pensamiento crítico y sensible  

d. Solución de problemas 

e. Liderazgo 

Cabe resaltar que las habilidades blandas son de igual importancia que las habilidades digitales ya que 

marcan la interacción de los elementos de un trabajo como lo son: colegas y desempeño. Al final se trata de una 

mayor interacción positiva en cualquier aspecto. 

Según la publicación en Portafolio (2020), un estudio elaborado por Zoho en América Latina, cerca del 

95% de los encuestados piensa que, una vez termine la crisis, sus organizaciones mantendrán sus esquemas de 

teletrabajo o adoptarán modelos mixtos en los cuales solo irán algunos días de la semana a la oficina. Menos de 5% 

cree que las cosas volverán a ser como antes. 

 

Conclusiones 

La digitalización está teniendo impacto en la vida de las personas tanto en lo personal como en lo laboral 

debido a tener que desarrollar nuevas habilidades para mantenerse actualizados. Esta digitalización está 

transformando los puestos de trabajo siendo así que algunos desaparecen, pero de igual manera otros se crean.  

Las habilidades que se demandan o que se demandarían en mayor grado, requieren de una constante 

actualización además de que el individuo necesita estar atento a las tendencias para mantener una empleabilidad 

frente a la competencia.  

Sin duda las habilidades digitales son importante pero también las habilidades blandas no se desvalorizan, 

todo lo contrario; mostrar actitudes propias de un humano es algo que difícilmente una maquina podría replicar por 

ello el desarrollo de las habilidades blandas también juega un papel importante en la interacción de los grupos de 

trabajo.   

Las habilidades digitales se han visto aún más requeridas en la necesaria comunicación rápida y en el 

trabajo remoto, siendo así que poco a poco las nuevas estructuras de trabajo están pasando de ser en oficinas a pasar 

lugares fuera de ellas. Por último, un aprendizaje continuo puede ser el pilar de un buen desarrollo tanto personal 

como laboral siendo así que se consideraría una persona actualizada. 

En cierta manera las habilidades digitales requeridas pueden variar en función al trabajo que uno 

desempeñe, pero hay algunas que inclusive uno debe dominar antes de ser aceptado en un trabajo, estas habilidades 

son el uso de correo electrónico, redes sociales, manejo básico de computadores, paquetería de documentos, 

navegación en la red. Estas habilidades se pueden solicitar en diferentes niveles de complejidad como recepción de 

comercios minoristas hasta la administración de un negocio medianos. 

El reto más grande es la actualización digital, así como de los equipos de trabajo, imprescindible para estos 

tiempos; la tecnología avanza rápido y por ello los cambios son notorios tal como el traslado del trabajo en la oficina 

al hogar que reafirma la necesidad del aprendizaje y actualización permanente debido al avance tecnológico.    
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Reducción de Riesgos Ergonómicos en Almacén de Recibos y 
Embarques 

 

Mtra. Nelly del Carmen Nieto Saldaña1, Mtra. María Isabel Guel González2,  

Dra. Paola Mayela De la Cruz Guzmán3 y Mtra. Ilse Nallely García Castillo4   

 

Resumen— En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en una empresa 

manufacturera en la que realizaron estudios ergonómicos de riesgos en el almacén de recibos y embarques para 

disminuir futuras lesiones y mediante un estudio del método de trabajo identificar las áreas de oportunidad e 

implementar las posibles mejoras 

  

Palabras clave—análisis ergonómico, riesgo, postura, mejora en el método de trabajo. RPS 

 

Introducción 

  El siguiente proyecto se realizó en una empresa manufacturera la cual diseña y fabrica productos de 

tecnología de filtración de aire, combustible, líquidos lubricantes e hidráulicos, productos químicos y sistemas de 

escape para todos los sistemas con motor.  

 

       El motivo de realizar la presente investigación fue la detección de que en áreas de almacenes (Recibo y 

Embarques) no se contaba con documentación de evaluaciones ergonómicas en el sistema para saber los riesgos a los 

cuales se encuentran expuestos el personal de almacenes en todas las operaciones que se realizan día con día. Un 

antecedente que se tuvo previo a, fue que el personal de almacén acudía constantemente a servicio médico para reportar 

dolor o incomodidad, y por ello la planta tiene la necesidad de evitar una lesión ergonómica para las actividades diarias 

para lo cual fue necesario realizar estudios ergonómicos para medir el riesgo y así poder realizar un plan de acción y 

seguimiento a la implementación  de nuevos métodos y proyectos de mejora mediante el estudio de métodos para 

reducir el puntaje total de riesgo ergonómico de los almacenes.  

 

Descripción del Método 

Ingeniería de métodos  

Evolución Histórica 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), , fue el primer promotor de la organización científica del trabajo. En 1878 

efectúa sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A ellas le siguieron, una 

serie de estudios analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales puntos, fueron 

determinar científicamente el trabajo estándar, crear una revolución mental y un trabajador funcional a través de 

diversos conceptos que se intuyen a partir de un trabajo suyo publicado en 1903 llamado "Shop Management". Hoy 

en día, Taylor es considerado el padre de la ingeniería industrial y de la ingeniería de métodos. Su trabajo sirvió de 

fundamento principal para el desarrollo del estudio del tiempo y del movimiento, y el estudio del trabajo.  (Gonzáles, 

2008, párr. 1) 

 Los ingenieros de métodos utilizan un procedimiento sistemático para desarrollar un centro de trabajo, 

fabricar un producto y ofrecer un servicio. Este procedimiento se presenta a continuación y resume el flujo de este 

texto. Cada etapa se explica a detalle en un capítulo posterior. Observe que, estrictamente, las etapas 6 y 7 no forman 

parte de un estudio de métodos, sin embargo, son necesarios en un centro de trabajo totalmente funcional. 

Principales etapas de un programa de ingeniería de métodos 
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1. Seleccione el proyecto.  

2. Obtenga y presente los datos. Integre todos los hechos relevantes relacionados con el producto o servicio. Esta 

tarea incluye diagramas y especificaciones, cantidades requeridas, requerimientos de entrega y proyecciones de la 

vida anticipada del producto o servicio.  

3. Analice los datos. Utilice los principales métodos de análisis de operaciones para decidir qué alternativa dará 

como resultado el mejor producto o servicio.  

4. Desarrolle el método ideal. Seleccione el mejor procedimiento para cada operación, inspección y transporte  

5. Presente e implemente el método. Explique el método propuesto. 

6. Desarrolle un análisis del trabajo. Lleve a cabo un análisis del trabajo del método instalado con el fin de 

asegurar que los operadores sean seleccionados, entrenados y recompensados adecuadamente.  

7. Establezca estándares de tiempo. Determine un estándar justo y equitativo para el método instalado.   

8. Dele seguimiento al método.  

Ergonomía  

La ergonomía es una disciplina encargada de diseñar y adaptar los sitios de trabajo, para lograr una interacción 

entre el individuo, el lugar donde labora y las máquinas. Su objetivo es optimizar tres elementos muy importantes 

para las organizaciones, como lo son el humano, la máquina y el ambiente donde se desenvuelven. El desarrollo de 

esta disciplina es reciente en el ámbito laboral, por esta razón, existe una gran necesidad de que los profesionales de 

la salud incorporen a sus actividades criterios ergonómicos.  (Yirda, 2020 párr. 1)  
Objetivos de la ergonomía 

Cruz (2005) citado por (Hoffens, 2013, pp. 11-12) menciona que el objetivo de la ergonomía es la prevención de 

daños en la salud considerando ésta en sus tres dimensiones, física, mental y social, según la definición de la OMS. 

La aplicación de los principios ergonómicos trata de adecuar y adaptar los sistemas de trabajo a las capacidades de 

las personas que los usan evitando la aparición de alteraciones en la salud que pueden producirse como consecuencia 

de una carga de trabajo excesivamente alta o baja.  

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la ergonomía permite:  

• Identificar, valorar y proponer medidas correctoras frente a los riesgos derivados de la carga de trabajo (física 

y mental).  

• Controlar las condiciones ambientales del puesto de trabajo.  

• Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente de trabajo. 

 

Desarrollo 

El proyecto se desarrolló en una empresa manufacturera fabricante de productos de tecnología de filtración de 

aire, combustible, líquidos lubricantes e hidráulicos, productos químicos y sistemas de escape para todos los 

sistemas con motor. Actualmente en las áreas de almacenes (Recibo y Embarques) no se cuenta con un registro de 

evaluaciones ergonómicas para saber los riesgos a los cuales se encuentran expuestos el personal de almacenes en 

todas las operaciones que se realizan día con día y en contribución a la mejora continua fue necesario realizar 

estudios de ergonomía para medir el riesgo y así poder realizar un plan de acción y seguimiento a la implementación 

de mejoras. 

 Se dio un recorrido por los almacenes, para poder conocer cada una de las áreas de trabajo en donde se 

estuvieron realizando los análisis de ergonomía.se observó que existía una gran variedad de operaciones que 

requerían de una evaluación ergonómica ya que existía un riesgo. Se realizó un curso de entrenamiento y 

aprendizaje en el software Humantech System para conocer de manera general el proceso de evaluación de riesgos 

ergonómicos en los lugares de trabajo. Durante el entrenamiento se pudo notar que este sistema sería la base 

principal para la generación de documentación ergonómica para poder llevar un control de RPS encontrados en las 

operaciones de almacén, además de un control de seguimiento de RPS eliminados, posteriormente se identificaron 

las operaciones realizadas más comúnmente en las áreas de almacenes apoyándose en los centros de información 

con los cuales cuenta cada área, a partir de esto se generó un tipo de cheklist en el cual se especifica la ubicación de 

la operación, el número de ID, la operación y si existe o no un análisis ergonómico realizado con anterioridad. Lo 

anterior sirvió para poder llevar un mejor control de seguimiento; como se puede apreciar en la tabla 1, no existían 

un análisis ergonómico en la mayoría de las operaciones. 
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Tabla 1.- Lista de operaciones realizadas en almacenes 

Como se puede apreciar en la siguiente Tabla 2 se puede observar que solo el 5% del total de operaciones 

registradas ya contaban con un análisis ergonómico previo a la identificación de operaciones, el resto que equivale a 

un 95% no contaban con una evaluación ergonómica. Por lo tanto era necesario cumplir con la evaluación al 100% 

de todas las operaciones implicadas en las areas de almacenes (Recibo y Embarques). 

Total de 
operaciones en 

almacenes 

Sin 
análisis 

Con análisis 

59 56 3 

Tabla 2.- Tabla de control de operaciones con y sin análisis ergonómico 

Se generaron análisis de ergonomía de las 53 operaciones identificadas que se realizan en almacenes para conocer el 

valor de RPS correspondiente a cada actividad. A su vez se realizó un archivo de control para las operaciones que se 

fueron documentando. Los valores se clasifican en 3 rangos bajo, medio y alto. Se pudo notar que existen 

actividades con valores de RPS altos que necesitan tener un plan de acción para poder reducir el riesgo arrojado 
por el sistema como se muestra el ejemplo de la tabla 3 

 

Tabla 3.- Análisis ergonómico en el almacén 

Se generaron evaluaciones de cuerpo completo mediante el software Humantech en el cual se consideraron ciertas 

características para un análisis de ergonomía como lo son: postura, fuerza, duración y frecuencia; además de estos 

también se consideraron estresores físicos que pudieran presentarse en alguna operación realizada tales como: 
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vibración, baja temperatura, compresión de tejidos blandos, estrés de impacto y problemas con guantes. Posterior a 

esto el sistema arrojó un valor (RPS) el cual se clasifico en un rango de bajo, medio y alto según la situación de cada 

operación  como se muestra en la Tabla 4

 

finalmente se realizó una tabla con el total de RPS obtenidos en cada almacén los cuales se clasificaron según el 

rango de riesgo arrojado por el sistema el enfoque de reducción de RPS sería específicamente para las operaciones 

que se encontraran en el rango medio; se realizó un plan de acción en donde se hace mención de las operaciones a 

mejorar, las causas directas que ocasionan el riesgo, la descripción de la mejora y posibles propuestas de mejora, 

fecha inicial, fecha final y estado como en la  tabla 5. 

 

 
Tabla 5.- Planes de acción 

Posterior a esto cumpliendo con las etapas del estudio de métodos se realizaron proyecciones de análisis 

ergonómicos para el almacén de recibo en el área de traspaleo y devoluciones para anticipar los RPS posibles a 

reducir si se realizara la implementación de mejoras presentadas en el plan de acción en todas las operaciones 

involucradas.  Como se muestra en la tabla 6 
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Por último se implanta el nuevo método  con la modificación de las estaciones de trabajo en el almacén de Recibo 

específicamente en el área de traspaleo. El área cuenta con 3 mesas de surtimiento y 4 mesas elevadoras y de 

inclinación. Principalmente se comenzó con la modificación de una mesa de surtimiento a una altura ergonómicamente 

adecuada, antes tenía una altura de 70 cm (imagen 28) y la modificación se hizo a 90 cm (imagen 29), es decir se 

añadieron 20 cm más de altura como se refiere en la tabla 7 

 
Adicional a esto se añadió una báscula con rodillos esto con la finalidad de manipular de manera correcta los 

contenedores con material y también para eliminar la parte de las cargas pesadas de material; Al mismo tiempo se 

agregó una mesa con rodillos y esferas para conducir el contenedor con material hacia un elevador, Posteriormente se 

hicieron pruebas con el personal de traspaleo para verificar que, hasta este punto, se cumplirían con las condiciones 

ergonómicas establecidas para las estaciones de trabaj o(tabla 8) 
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Resultados: 

Se logró concluir con los análisis ergonómicos en un 100% de las operaciones representativas de almacenes de 

Recibo y Embarques. Como se muestra en la siguiente tabla  

 
Como resultado se  eliminaron  132 puntos de riesgo ergonómico que equivalen a un 22% del total de RPS del 

almacén de recibo.El impacto del porcentaje de reducción de RPS trajo diferentes beneficios,  reduciendo el riesgo 

de lesiones ergonómicas futuras, mejor rendimiento humano, mayor productividad, procesos y estaciones de trabajo 

más seguros, entre otras cosas 

 

Conclusiones: 

La metodología “Estudio de métodos” es una técnica muy útil para la mejora de procesos, haciendo que estos 

sean más eficientes y con formas más sencillas de trabajo lo cual beneficia a diversas problemáticas que pueden 

existir en un determinado proceso, en este caso ayudó a llevar una secuencia de acciones controladas para la mejora 

ergonómica de las estaciones de trabajo beneficiando así al operador y a la productividad directamente, ya que se 

reduce el esfuerzo humano y por consecuencia aumenta la productividad de los procesos. 

Cabe mencionar que hacer un proceso de mejora no siempre es fácil, ya que conlleva a que diversos departamentos 

estén involucrados y que además cada uno de ellos busca validar el trabajo desde lo que a ellos corresponde aprobar, 

de no ser así se tienen que hacer modificaciones y esto lleva su tiempo todo con la finalidad de hacer una estación de 

trabajo tanto segura como eficiente para el trabajador 

. 

Recomendaciones: 

Continuar con la implementación de los proyectos que quedaron abiertos: implementación de elevadores y 

modificación de la totalidad de mesas de surtimiento para el área de traspaleo; dar capacitación a los operadores acerca 

de los nuevos métodos de trabajo; proporcionar tapetes ergonómicos para operaciones realizadas en el área de 

traspaleo. así como proporcionar herramientas adecuadas a los operadores para abrir las cajas de materia prima. 
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El Blockchain y las Criptodivisas 
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Resumen— A pesar de ser una tecnología nueva, el Blockchain ha generado confianza en las transacciones con Criptomonedas. 

Los fundamentos y la arquitectura en el que están basados, proporciona seguridad y protección a las operaciones realizadas con 

las Criptomonedas. 

El Blockchain es una cadena de bloques de información que solamente pueden ser añadidos a la base de datos. Cada bloque 

presenta un indicador que apunta al bloque que lo ha precedido y, generalmente, contiene cierta combinación de información 

transaccional, sellos temporales y otros metadatos que confirman su validez. Debido a que están vinculadas de esta forma, las 

entradas no pueden modificadas de ninguna forma, ya que eso invalidaría los bloques siguientes. 

Se hizo una revisión sistemática, para actualizar los conocimientos del Blockchain; se decidió realizar una revisión bibliográfica, 

para responder a las preguntas de investigación, ¿Qué es el Blockchain y cómo se usa en las  Criptodivisas, para la trazabilidad de 

manera confiable? 

Como resultado, se ha referenciado gran cantidad de bibliografía existente, donde los autores tienen diferentes 

conceptualizaciones del término y cómo influye al realizar operaciones con Criptodivisas. Se ha concluido que el término puede 

tener diversas acepciones e incluso, diversos autores, lo usan como sinónimos.  

 

Palabras clave— Blockchain, Transacciones seguras, administración de negocios digitales. 

 

Introducción 

 

Descripción del Método 

Metodología e Investigación 

La revisión bibliográfica partió de la definición de los criterios para la inclusión de la investigación, continuó con 

la ubicación de las fuentes de datos, la organización selección de documentos y finalizó con la sistematización del 

análisis e integración de resultados, así mismo, se realizó una investigación descriptiva bajo los conceptos de 

(Sampieri & Torres, 2018). 

La metodología sigue los pasos que propone (Gómez-Luna, Fernando-Navas, Aponte-Mayor, Betancourt-

Buitrago, 2014). 

Marco Teórico 

La tecnología del Blockchain se ha introducido poco a poco en el campo de las tecnologías financieras (Fintech), 

a tal grado que se está optando por hacer uso de ella al momento de mantener seguridad en los datos que se manejan.  

Los documentos digitales electrónicos son muy fáciles de manipular y muchas veces los cambios realizados no 

son visibles, Haber & Stornetta (1990) propusieron los métodos de certificación o sellado de tiempo haciendo uso de 

funciones hash unidireccionales, que ha servido como base para la creación de la tecnología Blockchain.  

En el año 2009 Nakamoto, desarrolla algoritmos criptográficos para emplear como método de pago en Internet, el 

Bitcoin. 

El Bitcoin fue la primera en utilizar algoritmos criptográficos para emplear un método de pago por Internet.  

Bitcoin (Swan, 2015), tiene más de un concepto, también es utilizado para referirse al protocolo que se ejecuta en 

la tecnología Blockchain, subyacente para describir cómo se transfieren los activos en el Blockchain. El Bitcoin tiene 

diferentes capas, la primera, es la tecnología subyacente, el Blockchain.  

Años más tarde, Buterin (2014) implementa el protocolo Ethereum y se concibió originalmente como una versión 

mejorada del Blockchain 1.0, a través de un lenguaje de programación altamente generalizado. El protocolo 

Ethereum no soportaba cualquiera de las aplicaciones directamente, pero la existencia de un lenguaje de 

programación completo significaba que teóricamente se pueden crear contratos arbitrarios para cualquier tipo de 

transacción o aplicación. Sin embargo, el protocolo Ethereum va mucho más allá de la Criptodivisa. 

El Blockchain 2.0 es el siguiente nivel en el desarrollo de la industria Blockchain.  
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Mientras que Blockchain 1.0 es para la descentralización del dinero y los pagos, el Blockchain 2.0 es para la 

descentralización de los mercados de manera más general, y contempla la transferencia de muchos otros tipos de 

activos más allá de la moneda utilizando Blockchain, desde la creación de una unidad de valor a través de cada vez 

que se transfiere o se divide. (Hosp & Thelen, 2019). 

El Blockchain 2.0 tiene un diseño abierto y podría servir como una capa fundamental para un gran número de 

protocolos financieros y no financieros. (Tarkhanov, 2019). 

Para Cachín (2016) el Blockchain 2.0 avanzó con el nombre de HyperLedger como proyecto, en el cual emula un 

servicio informático confiable a través de un protocolo de distribución, ejecutado por nodos conectados a internet. 

El Proyecto HyperLedger Fabric tiene como objetivo avanzar en la tecnología Blockchain mediante la 

identificación y realización de una plataforma estándar abierta para toda la industria para libros contables 

distribuidos, que puede transformar la forma en que se llevan a cabo las transacciones comerciales a nivel mundial, 

aprovechando tecnologías, con una arquitectura modular que permite implementaciones conectables de varias 

funciones. (Goncharov, Demenko, Shlokin, Poluyanenko, 2019).  

El proyecto Hyperledger Fabric se presenta como una nueva arquitectura Blockchain con el objetivo de 

resiliencia, flexibilidad, escalabilidad y confidencialidad (Androulaki, Barger, Bortnikov, Cachin, Christidis, De 

Caro & Yellick, 2018), al cabo que es considerado el primer sistema operativo distribuido para Blockchains 

autorizados para controlar los diferentes usos que actualmente se le está dando al Blockchain lo que da giro hacia el 

camino del Blockchain 3.0.  

La tecnología del Blockchain 3.0 es potencialmente disruptiva, si se le tiene confianza en el manejo de la 

seguridad de las transacciones de datos, podría tener la capacidad de reconfigurar todos los aspectos de la sociedad y 

sus operaciones (Swan, 2015).  

Pacheco, (2016) relata que no solo existe la posibilidad de que la tecnología Blockchain reinvente cada categoría 

de los mercados monetarios, los pagos, los servicios financieros y la economía, podría también ofrecer posibilidades 

de reconfiguración similares a todas las industrias, e incluso más en general, a casi todas las áreas del quehacer 

humano.  

Para (García, 2018) la cadena de bloques es fundamentalmente un nuevo paradigma para organizar la actividad 

con menos fricción y más eficiencia, y en escala mucho mayor que los paradigmas actuales.  

Zyskind, Nathan, & Pentland (2015) añaden que no solo la tecnología Blockchain sea descentralizada y que la 

descentralización como modelo general pueda funcionar bien ahora, porque hay una red subyacente lo 

suficientemente líquida con la Web interconectando todos humanos, incluso para transacciones de 

desintermediación, sin embargo la tecnología Blockchain ofrece una alcance y escala universal y global que antes era 

imposible, (Li, Jiang, Chen, Luo y En, 2020) aportan que esto puede ser verdad para la asignación de recursos, en 

particular para permitir recursos cada vez más automatizados asignación de activos del mundo físico y también de 

activos humanos.  

La tecnología Blockchain facilita la coordinación y el reconocimiento de todo tipo de interacción humana, 

facilitando un orden superior de colaboración y posiblemente allanando el camino para la interacción 

humano/computadora, (Christidis & Devetsikiotis, 2016) alega que quizás todos los modos de actividad humana 

podrían coordinarse con tecnología Blockchain hasta cierto punto, o como mínimo reinventado con conceptos 

Blockchain. Donde (Aldweesh & VanMoorsel, 2016) afirman que la tecnología Blockchain no es solo un mejor 

modelo organizativo funcional, práctica y cuantitativamente; al requerir consenso para operar, el modelo también 

podría tener mayor libertad, igualdad y empoderamiento cualitativamente. Por lo tanto, la cadena de bloques es una 

solución completa que integra beneficios cualitativos y cuantitativos. 

Resultados 

El Blockchain ofrece confianza en sus transacciones, transparencia con la información obtenida, y están 

protegidas por diversos mecanismos, entre los que están incluidas técnicas avanzadas de criptografía, modelos de 

comportamientos y de decisiones matemáticas (Sarmah, 2018). 

La tecnología Blockchain, es una estructura subyacente de la mayoría de las Criptodivisas que existen hoy en día, 

y es la que se encarga de prevenir se dupliquen o se comentan delitos o ilícitos con ella (Bashir, 2017). 

El uso de esta tecnología está siendo explorado en otras ramas, en donde (Panda, Jena, Swain & Satapathy, 2021) 

explican cómo el Blockchain no puede ser alterado y como la seguridad de los datos resulta muy importante.  

Efanov & Roshin (2018) enfatizan que la seguridad que ofrece el Blockchain es algo complejo de entender a 

simple vista, por ese motivo es benéfico entender los conceptos y mecanismos que hay detrás de ella, que garantizan 

que esta tecnología sea innovadora y con altos estándares de protección de datos.  

A pesar de que en la seguridad del Blockchain intervienen diversos atributos, (Kumari, Savita, Taruna & Gayatri, 

2020), establecen que dos de los conceptos más importantes que se tiene es inmutabilidad y consenso. Consenso se 

entiende a la habilidad en la que los nodos se entrelazan en una red Blockchain distribuida, donde se ponen de 
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acuerdo para ver el estado de validez de transacción con la Criptodivisa. El 

proceso de consecución de consenso depende en sí de los así nombrados 

algoritmos de consenso. 

Para Álvarez (2018), la inmutabilidad es la capacidad de la tecnología 

Blockchain para prevenir alteraciones en las transacciones, en el caso de las 

Criptodivisas, debido a que esto mitiga acciones fraudulentas.  

Estos dos conceptos, al ser combinados, para (Leible, Schlager, Schubotz 

& Gipp, 2019), proporcionan una fuerte base de seguridad a los datos en las 

redes Blockchain. Mientras que los algoritmos de consenso verifican que en 

todo momento las transacciones sean respetadas de acuerdo a estándar de 

seguridad, la inmutabilidad garantiza que los datos de las personas y los 

registros de transacciones estén protegidos, después de que cada bloque sea 

validado e ingresado a la base de datos distribuida. 

El Blockchain depende en alto grado del uso de la criptografía para garantizar la seguridad de los datos y 

transacciones. Burguess & Colangelo (2015) explican que esta tecnología fue integrada en el 2009 con el 

lanzamiento de Bitcoin. 

Para Smits & Hulstijn (2020), el Blockchain hace uso de las funciones hash y de la criptografía. El origen de esta 

estructura puede remontarse a inicios de la década de 1990 con el trabajo de Haber & Stornetta.  

Fischer (2018) señala que el sistema utilizó una cadena de bloques con seguridad criptográfica para almacenar 

documentos con sellos de tiempo, y en el año 1992 se incorporó el diseño de los árboles Merkle. 

En el 2008 Satoshi Nakamoto, da a conocer su investigación sobre el Bitcoin, el cual es un sistema entre persona 

a persona que hace uso del efectivo electrónico y es descentralizado. 

Pages (2020) comenta que Vitalik Buterin en el 2013, declaró que el Blockchain 1.0 necesitaba un lenguaje de 

scripting para crear aplicaciones descentralizadas (Dapps). Al no llegar a un acuerdo con la comunidad de Bitcoin, se 

comenzó el desarrollo de una nueva estructura de computación distribuida basada en la anterior, donde nace el 

proyecto Ethereum, que representaba una funcionalidad de scripting llamada contratos inteligentes. 

A lo que se le conoce como el Blockchain 2.0 , (Leonhard, 2019) interpreta que estos contratos inteligentes son 

software que se implementan y ejecutan en el Blockchain de Ethereum, se puede utilizar al realizar transacciones con 

ciertas condiciones. Al momento de implementar esto con las Criptodivisas innova la manera de realizar pagos con 

ellas. 

La arquitectura que se maneja en los contratos digitales habla por sí sola al momento de mantener seguridad y 

confianza entre los usuarios de Criptodivisas al momento de efectuar alguna operación con ellas. Se analiza más a 

fondo el funcionamiento del Blockchain (Alvarez, 2017). 

El bloque y sus partes 

En el Blockchain se usan los hash, mecanismos de criptografía para establecer como firma, es como una huella 

dactilar que hace que la transacción sea válida. Se hace referencia para la explicación, un bloque de Ethereum, que es 

la tecnología Blockchain 2.0 del momento. 

La Figura 1 representa a un Blockchain, en donde se lleva el registro de todos los acontecimientos –transacciones 

- dentro de la cadena de bloques; en donde cada nodo es una transacción realizada en ese Blockchain. 

En un Blockchain, cada nodo tiene una huella dactilar asociado a él, de esa forma se sigue un orden cronológico. 

En el caso de la cadena de bloques, cada bloque también hace referencia al bloque anterior, pero lo hace a través 

de una huella dactilar del bloque llamada fingerprint o hash del bloque. 

En el Blockchain, además del hash cada bloque lleva incluida cierta información de relevancia. 

El Blockchain, es la parte descentralizada, es como si fuera un libro de contabilidad, se maneja de forma 

transparente para todos los registros de las transacciones; la base de datos que usa, está compuesta por los nodos de 

red; los nodos los actualizan los mineros. La base de datos se encuentra monitoreada por todos y se puede decir que 

es propiedad y es controlada, por nadie. El manejo del Blockchain se asemeja a una hoja de cálculo interactiva, a la 

que todos tienen acceso y, donde se actualizan y confirman que, las transacciones digitales que transfieren fondos, 

son únicas. (Treiblmaier, H., 2019). 

La capa media es el protocolo, el software que transfiere el dinero sobre el libro mayor de Blockchain. La capa 

superior es la moneda, Bitcoin, que se denota como BTC cuando se realizan transacciones o intercambios (Zaghloul, 

Li, Mutka & Ren, 2020).  

El propietario transfiere la moneda firmandola digitalmente mediante un hash de la transacción anterior y la clave 

pública del siguiente propietario y agregándolas al final de la moneda. El beneficiario puede verificar las firmas para 

cotejar la cadena de propiedad. (Parry & Collomosse, 2021) 

Las transacciones deben ser anunciadas públicamente, y se necesita un sistema para que los participantes 

Figura: 1 Hash de un bloque 

Elaboración propia 
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Figura:  4 Transacción en BscScan 

Propia (2021, 12 mayo). 

acuerden un único historial de la orden en que fueron recibidos. El beneficiario necesita pruebas de que, en el 

momento de cada transacción, la mayoría de los nodos estuvieron de acuerdo en que era la primera recibida (Parry & 

Collomosse, 2021). A este sistema de criptografía se le llamó Blockchain 1.0. 

Partes que componen un Hash o transacción. 

Height: Número de bloque. Zimmerman (2020) señala 

que dentro del bloque existe un campo llamado: número de 

bloque, que sirve como identificador del mismo dentro del 

blockchain, este número siempre tiende a ser ascendente, es 

decir cada transacción hecha tiene que llevar un ID de 

reconocimiento y esta es un número arriba de la transacción 

anterior. 

Timestamp: Marca temporal. Haber & Stornetta (1990) 

habían definido que la marca temporal de un bloque está 

meticulosamente controlada en lo que al ámbito temporal se 

refiere. He indica cuando la transacción fue añadida a un 

bloque en la cadena. 

Transactions: Transacciones.  Peters, Panayi & Chapelle 

(2015) Comenta que en el bloque el apartado de transacciones 

es el mensaje firmado digitalmente que verifica alguna acción 

en particular asociada a la blockchain. Cuando se manejan criptodivisas, el tipo de transacción dominante es enviar o 

recibir monedas digitales. 

Hash. Es la técnica criptográfica que ayuda a la transacción ser verídica, sin embargo, una definición más es 

aquella que comenta que el proceso por el cual una 

pieza de datos se procesa en otra pequeña pieza que 

luce diferente a la original (Gupta, 2017). 

Estos son utilizados generalmente como una 

manera de crear un identificador acordado en toda la 

estructura del documento para no ser falsificado, es 

importante que a nivel computacional no se 

encuentren dos documentos que tengan el mismo 

identificador. 

Parent hash: Hash padre. Cho (2018) define que el Hash padre es el bloque anterior al que fue enlazado el 

actual, donde almacena todos los registros anteriores de los demás bloques, este hash padre sirve para mantener el 

orden de la cadena de bloques. 

Sha3 Uncles /Uncle Hash: Hash tío. Cho (2018) define que los bloques tíos, son aquellos que estaban cerca de 

ser enlazados al bloque actual que a sido avalado, sin embargo, estos no se conectaron debido a que el bloque padre 

se minó con más rapidez. 

Tx Hash: Hash de la transacción. Zimmerman (2020) es el identificador de la orden del para que efectué la 

transacción en el bloque. 
 

La transacción y sus partes 

ransaction Hash / Hash de la transacción. Zimmerman 

(2020), la utilidad de Hash de transacción no es mas que el 

identificador entre los cientos de transacciones efectuadas 

dentro de un bloque. 

Block / Bloque. Andriole (2020) dentro del campo block 

de la transacción se guarda el registro del número del bloque 

en el que está dicha transacción. 

Timestamp / Marca temporal. Nakamoto (2009) a la 

transacción se le agrega una marca temporal con el fin de 

saber la fecha en la que fue validada. 

Funcionalidades del Blockchain en el comercio 

internacional en las  Criptodivisas 

Uno de sus funcionamientos en el comercio internacional del 

Blockchain con las Criptodivisas es el financiamiento de la 

cadena de suministro y Criptomonedas, es decir, el requisito de 

Figura:  2 Bloque de BscScan 

Imagen Propia. (2021, 12 mayo). 
 

Figura: 3 Diagrama de verificación de transacciones. 

Álvarez, L. (2018, 27 noviembre). 
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Figura: 5 Visión general del sistema 

Álvarez, G. (2016, junio 

investigar la implicación de la moneda digital y la Criptodivisa en las cadenas de suministro internacionales, 

incluyendo sus aspectos financieros (Terzi,Votis,Tzovaras, Stamelos & Cooper, 2019). 

Las Criptodivisas prometen el comercio directo de activos de persona a persona y de esta manera eliminar a los 

intermediarios. Por lo tanto, el impacto general del ecosistema de la cadena de suministro es aquel donde el 

Blockchain puede cambiar diversas áreas del comercio internacional que existen. (Maesa & Mori,2020). 

Para (Moreno &Garcia,2020) el comercio transparente, descentralizado y constante del Blockchain ha despertado 

el interés de los actores privados, y los gobiernos, en explorar el potencial de esta tecnología para mejorar la 

eficiencia de los procesos comerciales, y se han desarrollado una gran cantidad de pruebas de conceptos y proyectos 

piloto que utilizan Blockchain en prácticamente todas las áreas del comercio internacional, donde el pago en los 

diversos comercios está siendo aceptado con Criptodivisas. 

Beneficio de la tecnología Blockchain en las transacciones con  Criptodivisas a los usuarios. 

Los datos recolectados serán procesados y la información de las propiedades inteligentes se almacenará en una 

base de datos. 

Castellanos (2017) señala que un servidor web se encarga 

de exponer esta información de modo que pueda ser accedida 

por los dispositivos asociados a este sistema, para que puedan 

conocer en todo momento el identificador de su propietario 

actual. 

De esta manera, (Loinaz, 2019) relata que esto se utiliza en 

la red del Blockchain como base de este sistema, en las 

propiedades inteligentes, al consultar el identificador de su 

dueño, obtendrán su dirección de la cartera, sin exponer los 

datos sensibles del dueño. Puesto que estas direcciones están 

asociadas a una clave privada que sólo posee el propietario, los 

dispositivos pueden autentificar el origen de las peticiones al requerir que se firme cierta información proporcionada 

cuando estas sean recibidas y no con sus datos personales. 
  
Beneficios de las  Criptodivisas  en las empresas 

En la actualidad las transacciones de banco a banco pueden ser tediosas y pueden durar hasta siete días en 

completarse. Navas, Zambrano & Ame (2020) comentan que gracias a la tecnología Blockchain esto se acaba 

mitigando, debido al uso de bases de datos descentralizadas, las transferencias son mucho más rápidas con las 

Criptodivisas, esto permite que los usuarios puedan operar de manera segura sus transacciones y registrar su 

información a la vista de todos. 

Parrondo (2018) cree que esto se debe a que las transacciones se efectúan entre persona a persona y no dependen 

de la aprobación de una entidad bancaria, una vez que el pago es solicitado, este es acreditado a tu billetera, a lo que 

las empresas pueden cambiar estas Criptodivisas a la moneda local después de cada transacción. 

Otra ventaja para las empresas son las comisiones bajas que estas manejan al usar la Blockchain para mandar las 

Criptodivisas, donde (Retamal, Roig & Tapia,2017) menciona que a diferencia de los pagos con tarjeta de crédito 

que cobran hasta un 4% de comisión, las transacciones con Criptodivisas tienen un tarifa muy baja y no cobran por 

un porcentaje por cada pago. 

Muchas empresas han comenzado aceptar Criptodivisas como pago para los productos que ofrecen.  

También comienzan a pagar parte del salario a sus empleados con Criptodivisas, donde puede ser observado 

como un extra para retener aquella persona que está pensando en invertir en esta moneda. 

Conclusiones 

La tecnología Blockchain denota seguridad en el mercado digital como nunca se había pensado antes. Su 

estructura robusta es uno de los pilares principales en la seguridad que hoy en día es de las más aceptadas, lo que 

permite que las transacciones de Criptodivisas dentro de este entorno sean confiables. A todas las transacciones se 

les asigna un serial de dirección el cual puede ser monitoreado en todo momento por los involucrados en la cadena 

de bloques y así saber el estado en el que se encuentra dicha transacción. El futuro de esta tecnología se ve 

prometedor debido a que no solo se hacen transacciones con Criptodivisas, sino también con documentos 

inteligentes, libros, archivos que requieren máxima seguridad, entre otros; esta tecnología evoluciona de forma que 

cada vez soporta más transacciones por segundo lo que significa un salto importante dentro del mercado digital, se 

cree que esta tecnología sea adoptada por todas las empresas para así poder brindar mayor seguridad a sus datos.  

El Blockchain demuestra ser de suma confianza ya que una transacción necesita la autorización de un cierto 

número de bloques y se crea un registro en un libro mayor digital de carácter público lo cual permite ser consultado 

por quien lo desee. Cabe mencionar que esta tecnología es tan segura que es aceptada en los gobiernos como 
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evidencia en caso de algún proceso jurídico por lo que su validez es aún mayor, por lo tanto no se tiene que tener 

desconfianza a esta tecnología que constantemente se está actualizando para que cada día brinde un mejor servicio en 

las transacciones dentro del mundo digital por el cual se rige la mayoría del comercio que se conoce hoy en día.  
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Resumen— La aplicación de las nuevas tecnologías en el área de la mercadotecnia digital, ha generado gran interés de los medios 

masivos y especializados, debido a las nuevas experiencias de usuario y el impacto que tiene su uso al combinar la realidad con 

imágenes y objetos virtuales; en el presente trabajo, se aborda el tema de la Realidad Aumentada, como estrategia publicitaria. 

El presente, se llevó mediante una revisión sistemática, el objetivo del presente artículo, es la revisión bibliográfica de la Realidad 

Aumentada como estrategia de publicidad en revistas digitales o convencionales, para explicar cuáles son los efectos de las 

aplicaciones utilizadas, su relevancia y posibles cambios momento de difundir información; así como identificar las ventajas y 

desventajas de su uso; y por último, los trabajos futuros con dicha tecnología. 

Palabras clave— Realidad aumentada, Tecnología, Estrategia publicitaria, Revistas digitales. 

 

Introducción 

Mucho se ha dicho respecto al alcance de la Realidad aumentada en los tiempos contemporáneos, que a nadie 

sorprendería lo relacionado que uno se encuentra con esta tecnología en el día a día. Desde el año 1994 cuando se 

presenta el primer prototipo de Realidad Aumentada llamado Karma, hasta las recientes experiencias con filtros en 

aplicaciones; esta innovación ha ido cubriendo diferentes áreas científicas que estudia el ser humano. Una de ellas es 

la publicidad la cual ha sido una constante evolución a lo largo de los años, donde los profesionales en el área se han 

dado a la tarea de innovar las estrategias publicitarias para satisfacer a las empresas que desean ser conocidas y la 

forma en que la información llegue al cliente. 

Actualmente, la digitalización se ha convertido en una forma más económica para realizar contenido y de llegar a 

las masas de manera más rápida y precisa. Esto ha generado que las revistas físicas, las cuales han sido uno de los 

métodos tradicionales más usados por las empresas para publicitarse, haya sufrido un descenso en las ventas de dicho 

material. Aunque algunas empresas han apostado por usar la Realidad Aumentada como estrategia publicitaria en las 

revistas tradicionales para la generación de un impacto en las estrategias publicitarias. 

El realismo que brinda la Realidad Aumentada se basa en el detalle gráfico, en la simulación de las reglas de 

movimiento del mundo real y de los elementos en el mundo virtual, con la interactividad del usuario; haciendo de la 

publicidad de la marca una forma innovadora y original de presentar el producto o servicio al más alto nivel, además 

de potencializar las ventas y la fidelidad del cliente, ya que garantiza la repercusión y el recuerdo en el usuario 

exponencialmente frente a los métodos tradicionales, aspecto que fomenta su intención de compra.  

En la actualidad existen numerosas aplicaciones y negocios en nuevas áreas que se espera que la tecnología de 

Realidad Aumentada mejore, aunque todavía los dispositivos existentes son un bastante toscos y la experiencia de 

usuario pueda ser mejorable. 

La Realidad Aumentada hoy en día, es una herramienta tecnología capaz de potenciar estrategias de mercadeo. 
 

Descripción del Método 

Metodología e Investigación 

En un primer instante, apoyados en una metodología basada en el análisis de Alfonso (1995), explica una 

investigación documental en un procedimiento científico, es un proceso metódico de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos cerca de un determinado tema.  
 

Antecedentes 

En el libro Realidad Aumentada: una nueva lente para ver el mundo publicado por editorial planeta se encontró el 

concepto de la Realidad Aumentada y la historia de sus inicios (Ariel, 2011). En agosto del 2017 fue presentado en la 

Revista ciencia UNEMI, el artículo llamado la Realidad Aumentada en la publicidad, prospectiva para el mercado 
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ecuatoriano. (Inés, Bajaña Mendieta, 2017). El trabajo de Eduardo Alberto Navas Alarcón explica la creación de una 

revista desde un enfoque de Realidad Aumentada (Yambay Vizueta, W. R. (2017). 

Estrategias publicitarias para jóvenes: advergaming, redes sociales y Realidad Aumentada presentado en la 

Universidad de Alicante. Grupo de Investigación Comunicación y Públicos Específicos (COMPUBES) explica las 

experiencias interactivas que ofrece la Realidad Aumentada. (Moral Pérez, M. Esther del, 2016). La revista digital 

nace en los 90´s, época en la que comienzan a ser digitalizadas las revistas. Al inicio de 1997 se habían registrado un 

aproximado de 2000 revistas electrónicas, mientras que tres años antes existía sólo un aproximado de 600. (Cetto y 

Alonso, 1999, p.44). En 1987 la Universidad de Siracuse, N.Y., publica la primera revista distribuida por Internet, 

New Horizons in Adult Education. 

En 1992, en el Online Journal of Current Clinical Trials, se difunde la primera revista digital, con gráficos desde 

una nueva perspectiva digital. Más adelante, conlleva el uso del hipertexto y el aprovechamiento de la interactividad 

entre usuario y página web (Voutssás, 2006, p.103). Explican Cetto y Alonso que paulatinamente las nuevas 

características multimedia fueron introduciéndose. La revista electrónica Project y otras, fueron las  primeras en 

implementar las revistas de manera digital, Voutssás, dice que, sin importar si aún en día existen en la web las 

revistas, fueron las que al inicio abrieron la brecha de lo que se conoce como revista digital. 
 

Marco Teórico 

Gardner (2008) ha identificado que desde el 2008, la Realidad Aumentada es una de las tecnológicas en 

desarrollo con mayor potencial pedagógico. La Realidad Aumentada consiste en combinar el mundo real con el 

virtual mediante un proceso informático, consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por computadora 

sobre la imagen en tiempo real que recoge una cámara. De tal manera que podemos mostrar una imagen con más 

contenido llamativo e interactivo; Con la finalidad de llamar la atención a los usuarios y aprendan una nueva forma 

de interacción con las tecnologías. (Sandra Nieto, 2017). 

Se puede decir que el nacimiento de la Realidad Aumentada está muy unido al de la realidad virtual, con la 

madurez de ambas tecnologías se separaron. El uso de Realidad Aumentada genera muchos beneficios, sobre todo 

cuando se le vincula con los teléfonos móviles, ya que se observa contenido de realidad virtual en la pantalla de los 

celulares, sorprendiendo al usuario y ganando el interés y motivación. La Realidad Aumentada como estrategia de 

publicidad tiene un gran impacto visual, debido a que se puede introducir a la mente del consumidor mediante 

modelos animados 3D, para obtener una experiencia más cercana del bien, producto o servicio. 

La ampliación artificial del conocimiento de la realidad, por medio de información virtual es la Realidad 

Aumentada y aborda los sentidos humanos de la percepción, sin embargo, la variación de Realidad Aumentada es la 

representación de la información virtual visual creada para un entorno real. 

Realidad aumentada. 

El concepto Realidad Aumentada, comprende la ampliación artificial de la percepción de la realidad, por medio 

de información virtual, la cual es generada con técnicas asistidas por computadora y representada mediante recursos 

de tecnología adecuados a los medios. Puede abordar todos los sentidos humanos de la percepción, sin embargo, la 

variación de Realidad Aumentada más extensas comúnmente es la representación de información virtual visual 

añadida al entorno real. (Gardner Research, 2008). 

La Realidad Aumentada (Kato, 2010), la define como un conjunto de objetos virtuales o anotaciones que pueden 

ser superpuestos en el mundo real, tal y como si realmente existieran. Azuma (1997) define a la Realidad 

Aumentada, como sistemas que tienen las siguientes características: Combina lo real y lo virtual; Interactiva y en 

tiempo real y registrada en 3D. El formato de la revista impresa es una divulgación de manera habitual (Plaza, 2005), 

con escritos de una o varias áreas, regulares en su publicación y tiene contenidos diferentes, y se encuentra 

diferenciando por la forma de difusión, López, Fernández y Durán (2002), sin embargo establecen que se encuentra 

vinculada con la publicación de papel que no es diaria y tiene una amplia cantidad de páginas. Existen diferentes 

autores que hablan de niveles de Realidad Aumentada (Estebanell, Ferrés, Cornellà & Codina, 2012; Lens-

Fitzgerald, 2009; Reinoso, 2012; Rice, 2009). Lens-Fitzgerald (2009) define los niveles de la Realidad aumentada, 

donde menciona cuatro niveles: 

Nivel 0: Hiperenlazando el mundo físico; Reinoso (2012), Estebanell et al. (2012), Lens-Fitzgerald (2009) y Rice 

(2009) describen las características para el nivel 1 Realidad Aumentada basada en marcadores; nivel 2. RA sin 

marcadores y nivel 3: visión aumentada, citando a Rice (2009). Rice (2009) incluso habla de un nivel 4 (véase 

Imagen 4) donde terminaremos usando displays de lentes de contacto y/o interfaces directos al nervio óptico y el 

cerebro. 

Revista digital. 

Baró y Ontalba (2001) confirman que la revista digital es aquella publicación periódica a través de medios 

electrónicos y que puede ser la extensión de una ya existente y analógica, como caracteriza la revista en formato de 
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papel. Llorens (2003) asegura que la revista digital usa el hipertexto y/o el hipermedia, además de tener 2 

propiedades principales como Baró y Ontalba (2001) y Llorens y Floristán (2009) concuerdan, sin embargo, para 

esta averiguación se asumieron los postulados de Floristán (2009), quien apunta que, aun cuando las revistas 

impresas y digitales tengan similitudes referentes a la difusión del mensaje, estas últimas comparten ventajas que una 

de papel no podría suplantar como la transmisión directa acceso veloz a la información que se quiere explorar, la 

falta del regimiento por un lugar definido y la interacción bidireccional que posibilita entre el creador y el cliente. 
 

Resultados 

Los lectores de las revistas tradicionales de calidad, siempre han pagado por ellas desde estanquillos enfocados a 

su venta hasta puestos pequeños que cuentan con este medio impreso, como sugerencia de entretenimiento antes de 

subir a un medio de transporte o bien, para pasar el rato mientras se espera por algún servicio o persona. Algunos aún 

lo siguen haciendo pero en mucha menor medida.  Para bien o para mal esta tecnología ha revolucionado al público 

lector, debido a que ahora tiene la libertad de elegir el contenido que se desea ver, al contrario de apegarse a la 

programación establecida por un medio tradicional, haciéndolo más crítico en la forma que desea obtener de una 

manera fácil, sencilla y económica las lecturas de su interés. De alguna forma acostumbrándose a leer de forma 

gratuita artículos cada vez más cortos y elaborados con menores costes de producción. 

Un dato en México según el INEGI es que Siete de cada diez personas de 18 años y más en México leen libros, 

revistas, periódicos, historietas o páginas de internet. (Molec, 2020), 

ver figura 1. 

Más del cincuenta por ciento de la población, adquieren libros y 

revistas de forma gratuita; para el caso de las mujeres, más del 

sesenta por ciento lo hacen de la misma manera; mientras que los 

varones, menos del cincuenta por ciento lo paga.  Los productos 

informativos digitales, ofrecen bajos costos de producción y por 

ende pueden ser ofrecidos a los clientes de manera gratuita a los 

diferentes consumidores. Porque, según un estudio llevado a cabo por Txema Ramírez, solo un 35% de los 

internautas estarían dispuestos a pagar por recibir contenidos informativos en Internet. Mientras que solo un 13% de 

los lectores de prensa digital está dispuesto a pagar según el Digital News Report (2017). La integración de los 

medios escritos de pago en el entorno digital, es una buena estrategia empresarial y una alternativa de obtener 

ingresos adicionales, aunado a los patrocinios y las promociones periódicas. 

La rentabilidad de la publicidad en medios digitales es mucho menor, que en medios impresos. Patrick Eveno 

afirma que, un lector normal genera ingresos anuales de doscientos 

euros en promedio, el lector de medios digitales solo genera cinco 

euros en promedio. Por otro lado, la lectura de revistas en formato 

digital ha ido en aumento a lo largo de los levantamientos, como 

puede observarse, para 2021 fue el triple de lo declarado por la 

población en 2016 y casi el doble que el año anterior. Según los 

datos estadísticos, los nuevos lectores tienden a la lectura con los 

nuevos medios digitales, dejando a un lado los modelos 

tradicionales, ver figura 2. 

La generación de transición generación X, ha vivido la mitad 

de su vida en el siglo XX y la otra mitad en el XXI y se adapta a las formas de lectura: el analógico y el digital. La 

generación X, se ha adaptado a los nuevos usos de la tecnología, sin olvidar ciertas prácticas de lectura más 

tradicionales, es decir, se pueden adaptar con gran facilidad al método tradicional o a las tendencias de la tecnología. 

La siguiente generación, la de los millennials (nacidos entre 1982 y 1994) también está comenzando a envejecer, 

mientras que la generación Z ya son nativos digitales. 

La constante actualización de contenidos, sería una de las características que dotan a la Realidad Aumentada de 

un gran interés para el periodismo digital. Otra, es la interacción de los usuarios con el medio. Una vez procesadas 

las imágenes y textos que aparecen en una revista, se puede conseguir prácticamente en todo. Las posibilidades son 

casi infinitas. El usuario podría, enfocar un contenido en donde desee; esto permite generar experiencias subjetivas 

singulares, que contribuyen a la difusión y democratización de información.  

Fernando García, coautor del libro La Realidad Aumentada. Una tecnología emergente para la formación’ 

(Cabero, J., y García, F. 2014) mantiene que existe un componente psicológico que provoca que sea tan atractiva esta 

tecnología. Cuando una persona navega centra su atención en la pantalla, al igual que si lee algo impreso. Sin 

embargo, la fórmula mixta que proporciona la Realidad Aumentada, hace que la percepción esté anclada a la 

Figura 1: Población lectora 

Figura 2: Población lectora por tipos 
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realidad; a la vez que se disfruta de las características y contenidos propios del mundo virtual. La Realidad 

Aumentada confiere a los medios clásicos la posibilidad de actualizar sus contenidos, de interacción, de realizar una 

mezcla  con elementos propios de lo digital y la hace atractiva para los lectores.  

Es interesante comparar que el costo de producción de una revista o una revista tradicional es mayor a el capital 

que se utiliza para la producción de una revista digital con Realidad Aumentada, uno de los mayores costos de 

producción es la manera en que se distribuyen las revistas impresas teniendo que gastar mucho papel y tinta para que 

puedan ser vendidas a gran escala, con la revista digital no es necesario notablemente realizar dicho proceso, además 

que aporta un beneficio para el medio ambiente. Sin embargo por otro lado esta tecnología incrementa la eficiencia y 

reduce costos, proveyendo diagnósticos instantáneos además mejora la eficiencia operativa al poner al alcance de la 

mano información en tiempo real. 

La tecnología de Realidad Aumentada se encuentra en un estado bastante evolucionado en cuanto a su uso por 

parte de los consumidores, es mucho más accesible debido al avance que han tenido en los últimos años los 

dispositivos móviles y más mayores prestaciones para soportar la experiencia de la Realidad Aumentada. Sin 

embargo, en el sector industrial se ha aplicado muy poco.  Actualmente, ya existe la tecnología que permite ver 

experiencias de Realidad Aumentada en un dispositivo móvil, directamente desde el navegador web del mismo sin 

necesidad de descargar ninguna aplicación, lo que ha viralizado el uso de esta tecnología. No obstante, la creación de 

elementos/productos visibles en Realidad Aumentada mediante la conversión de archivos 3D a objetos en Realidad 

Aumentada, era hasta ahora un proceso costoso, lo que hace a la tecnología inaccesible y no se aplique de forma 

masiva en la industria. Sin embargo, se ha desarrollado un algoritmo que permite la simplificación de este proceso 

por medio de la empresa Dypsela, lo que hace que sea automático y muy accesible en términos económicos. 

La importancia de la utilización de Realidad Aumentada reside en el hacer que los individuos se interesen por sus 

productos, debido al efecto que tienen la posibilidad de tener en sus anuncios, donde los beneficiarios van a ser los 

lectores y los anunciantes. Esta tecnología tiene un elevado efecto. Las ventajas de la implementación de la Realidad 

Aumentada como estrategia de publicidad en una revista digital. 

a) Revolución en la forma de compra. 

b) Genera más ventas. 

c) Diferenciación de la competencia. 

d) Con esta tecnología se crean mensajes personalizados y exclusivos, y es más atractivo para los consumidores.  

e) Aumento de la visibilidad y reputación de la marca.  

f) Experiencia del usuario. 

De igual manera, la Realidad Aumentada trae algunas desventajas que se mencionan a continuación:  

Problema de usabilidad por una tecnología inadecuada, errores de diseño de la interfaz, inconvenientes técnicos o 

la falta de experiencia del cliente en el desempeño de tecnología, altos costos por ser una tecnología nueva. De igual 

manera se necesita disponer de dispositivos veloces y con una buena capacidad de procesamiento que facilite el 

método. 

El marketing y los procesos de venta son los espacios donde más se está aplicando es este instante la Realidad 

Aumentada, en relación al marketing, sector donde capturar la atención es un elemento primordial, las compañías 

ven la Realidad Aumentada como una manera de marcar la diferencia en relación a la rivalidad, ofreciendo al usuario 

la oportunidad de entrar a vivencias visuales, llamativas; en el tema de la venta, la enorme virtud que da la Realidad 

Aumentada es la alternativa de corroborar el resultado de su adquisición sin obligación de evaluar de forma física el 

producto, lo cual es ideal en ámbitos de venta. 

La Realidad Aumentada en el marketing da a los anunciantes la oportunidad de editar un elemento estático, como 

un aviso impreso o una portada de una revista en una vivencia de inmersión en tres dimensiones. 

Para lograr comprender la Realidad Aumentada como un plan publicitaria debemos comprender la manera en que 

esta trabaja, aunque ya se ha citado antes, en esta ocasión trataremos de ser más conceptuales con el sector de 

mercadotecnia en las revistas digitales. Cuando un usuario escanea un disparador usando un accesorio de Realidad 

Aumentada, la aplicación de Realidad Aumentada buscará los patrones de imágenes o vídeo para que se expongan 

por arriba de la visión de los accesorios de su cámara. Mientras la persona desplaza el accesorio, la superposición de 

Realidad Aumentada además se moverá, lo que facilita al usuario ver la información proyectada desde diferentes 

ángulos. 

Hay dos versiones de la tecnología de Realidad Aumentada actualmente en uso:  

a) con marcador y  

b) sin marcador. 

Los usos de Realidad Aumentada se pueden agrupar en tres categorías: 

a) Información de superposición.  

b) Objetos virtuales.  
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c) Packaging digital.  

Aplicación en el Marketing 

Aplicado en el marketing, la Realidad Aumentada facilita que el usuario disfrute de una exclusiva vivencia. 

Provoca que esta sea exclusiva y diferenciada frente a la rivalidad. Además, facilita que se mezcle la verdad con 

imágenes y elementos virtuales que están en frecuente interacción con el cliente en el mismo instante y en tres 

dimensiones. 

Para Mónica Deza, directora ejecutiva de Universal McCann, los avisos que apelan a esta Realidad Aumentada 

cumplen perfectamente con los 4 principios básicos de la propaganda eficiente, debido a que aceptan la interacción 

del cliente, la personalización del contenido, la medición de resultados en el mismo instante y el efecto sorpresa”. 

Algunos provecho que contribuye la Realidad Aumentada y que podrían explotar las compañías que todavía no la 

usan: 

a) Posibilidad de contrastar costos. 

b) Permite conocer promociones. 

c) Señala sitios de adquisición cercanos y sugeridos. 

d) Brinda toda clase de información al usuario. 

Todo lo mencionado origina que el usuario sienta fascinación hacia el producto, y que por lo tanto, la recordación 

del mismo se expanda y se mantenga en el tiempo. Sin importar ello, la Realidad Aumentada está en medio de una 

evolución y desarrollo, razón por la cual muchas de las compañías todavía no la implementan. 

La Realidad Aumentada comúnmente se desecha como mentirosa o únicamente promocional, no obstante esta 

percepción se está modificando mientras la tecnología consigue madurez y asegura ser un medio para la ocupación 

creativa. Como resultado, la Realidad Aumentada da novedosas oportunidades que ofrecen valor y contenido a 

prospectos, usuarios, empleados y socios en toda la cadena de valor. Entre otras cosas, la Realidad Aumentada 

optimización la educación y capacitación, el cuidado de campo y otros ámbitos que necesitan la colaboración 

humana, Realidad Aumentada va a ser usado cada vez más por minoristas y expertos del marketing de todos los 

sectores para hacer mejor los eventos de todo el mundo físico con activos digitales. 

Los comerciantes de servicios de comunicaciones tienen la posibilidad de explotar la aptitud de la Realidad 

Aumentada para hacer mejor la vivencia del usuario dentro de sus promociones de servicios basados en localidad. 

Esto podría crear capital por medio de cargos fijos, tarifas de suscripción recurrentes y propaganda, pero va a 

enfrentar una rivalidad importante de parte de los desarrolladores de aplicaciones. La Realidad Aumentada va a 

proporcionar ayuda a hacer mejor las interfaces de usuario y va a ser usada como un diferenciador competitivo en su 

cartera de accesorios. 

Existen diferentes marcas multinacionales que aplican esta herramienta construyendo equipos de ventas más 

grandes en sus productos, mejorando la competitividad e implementando estrategias publicitarias a través de la 

tecnología de Realidad Aumentada, para que los usuarios tengan una nueva experiencia e identifiquen fácilmente la 

marca. La Realidad Aumentada en los medios publicitarios es fundamental porque genera posicionamiento de marca 

entre los consumidores y genera experiencias sensoriales con objetos animados. 

A continuación, se presentan algunas empresas que demuestran que apostar por la Realidad Aumentada puede ser 

un éxito. 

Nike Fit, calzado virtual. 

La Realidad Aumentada la usa la aplicación de Nike Fit, para tomar una imagen de sus pies, con variaciones de 

apenas dos milímetros. Una vez llevado el proceso, la información se queda almacenada en el perfil de la aplicación. 

Wallpaper (Reino Unido): Es una publicación cuyo público objetivo son jóvenes de clase media, lo cual la hace 

muy interesante para probar nuevas fórmulas tecnológicas como la Realidad Aumentada.  

Ikea Place, Catálogo Virtual. 

En 2013, Ikea, empresa dedicada a muebles, creo una aplicación para visualizar su catálogo de muebles en 

formato de Realidad Aumentada.  

McDonal’s Australia. 

La estrategia de McDonal´s, para mejorar la imagen de la empresa y publicitarse, es un ejemplo de publicidad y 

transformación digital, sin meterse a la experiencia de compra de los usuarios, pero válida y correcta. 

L’Oreal te maquilla a través de la pantalla. 

La conocida marca de cosmética se ha aliado con Perfect Corp para desarrollar YouCam Makeup. Una aplicación 

de Realidad Aumentada que te permite probar los productos de belleza en tu propia cara.  

Battington, pestañas postizas virtuales. 

Después de usar la aplicación que permite a las clientas ver su apariencia con pestañas postizas virtuales la 

empresa ahorra tiempo e incomodidades a las interesadas, pues no es necesario colocarse los artículos físicos y ha 

permitido aumentar sus ventas en 52%. La empresa ya no tiene que desechar sus productos muestra.  
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Conclusiones 

La Realidad Aumentada crea un nuevo canal de comunicación donde los negocios y sus clientes pueden 

interactuar en tiempo real con sus productos, servicios y experiencias. Se ha demostrado la importancia de esta 

herramienta como estrategia de publicidad en las revistas para conectar con el público, la narración inmersa asegura 

una mayor recordación y conexión.  

Las empresas que sepan utilizar esta tecnología en sus campañas aumentarán sin duda la captación y fidelización 

de clientes como a su vez, estarán preparadas para satisfacer las necesidades de unos clientes potenciales cada vez 

más exigentes. Los consumidores actuales tienen una enorme oferta de productos y servicios para elegir, por lo que 

cada vez buscan más el factor diferenciador. Ese que puede proporcionar la RA. 

Otra ventaja que ofrece es la capacidad de ampliar el contenido de las ubicaciones publicitarias en medios 

impresos tradicionales como periódicos, revistas y vallas publicitarias al aire libre. Al convertir al usuario de 

analógico a lo digital, se producirá una conversión, lo que dará como resultado un mayor retorno de la inversión. 

Las tiendas pueden beneficiarse del uso de la Realidad Aumentada para publicar otra información de productos. 

La disponibilidad de precios, colores y tallas y demás artículos que puedes comprar con nosotros, solicitar medidas 

concretas, probarte ropa, etc. La aplicación IKEA Place es un excelente caso de uso en el que puede comprender 

cómo se verán los muebles en su hogar antes de comprarlos. 

En algunas empresas, incluso puede ayudar a optimizar las tareas y reducir los costos operativos. Los operadores 

del almacén logístico pueden utilizar la información adicional generada para ejecutar sus procesos con mayor 

precisión y eficiencia. 

No hay duda de que la Realidad Aumentada traerá cambios importantes en casi todas las industrias. Las 

posibilidades son enormes, solo necesitas definir los objetivos a conseguir y mucha creatividad. Para la empresa, esta 

es una oportunidad única de comenzar a generar ganancias lo antes posible y estar en la cima de la innovación. 
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Resumen— La presente trata acerca de la implementación de la Analítica de Negocios en las Community Manager, con el 

propósito de analizar las oportunidades, beneficios y ventajas que nos brinda el utilizar o conocer la Analítica de Negocios. Ya 

que, debido a la pandemia del Covid 19, muchas empresas no realizan marketing de manera eficientemente, algunos de los 

motivos por los cuales no lo haces son: desconocer las herramientas tecnológicas adecuadas o no saben administrar de una manera 

efectiva la información obtenida, lo cual afectaría a la toma decisiones en los negocios. 

Se usó una metodología sistemática, con el objetivo de explicar la importancia del uso de la Analítica de Negocios en las 

Community Manager en las empresas, finalmente se concluye que la Analítica de Negocios aplicada en las Community Manager 

es de vital importancia para la empresa, ya que por medio de ella se pueden tomar datos y conocer información relevante para la 

toma de decisiones. 

Palabras clave— Analítica de negocios, Community Manager y Gestión de Negocios Digitales. 

 

Introducción 

Las Community Manager son las personas encargadas dar a conocer a la empresa en el mercado digital actual, ya 

sea implementando estrategias, diseñando una marca o creando un sitio web de la empresa, entre otros.  

Mientras que la Analítica de Negocios, es la recolección y análisis de los datos para la tomar decisiones acerca 

del futuro de la empresa.  

En está presente investigación se mostrará primeramente el análisis de los conceptos tales como: Community 

Manager y Analítica de Negocios primordialmente, mercadotecnia, mercadotecnia digital, Minería de Datos. 

Para implementar la Analítica de Negocios, no solo es entender su propósito, si no que, para que tenga una buena 

implementación, se necesita de la utilización de técnicas que ayuden a su seguimiento; por lo cual, se abordará las 

diferentes técnicas utilizadas en la Analítica de Negocios que podrían ser la clave para obtener el conocimiento 

acerca de su implementación en las empresas. 

Posteriormente se expondrán algunas aplicaciones de la Analítica de Negocios en las empresas y acerca de los 

clientes.  

Los Analítica de Negocios y las Community Manager van tomados de la mano, ya que los objetivos de ambos 

van ligados a los negocios o empresas, analizando e implementando ya sea técnicas, estrategias y métodos, para 

sacar al mercado productos o servicios de calidad para competir con otras empresas del mismo nivel o superar los 

estándares actuales del mercado, posicionando a la empresa en la cima y cumpliendo los objetivos de una manera 

que no afecte la relación que tienen los clientes con los servicios o productos ofrecidos. 

Antecedentes 

Para Araceli Castelló Martínez (2010), la figura del Community Manager surgió en EE.UU. 

En 2015 Ortiz Morales, Joyanes Aguilar y Giraldo Marín señalaron que el 90% de los datos del mundo se ha 

generado durante los últimos dos años (Plummer et al., 2014). Esta gran explosión de datos se ha convertido según 

Joyanes, en una múltiple confluencia de tendencias tecnológicas que han logrado su consolidación. De igual forma, 

dichas tendencias han conseguido penetrar con gran fortaleza en empresas, organizaciones y la sociedad en general a 

través de la movilidad, las redes sociales. 

En 2017 González Estela Dagoberto señala que Ittmann (2015) expuso a los gerentes de las cadena de suministro 

la creciente importancia de dos tendencias principales: grandes datos y Analítica de Negocios; que tienen el potencial 

de cambiar e impactar el proceso de compras a futuro, para mostrar los beneficios que pueden derivarse si se adoptan 

estas tendencia. 

La investigación de Ittmann, le permitió determinar el área de la gestión de la cadena de compras y suministros, 

puede verse afectada por la nueva tendencia de Analítica de Negocios. 
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Rodríguez y Mendoza (2011) Llevó el análisis, el diseño e la implementación de una solución de Inteligencia de 

Negocios, de modo que pueda volverse más competitiva y pueda tomar decisiones de forma acertada y oportuna, 

donde en tiempo real a los gerentes y jefes de producto puedan generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen 

en la toma de decisiones en la compra y venta.  

 

Descripción del Método 

Metodología  

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández y María del Pilar Baptista (2015), opinan que, la investigación 

documental es detectar, obtener y consultar la biografía y otros materiales que parten de otros conocimientos y/o 

informaciones recolectadas moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser 

útiles para los propósitos del estudio.  

Para Fidias G. Arias (2012), la investigación descriptiva, es la identificación de un hecho o fenómeno, con el fin 

de determinar su estructura o comportamiento. En cuanto a la profundidad de los conocimientos, los resultados de 

este tipo de investigación, se ubican en un nivel intermedio. Posteriormente, el diseño longitudinal se utiliza para 

estudiar procesos de cambio vinculados directamente con el transcurrir del tiempo (Edwards, 2000; Helms, 1992; 

Zeger y Liang, 1992, citados en Arnau & Bono, 2008). Müggenburg Rodríguez V., María Cristina, Pérez Cabrera, 

Iñiga (2007) concluyen que, los estudios de corte transversal, son aquellos en los que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. La descripción de variables y el análisis de su comportamiento en un momento dado, 

es el propósito central. 

 

Marco Teórico 

En 2010 Castelló Martínez Araceli señala, desde el punto de vista de la Asociación Española de Responsables de 

Comunidades en línea, las funciones y responsabilidades del gestor de la comunidad en línea pasan por escuchar, 

responder, dar continuidad, informar, conectar y retroalimentar tanto a la empresa como a los clientes.  

La Asociación Española de Responsables de Comunidades en línea, define al Community Manager como, el 

encargado o responsable de sostener, incrementar y, defender las relaciones de los clientes con la empresa desde lo 

digital; por medio de la comprensión o de los requerimientos y los planes estratégicos de la organización, así como 

los intereses de los clientes. Es el profesional que se encarga de resguardar la identidad digital de la empresa. 

Araceli Castelló Martínez (2010), establece que el Community Manager es el nexo existente entre la empresa y el 

público digital, además hace la gestión de la reputación en línea, posiciona a la organización virtualmente, conversa 

y desarrolla contenidos para compartirlos. Es un profesional que debe tener actitudes y aptitudes para llevar a cabo la 

gestión de la comunidad en línea de la empresa, además debe tener la capacidad de escuchar, la transparencia, la 

reflexión, la actitud crítica, el liderazgo y la vocación. 

En 2011 Cobos Tania Lucía define un Community Manager por medio de Davinia Suárez como, un dinamizador 

de comunidades y; los ojos y los oídos de la empresa en el Internet; debe sentido para crear vínculos afectivos y 

humanizar la marca para llegar a los consumidores y estar atento para que otros no destruyan la imagen o el prestigio 

de la organización. 

El Community Manager para Connie Bensen (2008), es la voz externa de la compañía y la voz de los clientes 

internamente. El valor de éste profesional, es humanizar a la empresa y conectarse con los clientes; y retroalimentar a 

muchos departamentos de la empresa. 

La Asociación Española de Responsables de Comunidades en línea (2009) la define como: la persona encargada 

de sostener e incrementar y defender las relaciones de la empresa con sus clientes digitalmente; por medio del 

conocimiento de las necesidades de los clientes y; del planteamiento de los objetivos estratégicos organizacionales y 

el conocimiento de los intereses de los clientes. Es el profesional que entiende los objetivos organizacionales y actúa 

para su logro. 

Marín Tena, C. M (2017) considera que, para definir una mejor dirección en los negocios, los gerentes están 

buscando medios para administrar los datos que tienen en sus compañías. Para simplificar la administración de los 

datos e impactar en la toma de decisiones, los datos deben ser usados correctamente para establecer los objetivos 

estratégicos de la organización y para ayudar a la eficiencia y rentabilidad del negocio. 

La Analítica de Negocios es el uso intensivo de los datos, mediante diversas técnicas y sirve para la toma de 

decisiones por parte de los directivos; y es el motor para la automatización de la toma de decisiones. (Thomas H. 

Davenport (2006). 

La Analítica de Negocios es el uso constante de los datos, del análisis cuantitativo de los modelos predictivos y 

explicativos, de la estadística y de la toma de decisiones basadas en hechos y evidencias según Gironés Roig Jordi (). 
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Es la exploración constante e iterativa y el estudio del rendimiento pasado del negocio; para ganar conocimiento 

útil en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. (Michael Beller; Alan Barnett; Lightship 

Partners (2009).  

En 2019, Michael John Macavilca Mejia señalo que Davenport y Harris (2007) describen que la Analítica de 

Negocios, como el uso extensivo de datos, los análisis estadísticos y cuantitativos, los modelos explicativos y 

predictivos, y para impulsar decisiones y acciones la gestión se debe basar en hechos. La Analítica de Negocios 

puede ser el punto de entrada para la toma de decisiones. La analítica es un subconjunto de la Inteligencia de 

Negocios: Conjunto de tecnologías y procesos que utilizan datos para entender y el análisis del rendimiento del 

negocio. Finalmente la inteligencia de negocios abarca el acceso a los datos, los informes y la analítica. 

 

Resultados 

Los Community Manager y la Analítica de Negocios 

Actualmente, el uso de las herramientas tecnológicas se ha incrementado en todo el mundo, así como para las 

empresas y negocios del mercado; antes el término mercadotecnia era más conocido por las empresas y negocios de 

nivel medio, porque necesitaban crear estrategias de ventas y mejorar la atención hacia los clientes; este término 

conlleva muchas definiciones, porque conforme pasa el tiempo la tecnología avanzaba de una manera exponencial y 

las herramientas que se utilizan, pasan procesos de actualización para ser más eficientes y reducir el trabajo de las 

empleados. 

Al usar un software que apoye a la administración del mercado y la opinión de los clientes sobre servicios o 

productos, entonces ya se puede aplicar el significado de la mercadotecnia, la cual cuenta con diversas acepciones 

definiciones. 

Kotler y Armstrong (2012) define a la mercadotecnia como un proceso social y administrativo, para que los 

individuos y las organizaciones obtengan lo que necesiten o deseen, por medio de la creación e intercambio de 

valores unos con otros. 

La American Marketing Association (2007) precisa que la mercadotecnia es un proceso en conjunto de la 

organización para la creación, comunicación, suministro e intercambio de ofertas que posean valor para la sociedad 

en general. 

Posteriormente en 2007 la American Marketing Association señala que, la mercadotecnia, es la forma de concebir 

e implementar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que actúan y para la 

sociedad, por medio del desarrollo, la valoración, la distribución y la promoción, de los bienes, servicios o ideas que 

la contraparte necesita. 

El concepto de mercadotecnia digital, la mercadotecnia es la acción de intercambiar bienes, servicios y ofertas 

que tengan algún tipo de valor para clientes, empresas o gente en general. Por consiguiente la mercadotecnia digital 

sería siguiendo el concepto de mercadotecnia incluyendo la tecnología como medio para mejorar los métodos o 

técnicas de ventas.  

Algunas definiciones de mercadotecnia digital 

Boone y Kurtz (2011), definen a la mercadotecnia digital como el proceso estratégico de las empresas que les 

permite crear, distribuir, promover y fijar los precios de bienes y servicios para un mercado específico en el 

ciberespacio o mediante el uso de herramientas digitales y Ryan (2014) agrega que las herramientas digitales 

contribuyen directamente con el desarrollo de las estrategias para la empresa. 

La mercadotecnia digital, es la integración del binomio tecnología - negocios a los recursos humanos, que 

influyen en el desempeño de la empresa, para mejorar el desempeño y tener una ventaja competitiva con respecto a 

las demás empresas (Brodie et al. (2007); Stokes (2013); Ryan (2014); Chaffey y Smith (2013)).  

Con el paso del tiempo comenzó a crecer el comercio y la población, por tal motivo se veía en cualquier esquina 

una tienda, mercados, sucursales de alguna tienda extranjera, farmacias y todas buscaban estar en la cima del 

mercado, pero muchas veces las empresas no lograban destacar, mucho menos a lograr las ventas que se habían 

puesto como metas.  

Debido al avance de la tecnología, cualquier persona podría buscar información de cualquier lugar e investigar 

recomendaciones proporcionadas por otros usuarios. Al crecer la población, la atención dada a los clientes, no era la 

suficiente o no los satisfacía; lo anterior ocasionaba que los clientes no consumieran o dieran malas opiniones del 

negocio. Debido a lo anterior las pequeñas y grandes empresas comienzan a buscar opciones para mantenerse en la 

competencia y en este punto es donde entra las comunidades en línea llamadas, Community Manager. 

Los Community Manager son profesionales responsables de construir y administrar la comunidad en línea, 

además de llevar a cabo la gestión, el manejo de la identidad y la imagen de marca, para crear y mantener relaciones 

estables y duraderas a largo plazo con los clientes en internet.  

Para comprender mejor el concepto, se muestran algunas definiciones. 
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Para Manuel Moreno Molina (2014), el Community Manager es un profesional especializado en el uso y manejo 

de las herramientas y aplicaciones 2.0, que realiza la gestión de redes sociales y los canales digitales de 

comunicación de una empresa y atiende los comentarios, pone voz a la empresa y, sobre todo, es quien escucha a 

quien habla de la empresa. 

Carmen Silva Robles (2012) señala que José Antonio Gallego, presidente la Asociación Española de 

Responsables de Comunidades on line, se refiere al Community Manager como el encargado de cuidar y conservar a 

la comunidad digital que la marca atraiga, y es el nexo entre las necesidades de los seguidores y las posibilidades de 

la empresa, por medio de herramientas de redes sociales; además, es el arte de la gestión eficiente de comunicación 

en línea por medio de las diferentes herramientas para el tipo de conversación específica con potenciales clientes, 

(Coghlan, 2012), adicionalmente, es el encargado de generar flujos de comunicación entre la empresa y el público, a 

través de herramientas en línea. 

Al contar con la ayuda de un Community Manager en lo que respecta al trato con cliente y mantener los 

productos o servicios en el mercado con ventas considerables; se comienza a querer lograr más entendimiento acerca 

de los clientes, al punto de desear predecir sus necesidades futuras y entender lo próximo que se les puede ofrecer; 

mediante el entendimiento de su comportamiento a largo de sus visitas y con la interacción con ellos. Para tener 

información almacenada y al ser analizada se lleven diseñen nuevas estrategias y; hacer de la toma de decisiones 

futuras más sencillas, para mantenerse en el mercado sin descuidar a los clientes y satisfacer de manera efectiva sus 

necesidades.  

Con lo anterior se propone la incorporación de la Analítica de Negocios, que consiste en crear conocimiento de 

valor a partir del análisis de datos masivos, con el propósito de extraer patrones de comportamiento sobre hábitos y 

costumbres; así como interpretar de forma eficiente situaciones empresariales para la toma decisiones. 

Algunos autores parten primero con el concepto de Big data, el cual ayuda analizar e interpretar grandes 

volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados. Para la definición de Analítica de Negocios, se 

hacen algunas definiciones. 

En 2015 Brian Leonel Goldman señala que, las empresas no solo utilizan el Big Data como una forma directa de 

acumular capital, sino que también existe una segunda modalidad en los procesos de acumulación. Es una estrategia, 

llamada Analítica de Negocios, que consiste en la utilización de datos procesados y analizados con el fin de 

adaptarse a los cambios constantes del mercado y obtener el máximo ventaja competitiva con respecto a los 

competidores (Siegel, 2013). 

Para Samuell Israel Goyzueta Rivera (2015) la Analítica de Negocios está definida como una categoría de 

aplicaciones y técnicas para recoger, almacenar, analizar y tener acceso a datos que ayude a la empresa a realizar más 

y mejores negocios, y perfeccionar la toma de decisiones. Turban, Aronson, Liang, & Sharda (2007). establecen que, 

es la habilidad de las empresas en la actualidad para analizar el potencial que tienen los datos disponibles; es la 

capacidad de hacer Analítica de Negocios y por ende, se convierte ahora en una ventaja competitiva. 

Técnicas de Analítica de Negocios 

La minería de datos, es un proceso de descubrimiento de nuevas relaciones, patrones y tendencias al explorar 

grandes volúmenes de datos. La alta disponibilidad de los datos masivos y el uso de herramientas informáticas, ha 

transformado el análisis de datos en técnicas especializadas en Minería de Datos. 

La minería de datos, es el campo que permite revelar información nueva y altamente útil de grandes volúmenes 

de datos. Se ha usado en diversos campos hasta en investigaciones contra el terrorismo (Jiménez Galindo & Álvarez 

García, 2010). 

Noh-Balam (2014) estable que la información es 

un recurso estratégico en la empresa, es decir, es de 

vital importancia; debido a que las empresas 

empiezan a darse cuenta de que el verdadero objetivo 

de las tecnologías de la información debe ser el 

aprovechamiento estratégico de la información. 

(Arrubias, 2000). 

Pérez López César y Daniel Santín González 

(2007) observaron la secuencia en el proceso de 

extracción del conocimiento o Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos. 

Pérez López César y Daniel Santín González (2007) señalaron que SAS Institute define el concepto de Minería 

de Datos, como el proceso de Seleccionar, Explorar, Modificar, Modelar y  

 

 

Figura 1: Proceso SEMMA 
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Valorar grandes volúmenes de datos con el objetivo de revelar nuevos patrones, para ser utilizados como ventaja 

competitiva. Este proceso conocido como SEMMA 

La técnica de Analítica de Negocios aplicada en las Community Manager, como ya se ha mencionado 

anteriormente es una técnica que consiste en explorar grandes volúmenes de datos para asistir a los ejecutivos en la 

toma de decisiones, por tal motivo es fundamental requerir de técnicas para llevar un conjunto de procedimiento 

ordenados y que sean factibles para los objetivos institucionales. Se contará con la utilización de técnicas de minería 

de datos las cuales podrían ser una base inicialmente relevante, para las técnicas de Analítica de Negocios. 

Existen gran cantidad de técnicas predictivas y técnicas descriptivas de minería de datos usadas en el proceso de 

extracción de la información, como lo señala (Noh-Balam, 2014) y provienen de diversas áreas. Las técnicas para 

hacer el proceso de la minería de datos, no son más que algoritmos aplicados a un conjunto de datos para obtener 

determinados resultados; cada una de las técnicas señaladas, tienen su importancia y su uso, de acuerdo al tipo de 

datos que se deseen extraer y lo que se desea descubrir. 

Aplicaciones de la Analítica de Negocios 

Esta incorporación de técnicas de la minería de datos en las Community Manager ayuda a anticipar riesgos que 

podrían ocurrir en el transcurso del tiempo, debido a que se tiene el control de cada dato obtenido sobre la relación 

de los clientes y productos o servicios ofrecidos; de igual manera, los datos obtenidos a través de las técnicas, 

permiten plantear estrategias específicas para la retención de clientes; para que continúe el interés por los servicios 

ofrecidos y buscar nuevas maneras de satisfacer sus necesidades.  

Algunas de las aplicaciones de la minería de datos en las Community Manager. 

Data Mining para ventas y Crosselling 

En 2016 H. Escobar, M. Alcivar, A. Puris, proponen utilizar el cruce de datos que inciden en las decisiones de 

compra, permitiendo identificar la tendencia de clientes potenciales para un producto, bien o servicio. El crosselling 

o venta cruzada busca sacar el máximo provecho al obtener información de las bases de datos de los clientes y; sus 

comportamientos para analizar las distintas variables y establecer correlaciones que den información de conductas 

impensables. Es importante no saturar al cliente con cosas intrascendentes, sino ofrecer productos y servicios 

acotados a su gusto y comportamientos de compra. El manejo adecuado de los de los clientes llega a ser muy eficaz 

dando mejores resultados, reduciendo costos e incrementando las ventas, además se logra la fidelización, impulsando 

al cliente a comprar varios productos relacionados con sus gustos.  

Límite en las Compras a Crédito 

Para H. Escobar, M. Alcivar, A. Puris (2016) Actualmente el efectivo es reemplazado con dinero de plástico y 

electrónico, que favorece las compras a crédito, además de limitar el flujo de efectivo, lo anterior propicia el aumento 

en la demanda de tarjetas y programas de crédito; motivando el incremento de las ventas. Se debe saber que existe 

una capacidad máxima de endeudamiento que los clientes pueden manejar. Por lo tanto, existen aplicaciones de 

técnicas de Minería de Datos, que permiten un análisis de la capacidad de endeudamiento por parte del cliente, 

estudiando sus características económicas, su comportamiento financiero y hábitos de compra. Generando de forma 

inmediata un perfil del cliente. 

Retención de Clientes 

En 2016 H. Escobar, M. Alcivar, A. Puris, dicen que es importante crear estrategias que permitan reconocer a los 

clientes en riesgo de perderse, debido a que captar clientes nuevos requiere más recursos que retenerlos; con la 

Minería de Datos, se puede anticipar qué usuarios pueden ser perdidos. Se deben plantear estrategias específicas para 

detectar a aquellos clientes que están alejando de la empresa; cuando la empresa logra que un potencial clientes se 

incorpore, se deberá de buscar incrementar sus niveles de compra, satisfaciendo sus necesidad (customer share). 

Detección de Fraude 

Para H. Escobar, M. Alcivar, A. Puris (2016) para analizar perfiles de usuario y detectar patrones de 

comportamiento de transacciones fraudulentas o sospechosas cada vez es más común la Minería de Datos. Las 

técnicas que han dado mejorado su nivel de exactitud en la predicción y su robustez al ruido en los datos son las 

redes neuronales (Santamaría Ruíz, 2010). El objetivo de la detección de valores atípicos es considerada crucial en 

muchas áreas, debido a que encontrar un número determinado de objetos que son considerablemente diferentes e 

inconsistentes con respecto a la mayoría registrados en una base de datos de entrada y que son a menudo 

considerados como un error o ruido, pueden llevar a información importante (Chalotra & Dutta, 2011)  

La innovación del producto: 

En 2016 H. Escobar, M. Alcivar , A. Puris (2016) La empresa crear ideas no pensadas sobre productos o servicios 

ofertados, así como nuevos productos o productos totalmente innovadores al implementar técnicas de Minería de 

Datos. 
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Conclusiones 

La integración de la técnica de Analítica de Negocios en las Community Manager ayuda a la recopilación de 

datos concernientes a clientes y su opinión acerca del impacto que tienen nuestros productos al satisfacer sus 

necesidades; al igual que estudiar el mercado de la competencia actual; con la información obtenida, ayudará a la 

empresa a tomar mejores decisiones; ya sea en momentos críticos o en estrategias futuras. El análisis de los tipos de 

productos que consumen a diario en función de su localización, el análisis de su conducta al ver la actuación con 

nuestros servicios o productos y  realizar campañas que se ajusten a las demandas que se encontraron al consultar los 

datos obtenidos, para realizar las estrategias correspondientes nos ayudaron algunas de las técnicas de minería de 

datos; las cuales se clasifican en 2: Técnicas descriptivas (Modelado de Dependencias,  Agrupamiento (clustering), 

Análisis exploratorio y Asociación), este tipo de técnica, nos ayudará a la comprensión de comparar dos datos 

diferentes y Técnicas predictivas (Regresión, Clasificación y Análisis de varianza y covarianza) las cuales nos 

ayudarán a prever el comportamiento futuro de los clientes y el mercado. 

De esta manera, la integración de la Analítica de Negocios en el Community Manager mantienen un mismo 

objetivo; estudiar a las personas y sus comportamientos para tener un mejor panorama de la problemática para tomar 

la decisión con más probabilidades de éxito, con esto dicho se da por entendido que la Analítica de Negocios es muy 

importante aplicarla en las Community Manager, debido a que primero se tiene que estar conscientes de la situación 

que se va a tratar de solucionar y por ende entra la utilización de la analítica de datos que es más profunda al 

momento de obtener una gran cantidad de datos, por lo cual utilizarla nos ayudará entender mejor a los clientes 

(necesidades, deseos, gustos o disgustos) y optimizar la estrategia marcada respecto a los intereses de estos. 
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Estudio de Caso Proyecto FICOCEL “Artículos a Base de Fibra de Coco” 

 

Dra. Mirna de Jesús Ojeda Arana1   

 

Resumen— En este artículo se presenta los resultados de un estudio de caso llevada a cabo en el Instituto Tecnológico Superior 

campus Felipe Carrillo Puerto, donde se presenta la aplicación de la metodología STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 

Mathematics) en el proyecto FICOCEL “Artículos a base de fibra de coco”. Marzo 2018 inicia la investigación, con el objetivo de 

comprobar la efectividad de la metodología STEAM en el nivel de educación superior, relatando cada una de las etapas que recorrió 

el equipo de trabajo del proyecto FICOCEL, el cual tuvo como resultado ser ganador del segundo lugar a nivel nacional en el 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2019 con uno de sus productos, acreedor al pase internacional supra nivel 

CHILE 2020 en Expo-ciencias Nacional; Primer lugar en la Feria Estatal de Ciencia, Innovación e Ingeniería 2020, comprobando 

que la metodología STEAM arroja resultados positivos alienados con la misión del TecNM. 

 

Palabras clave— FICOCEL, STEAM, Proyecto, estudio de caso 

 

Abstrac—  This article presents the results of a case study carried out at the Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto 

campus, where the application of the STEAM methodology (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) in the 

FICOCEL project is presented " Coconut fiber-based articles ”. March 2018 begins the research, with the aim of verifying the 

effectiveness of the STEAM methodology at the higher education level, recounting each of the stages that the FICOCEL project 

work team went through, which resulted in being the winner of the second place at the national level in the 2019 National Student 

Technological Innovation Event with one of its products, creditor to the international pass CHILE 2020 supra level at Expo-Ciencias 

Nacional; First place in the State Fair of Science, Innovation and Engineering 2020, verifying that the STEAM methodology yields 

positive results aligned with the mission of the TecNM. 

 

Keywords— FICOCEL, STEAM, Project, case study 

 

Introducción 

La creatividad, el emprendimiento y la innovación, son elementos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y ambiental de nuestro país, es por ello la importancia que tiene dentro de los Institutos 

Tecnológicos Federales, Descentralizados y Centros Nacionales de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ya que es 

uno de los grandes retos que enfrenta México para incrementar la productividad y competitividad de las empresas, es 

por ello que se requiere capital humano calificado y capacitado que respondan a las necesidades económicas, sociales 

y ambientales actuales del país. 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM) ha estado evolucionando atendiendo las demandas actuales 

del país, el eje de Investigación, Innovación y Emprendimiento del modelo educativo es un factor de cambio en la 

ingeniería y sociedad mexicana pues impulsa la investigación aplicada, científica y tecnológica para mejorar la 

competitividad y la innovación de los sectores productivos y de servicios del país, lo cual impacta positivamente en 

la economía local, regional y mundial, esto crea la necesidad de  usar las herramientas metodológicas que faciliten la 

creación de soluciones que ayuden a minimizar los problemas actuales dentro del entorno socio económico de la 

región; para ello se aplicará la metodología STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), una 

metodología que combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, el cual trabaja por proyectos que se 

divide en cuatro fases, la primera fase será de siembra, la segunda fase será la experimentación, la tercera fase de 

maduración y la cuarta fase de cosecha, donde el actor principal será el alumno, emprendedor, innovador, social, 

creativo, y el tecnológico. Por tal motivo surge la importancia de relatar el caso del equipo de trabajo del proyecto 

FICOCEL “Artículos a Base de Fibra de Coco” en la aplicación de la ya mencionada metodología; ya que dicha 

herramienta es creada pensando en jóvenes de nivel medio superior y esta investigación se enfoca a jóvenes estudiantes 

de nivel superior. 

 

Hipótesis 

La metodología STEAM se puede aplicar en los proyectos del nivel superior para la elaboración de proyectos 

emprendedores sostenibles 

 

1 Mirna de Jesús Ojeda Arana, docente del Instituto Tecnológico Superior campus Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 

perteneciente a la academia de Ingeniería Industrial. m.ojeda@itscarrillopuerto.edu.mx 

 

Retos y Desafíos para la Generación de 
Conocimientos en Investigación Académica, 
Científica e Innovación - Chetumal 2021 © Academia Journals 2021

Chetumal, Quintana Roo, México 
26 al 28 de mayo, 2021

Elibro con ISBN online 
978-1-939982-64-3

549

mailto:m.ojeda@itscarrillopuerto.edu.mx


Pregunta de investigación 

¿La metodología STEAM permite que los equipos de trabajo sean multidisciplinarios? 

¿La metodología STEAM permite que los proyectos de escuela se puedan llevar acabo en la vida real? 

 

Descripción del Método 

¿Qué es la metodología STEAM? 

La metodología STEAM es un modelo educativo que promueve la integración y el desarrollo de las materias 

científico-técnicas y artísticas en un único marco interdisciplinar (Yackman, 2008). El acrónimo surge en 2008 cuando 

Yackman, intentando fomentar la interdisciplinariedad, introduce la “A” como inicial de “Arts” en inglés, que 

traducido al español significa “Arte”, incorporándola dentro de otro acrónimo ya existente: STEM, que recoge las 

iniciales en inglés de las disciplinas Science (S), Technology (T), Engineering (E) y Mathematics (M) o, en español, 

de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, respectivamente (Ruiz, 2017). 

Es importante concretar los elementos representativos de la educación STEAM, que sirvan de base para el 

análisis crítico de cualquier proyecto educativo basado en STEAM, que, al ser contrastado con estos elementos, pueda 

ser evaluado cómo el diseño, desarrollo y resultados de la práctica educativa apoyada en STEAM expresa estos 

elementos representativos de la educación STEAM. Santillán et al. (2019), a través de su estudio, da concreción a 

estos elementos representativos de la educación STEAM, a saber: 1) El enfoque interdisciplinario, 2) Las habilidades 

sociales para resolver problemas, 3) Las estrategias creativas, 4) Las oportunidades y desafíos digitales, 5) Las 

capacidades integrales del equipo humano. 

 

Citando a Stentoft (2017), esta es la parte asociada al enfoque del aprendizaje basado en problemas, en 

cuanto a práctica pedagógica potencialmente convincente adecuado para la educación universitaria. 

Considero que este elemento es de gran interés en la Educación STEAM ya que permite dar respuestas y 

soluciones a las problemáticas de la vida real a través del desarrollo de los proyectos de aprendizaje, los 

cuales intervienen sobre la realidad para transformarla, a la vez que promueve el aprendizaje significativo y 

crítico en los estudiantes a través de la búsqueda de soluciones creativas e integrales. Es importante destacar 

que, este aspecto se complementa con lo abordado en párrafos anteriores sobre el modelo interdisciplinar 

como una de las teorías que sustentan a la metodología STEAM. 

Para (Sánchez, 2018) al referirse a la metodología STEAM como modelo interdisciplinar hace referencia 

Yakman (2008) ve a la metodología STEAM “como un aprendizaje estructurado que abarca varias 

disciplinas, pero no realza ninguna en particular, sino que se da importancia a la transferencia de los 

contenidos entre las materias”. Esta metodología busca que los estudiantes adquieran las competencias 

necesarias a través de disciplinas científicas de modo que puedan responder a los desafíos de una sociedad 

globalizada y cambiante. Podemos abarcar el aprendizaje interdisciplinar de la metodología STEAM a partir 

del análisis de varios enfoques: •enfoque constructivista, •enfoque holístico, •enfoque de otras teorías 

modernas y•alfabetización funcional 

 

Métodos en educación superior: para desarrollar las habilidades de una fuerza laboral STEAM con foco en 

la innovación, es necesario profundizar en sus habilidades creativas, analíticas y críticas junto a sus conocimientos 

técnicos, más allá, del nivel de alfabetización durante la educación superior. Un programa modelo, para actualizar las 

metodologías y contenidos de una carrera STEAM, es el programa Ingeniería 2030 que se está implementando en 

Chile; y, se basa, en el desarrollo de proyectos individuales o consorcios entre las escuelas de ingeniería en el país, 

con el fin de elevar significativamente la calidad de sus egresados hacia el año 2030. En su propuesta educativa, 

Ingeniería 2030 fomenta la actualización de contenidos y el uso de métodos prácticos en la instrucción. Además, 

promueve la vinculación de las escuelas con desafíos globales, fomentando la colaboración con universidades en todo 

el mundo y así fomentar en los estudiantes una perspectiva global referente a la carrera. El camino modelado por el 

proyecto Ingeniería 2030, puede resultar inspirador para otras carreras, tanto en STEAM como en otras disciplinas. 

(Santillán-Aguirre, Agosto2020). 

La metodología que se aplico fue métodos en educación superior donde permitirá a los alumnos tener 

habilidades creativas, analíticas y criticas de su proyecto, coadyuvando el proceso del pensamiento lógico y creativo 

de los estudiantes. 
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Implementación 

 

El Instituto Tecnológico Superior campus Felipe Carrillo Puerto (ITSFCP) cuenta con cinco programas 

educativos, unos de los programas son las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Gestión Empresarial, los 

Institutos Tecnológicos centralizados y descentralizados año con año participan en diversas convocatorias como es el 

Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT)  ahora con el nombre de Cumbre Estudiantil de 

Negocios e Innovación Tecnológica para la Activación Económica (CENITAE), en las diferentes etapas de Expo-

ciencias y la Feria Estatal de Ciencia e Ingeniería e Innovación ( FECII), así como en el Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en Quintana Roo, dichas convocatorias impulsan el interés de los jóvenes de  nivel superior por 

participar en diversos proyectos, es por ello que se decidió aplicar la metodología STEAM en uno de los equipos de 

trabajo de jóvenes estudiantes del ITSFCP, para determinar la efectividad de la metodología en proyectos en el nivel 

educativos superior. 

Se realizó investigación con enfoque cualitativo, donde el tipo de estudio es explicativo observacional, la 

técnica de recolección de datos es observacional y el instrumento de recolección de datos es el libro de campo. 

Primera fase.- La siembra (presentación del reto, observación, formulación de hipótesis). – Cada año a partir 

del año 2011 hasta el 2019 los alumnos del ITSFCP esperaban con ánimo la convocatoria para participar en el ENEIT, 

donde el sueño es emprender con proyectos que les fueran a dar un futuro prometedor, dicho instituto en la carrera de 

ingeniería en gestión empresarial tienen una asignatura enfocada al talento emprendedor y la innovación, donde los 

jóvenes se esmeran para sacar buenas notas, cuya asignatura le permite al joven tener un asesor principal que es el 

docente titular de la asignatura y un asesor técnico que pudiera ser de otras carreras, donde el alumno después de 

aprobar la asignatura muchos de ellos dejan en papel su proyecto, son pocos que deciden continuar. Marzo 2018 en 

espera del concurso local de ENEIT 2018, en el ITSFCP, un equipo de cuatro alumnos del séptimo semestre, dos 

jóvenes mujeres de la carrea de ingeniería en gestión empresarial y dos jóvenes varones de la carrera de ingeniería 

industrial, provenientes de comunidades mayas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo con un sueño 

y varios problemas latentes en su entorno dentro de sus comunidades como la falta de empleo, el deterioro del medio 

ambiente y la deserción de los pobladores hacia zonas de la región prosperas económicamente, se reúnen con un 

docente del ITSFCP para que sea su asesor técnico ya que ya contaban con el asesor titular y le externan su interés de 

participar en la convocatoria ENET 2018, la docente acepta e inician los trabajos con el equipo de trabajo, el proyecto 

no lleva aplicada alguna metodología en específico solo se cubrían los puntos que solicitaba la convocatoria, llego el 

día del concurso y el proyecto trabajado no paso a la siguiente fase de la convocatoria, el equipo de trabajo se volvió 

a reunir días después de los resultados de la convocatoria concursada con la asesora técnica y fue un momento de 

reflexión sobre lo que realmente se quiere y si se tenía claro hacia donde se estaban dirigiendo, se les motivo como 

equipo para continuar trabajando y se logró el compromiso de todos sin darles una calificación al respecto en las 

asignaturas que cursaban, ya que trabajaría por un sueño y no por una calificación, por tal, se les planteo trabajar con 

nuevas metodologías como es la STEAM para llevar a cabo su proyecto y se puso manos a la obra, se realizaron 

múltiples reuniones donde se usaron múltiples herramientas para definir el problema como lo son: la lluvia de ideas, 

el árbol de problemas, el análisis FODA, etc., así determinar el problema en común que se tiene en sus comunidades, 

ya que si el equipo de trabajo tenía experiencia en la vivencia de los problemas que hay en sus comunidades sería más 

fácil encontrar diferentes soluciones, se logró determinar el problema y posibles soluciones después de un mes de 

análisis y determinan su hipótesis. 

Segunda fase- La experimentación.- año 2018- 2019 se inició el análisis de las posibles soluciones y la 

factibilidad, donde el equipo de trabajo recopila los conocimientos adquiridos durante la carrera que les pueda ayudar 

a comprobar las posibles soluciones e investigar a un más para la comprobación de las hipótesis establecidas con 

respecto al problema identificado sobre los desechos del coco, diseñando y ejecutando experimentos; se realizaron 

pruebas de diferentes tipos de artículos elaborados de forma artesanal, la etapa de prueba y error duro 1 año, hasta que 

se obtuvo el prototipo del producto que se estaba buscando, después de este importante paso se diseñaron herramientas 

de control por prototipo diseñado que ayudo a controlar la calidad que se está buscando, se identificó las variables 

más importantes de investigación para determinar el estándar del producto que se pretende ofrecer, se hicieron 

reuniones con expertos en diferentes áreas para que den su punto de vista de acuerdo a su experiencias dentro del 

ITSFCP, se mandó a realizar diferentes pruebas de campo, laboratorio y manufactura del producto estrella, 

desarrollado así el pensamiento lógico y capacidad de análisis del equipo de trabajo.  

Tercera fase- Maduración (análisis y conclusiones, comunicación de los resultados).-  ¿Qué funciono bien, 

durante el proceso de la metodología STEAM? El tener bien establecido el objetivo a lograr, y cuáles son los beneficios 

que se tendría como efecto del desarrollo del proyecto; el tener un equipo de trabajo multidisciplinar que permitió la 

fluidez del proyecto; el reunir los aprendizajes obtenidos durante la carrera y aplicarlo para la comprobación de las 

diferentes hipótesis planteadas desde al principio, el trabajo en equipo; la buena comunicación entre todos los 
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integrantes del equipo. ¿Qué pudo haber funcionado mejor? El establecerse fechas metas para determinados puntos, 

ya que se trabajó solamente en los tiempos libres, ubicándolo como segundo término; el realizar una agenda telefónica 

de empresarios que en su momento se acercaron con algún interés hacia el proyecto, ya que hubiera agilizado los 

procedimientos con su ayuda. Uno de los principales obstáculos que se tuvieron fue que en la zona donde se realizó 

el proyecto no cuenta con laboratorios de prueba de materiales, cosa que encareció las pruebas e hizo que se tardara 

más tiempo en poder obtener los resultados deseados.  

En el año 2020 el proyecto ya tenía definido su proceso y su producto estrella, ya se tenía un prototipo 

diseñado pero aun con mejoras por hacer, así, como sus derivados para aprovechar al máximo todos los recursos, se 

empezó a buscar la forma en la cual se podría patentar el producto estrella y se empezó a buscar las diferentes 

convocatorias que permitieran adquirir recursos económicos para poder pagar una patente y se logró, actualmente ( 

año 2021) está en proceso de patentarse el producto estrella. Los premios ganados durante el inicio de la aplicación 

de la metodología STEAM fue: segundo lugar en la Feria Estatal de Ciencia, Innovación, Humanidades e Ingeniería 

2018, segundo lugar categoría recursos naturales ENEIT 2019, primer lugar estatal de Expo-ciencias 2019, pase 

internacional supra nivel Chile 2020 en Expo-ciencias nacional 2019, Primer lugar en la Feria Estatal de Ciencia, 

Innovación e Ingeniería 2020 (Ver anexo). 

Cuarta fase- La cosecha (auditoria creativa).-  En el año 2021, se cuenta con empresas formales interesadas 

por invertir en el producto o en su caso comprarlo, la dependencia de Desarrollo Económico ya les ofreció la gestión 

de financiamiento para que sea una realidad la empresa, el equipo está evaluando la pertinencia de la decisión a tomar, 

ya que aún sigue en proceso el registro de patente, así como hacer una realidad un sueño, ser jefes de su empresa, dar 

empleo a las personas de la región, cuidar el medio ambiente y seguir evolucionando como profesionistas y 

profesionales. 

 

Resumen de resultados 

 En este trabajo de investigación se estudió el caso de la aplicación de la metodología STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Art, Mathematics) en el proyecto FICOCEL “Artículos a base de fibra de coco”, donde se 

comprobó que la metodología STEAM permite que los equipos de trabajo sean multidisciplinarios, ya que facilita el 

desarrollo de los proyectos, permitiendo que los conocedores de cada área se vuelvan expertos con la experiencia que 

van adquiriendo y así compartan los conocimientos con su equipo de trabajo; de la misma forma la metodología 

STEAM permite que los proyectos de escuela se puedan llevar acabo en la vida real, permitiendo el desarrollo 

socioeconómico y social de la región, no importando el nivel económico de quien desarrolla la metodología STEAM, 

sino de los conocimientos que van adquiriendo en el paso de su formación profesional, permitiendo la comprobación 

de la teoría en la vida real. 

 

Conclusiones 

 Por tanto, se llegó a la conclusión que la metodología STEAM se puede aplicar en los proyectos del nivel 

superior para la elaboración de proyectos emprendedores sostenibles, así, poder generar empresas que no solo 

ofrezcan un producto, si no que sean generadores de soluciones aportando en las áreas económicas, ambientales y 

sociales en la región donde se desarrollen los proyectos STEAM. 

 

Recomendaciones 

 Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en la motivación 

del trabajo en equipo, ya que a falta de este factor ninguna metodología funcionara, se debe enseñar a cómo 

comunicar las ideas, así como los objetivos a lograr, es decir, comunicar el sueño deseado, no es necesario que el 

equipo sea multidisciplinario, aunque esto retrase en tiempos el poder llevar a cabo la planeación del proyecto, así, 

como su ejecución. La mejor recomendación es evoluciona todos los días en tu entorno. 
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Imagen 3.- Constancia de asesora en Expociencias 

Nacional 2019 (Fuente: Propia, 2021). 

Imagen 1.- Constancia de asesora en FECII 2020 

(Fuente: Propia, 2021). 

Imagen 2.- Constancia de asesora en ENEIT Nacional 

2019 (Fuente: Propia, 2021). 

Imagen 4.- Acreditación al Foro Internacional de 

Ciencias e Ingeniería, Categoría Supra Nivel CHILE 2020.  

(Fuente: Propia, 2021). 
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