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La utilización con fines educativos de los productos del desarrollo tecnológico lleva asociada una interesante 
polémica sobre las posibilidades y limitaciones que tienen en la enseñanza. Los debates, análisis y estudios 
resultantes han ido contribuyendo a una teorización en las últimas décadas que es preciso contemplar para 

responder no solo a las cuestiones planteadas por los cambios económicos, políticos y culturales, sino, también 
ante todo, a la incidencia de estos en las circunstancias de la enseñanza, características complejas, diversas, cam-
biantes y únicas. Precisamente esta convergencia de ideas y argumentos ayuda a entender que no hay normas ni 
criterios generales que orienten el uso que ha de hacerse de los medios de las escuelas.

Ha pasado el tiempo en que se puso en duda la relación entre los atributos de los medios como soportes 
de sistemas de representación y los procesos cognitivos del alumnado que debían ponerse en funcionamiento 
para que aprendiese.

La vinculación entre sistemas simbólicos de los medios y las estructuras cognitivas del alumnado produjo 
una serie de tipologías y criterios que, de forma generalizada, se puso a disposición del profesorado para que 
eligiese y usase dichos medios en la práctica de la enseñanza. Fue uno de los últimos intentos de generalizar la 
selección de tipos de usos de productos y materiales tecnológicos sin tener presente la situación del alumnado 
y el contexto histórico y cultural en el que este se encontrara.

La etapa que se describe fue una pretensión de generar un conocimiento apoyado en una serie de supues-
tos, entre los que cabe señalar que se entendía que los procesos cognitivos del alumnado operan en el vacío, 
en ausencia de contenidos culturales, en el que el alumnado interactúa de forma individual con los medios, 
separándose del resto del grupo, y, que el fin principal de las herramientas simbólicas, como el lenguaje, es 
comunicar representaciones de un mundo objetivo.

Los discursos que en la actualidad están funcionando proceden, entre otros ámbitos, del conocimiento del enfoque 
histórico-cultural que contempla la acción humana del aprendizaje situado y de la teorización sobre el currículum.

La información y todas sus manifestaciones (textual, oral e icónica) se hace omnipresente, el conocimiento 
tecnológico se convierte en unos de los mayores valores de la nueva economía, se configuran nuevas estruc-
turas socioeconómicas en los países, aparecen nuevos trabajos y nuevas formas más flexibles de trabajar, se 
consolida un ultraliberalismo económico en un mundo si fronteras comerciales y con pocas instituciones su-
pranacionales capaces de regular estos procesos de globalización.

Estamos sin duda alguna ante una nueva cultura que exige un nuevo planteamiento de la educación, 
elemento clave para que la humanidad alcance cotos de mayor bienestar y avance en los ideales de justicia, 
libertad y paz social. Y para que el sistema educativo realice su función social de transmisión de cultura con-
temporánea, no puede seguir siendo solamente el sistema social encargado de formar y educar a la población 
en general; la relación de las personas con el sistema educativo ha de durar toda la vida, ya que las necesi-
dades de formación para adaptarse a esta cambiante sociedad serán continuas y muchas veces no bastará 
con un pequeño “reciclaje” o una cierta “puesta al día”, sino que los cambios en el mundo laboral exigirán una 
completa reeducación. Desde hace tiempo, el impacto de la sociedad de la información en el mundo educativo 
se hace sentir con fuerza. 

Las instituciones educativas, encargadas de proporcionar esta formación y educación permanente, ahora 
deben afrontar la imprescindible integración de los nuevos instrumentos tecnológicos, deben formar y actua-
lizar los conocimientos y actitudes de los profesores, y deben asumir los consiguientes cambios curriculares 
de los objetivos y contenidos, metodología y organización, coordinando su actuación con los nuevos entornos 
formales e informales de aprendizaje que van surgiendo con la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías.

Situados en este contexto, cuando se desarrolla un discurso sobre las relaciones entre las nuevas tecnologías 
de la información y el mundo de la educación se acostumbra usar dos enfoques distintos, ambos importantes, 
pero diversos. El más obvio es el que lleva a plantear las nuevas tecnologías como unas nuevas herramientas a 
disposición de las personas con responsabilidad docente que les han de permitir mejorar sus métodos y aumentar 
la calidad de su actividad. Desde este punto de vista, las nuevas tecnologías son “una buena noticia”, en cuanto 
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que suponen una ayuda para las tareas educativas. Es verdad que a veces esta ayuda no está exenta de dificulta-
des, pues supone cambiar de hábitos, aprender nuevas habilidades técnicas para usar nuevos aparatos, y romper 
esquemas tradicionales.

Aunque estas inercias existen, creemos que no son mayoritarias y que se van venciendo; por ello, la introduc-
ción de las nuevas tecnologías en las aulas y los consiguientes cambios en los métodos de enseñanza debe ser 
contemplada como un proceso de mejora, que supone la necesidad de formar e informar adecuadamente a sus 
futuros usuarios. Este es un enfoque y un objetivo usual y necesario.

Pero existe un segundo aspecto menos directo y más complejo. En el mundo de la educación, las nuevas 
tecnologías no son solo unas “nuevas herramientas”, son también unos “nuevos problemas”. La razón es muy 
simple. Esta revolución tecnológica en el mundo de la información está produciendo cambios en todos los 
ámbitos de nuestras vidas, cambios de tal magnitud que con razón podemos afirmar que están modificando 
el modelo social de convivencia. Si las nuevas tecnologías, evidentemente junto a otros fenómenos, están 
creando una “nueva sociedad”, el mundo de la enseñanza se encuentra frente a un reto profundo, ya que a 
su función es preparar a las personas para vivir en sociedad, y si esta cambia habrá que pensar cómo deberá 
cambiar la educación para seguir cumpliendo su función.

Este libro reúne trabajos elaborados por docentes que han expuesto muchas de las ideas que aquí se ex-
presan, y que fueron desarrolladas, debatidas y reconstruidas a través de la experiencia profesional. Otras se 
fueron construyendo a lo largo de nuestros trabajos en el campo de la tecnología educativa. En la mayoría de 
ellas la reflexión teórica de hoy se vio favorecida por las experiencias llevadas a cabo a través de los proyectos 
conjuntos diseñados por el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, CENID, A.C., que 
nos han permitido reencontrar permanentemente ese vínculo entre los diferentes planteamientos teóricos, 
producción de materiales y el trabajo profesional como docentes.

Se reúnen experiencias docentes, de investigación y de producción. Se escribe acerca de una tecnología que 
producimos en un intento de continuar integrando y reconstruyendo la práctica con la teoría. Se escribe desde el 
hacer, y sostenemos que es posible seguir haciéndolo siempre que la reflexión y el análisis crítico permitan volver 
a pensar la forma de trabajar y entender las prácticas así como los contextos que les otorgan significación. Nos 
preocupan los problemas teóricos y prácticos de los docentes en el aula, por ello nuestro intento de relatar expe-
riencias y propuestas con el objeto de favorecer el desarrollo de la profesión docente.

Resulta de interés analizar tanto en el campo teórico como en el profesional las antinomias que se constru-
yeron y se construyen: la tecnología como lugar suntuario para transformar la información en conocimiento o 
la tecnología como campo obsoleto que entiende la educación desde planteamientos eficientistas; “la realidad 
virtual como transformadora de los procesos de aprender” o “la mejor tecnología: el pizarrón y el gis”. Se trata de 
encontrar desde estos lugares de contradicción una propuesta crítica, comprometida con la realidad de la docen-
cia y los desafíos de las escuelas, pero que genere alternativas para la educación.

Una buena práctica de la enseñanza incorpora lo que los alumnos saben, los mensajes de los medios, el trabajo 
con todos los sentidos y, si es posible, el último desarrollo de los procesos de la tecnología. La búsqueda nos lleva 
a lo largo del libro a intentar reconstruir esas buenas prácticas, y tratar de darle nuevo fundamento, conscientes 
de que son apreciaciones de carácter provisional y que proponen respuestas políticas que deben sostenerse desde 
justificaciones éticas, en tanto implican la intervención del docente.

Dirigimos este libro a los docentes de los diferentes niveles del sistema educativo, a los estudiantes que 
desean al igual que los autores pensar sus prácticas, buscar nuevas, interpretar aquellas que les resultaron 
significativas con el objeto de encontrar las buenas prácticas de la enseñanza.

Dr. Francisco Santillán Campos
Director de la colección
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rEsumEn
El estudio de las Estructuras de Datos en Computación requiere de modelos que incluyan aprendizaje 
individual y colaborativo a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). La inves-
tigación utiliza el modelo de ConcurTaskTree (CTT) en el tema de Algoritmos y Estructuras de Datos, el 
cual requiere de sólidas bases en su aprendizaje puesto que incide en conocimientos para almacenar, 
manipular y ordenar los datos mediante la lógica de algoritmos. El objetivo de la investigación se centra 
en el desarrollo de aprendizaje basado en los niveles de Cañas y Waern (2001), en donde el segundo nivel 
trata sobre el trabajo colaborativo Computer Supported Cooperative Work CSCW, que se diseña en CTT 
para el  aprendizaje de las Estructuras de Datos clasificadas en lineales y no lineales. Se aplica la técnica 
de Focus Group para la evaluación del diseño plasmado en una Pizarra Colaborativa.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, estructuras de datos, TIC.

introducción
En la actualidad, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (Boneu, 2007) y la apli-
cación de teorías sobre la Interacción Humano-Computadora (IHC) (Solano, 2010) permiten el desarrollo 
de las herramientas para la enseñanza, las cuales facilitan el aprendizaje en las diversas disciplinas del co-
nocimiento. Los estudios de factores humanos referentes a la memoria y cognición, relacionados con los 
canales sensoriales de entrada y salida: visual, auditivo y movimiento, estudiados por Dix, Finlay, Abowd 
y Beale (2004), se presentan en el diseño de las Interfaces Gráficas mediante: animaciones, lecturas, vi-
deos, simulación e imágenes. A través de ellas el usuario interactúa de forma amigable (Guerrero, 2013).

Cañas y Waern (2001), al igual que Hernández (2014), clasifican en cinco niveles a las TIC de acuerdo a 
factores humanos. Dichos niveles se mencionan a continuación:

El primer nivel lo contituye el aspecto sociocultural y se refiere a todos los temas relacionados con el pa-
pel que desempeñan las TIC en la organización de una sociedad, así como a la influencia de esta en el 
diseño de dicha tecnología. Los sistemas informáticos pueden ayudar a construir una sociedad y guardar 
su memoria histórica.

El segundo nivel, el de la interacción, está relacionado con las tareas donde colaboran varias personas. 
Los sistemas informáticos que se utilizan para la colaboración y la comunicación entre las personas que 
conforman un grupo para trabajar juntas en una tarea se conocen con el término de Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW), es decir, Trabajo Colaborativo Apoyado por Computador.
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El tercer nivel corresponde a la interacción de una sola persona con un sistema informático. Aquí se estu-
dian los temas clásicos del sistema cognitivo humano: memoria, razonamiento, toma de decisiones, entre 
otros. Aquí destacan los modelos mentales por su importancia en el diseño de interfaces; es muy im-
portante conocer la manera como el usuario adquiere y almacena en su memoria un modelo del sistema 
con el que está interactuando. En cuanto a los sistemas cognitivos humanos, hay dos que se consideran 
relevantes en la IHC y que integran a cada uno de los niveles independientes: el Sistema Perceptivo y el 
Sistema Sensorio Motor. 

El cuarto nivel referente al Sistema Perceptivo habla de importantes aspectos tales como las característi-
cas de las interfaces visuales, auditivas y los modelos de manipulación directa.

La investigación se basa en el diseño del segundo nivel del trabajo colaborativo (CSCW) aplicado al mo-
delado ConcurTaskTrees (CTT) en la disciplina computacional para el caso de estudio del aprendizaje 
de Algoritmos y Estructuras de Datos, el cual se considera fundamental en la lógica para la solución de 
problemas en programación. Véase la Figura 1. El Modelo CTT permite desarrollar la arquitectura jerárqui-
ca cognitiva mediante los conocimientos, las habilidades y la evaluación de los Algoritmos y Estructuras 
de datos clasificadas en lineales y no lineales (Cairó y Guardati, 2006), en donde el usuario interactúa y 
colabora con los materiales digitales con la finalidad de lograr el aprendizaje significativo de los temas y 
subtemas (Archundia, 2015). 

Figura 1.  Diagrama del CSCW con el Modelo CTT para el aprendizaje 
de los Algoritmos y Estructuras de datos.
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modELado coLaborativo digitaL Para 
1EL aPrEndizajE dE aLgoritmos y Estructuras dE datos 
El aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales surja el desarrollo de 
habilidades individuales y grupales a partir de la discusión y la exploración de nuevos conceptos, siendo 
cada quien responsable de su propio aprendizaje. Se busca que dichos ambientes enriquezcan a los 
organizadores de los aprendizajes y propicien el crecimiento individual y grupal. Diferentes teorías del 
aprendizaje encuentran aplicación en los ambientes colaborativos, entre ellas están los enfoques de Pia-
get (Herrera, 2006)  y de Vygotsky (Iborra, 2009), basados en la interacción social.

El modelo CTT (Paternó, 2003) se desarrolla de acuerdo a las tareas y sus relaciones, así como a su orden 
y secuencia. La aplicación mediante CTT para el CSCW se aplica en el modelado de las tareas. 

Las tareas abstractas se refieren a las tareas que se involucran en ellas mismas; las automáticas se eje-
cutan por medio del sistema sin necesidad de que el usuario intervenga; las tareas manuales son aquellas 
actividades que el usuario realiza sin necesidad de utilizar la tecnología y, por último, las tareas interactivas 
se ejecutan entre el usuario y el sistema.

A continuación se muestran las tareas desarrolladas para el aprendizaje colaborativo de las Estructuras 
de datos lineales y no lineales.

.

Tareas del usuario 
El usuario elige los temas y subtemas de aprendizaje de Estructuras de datos lineales y no 
lineales. Cada tema contiene materiales digitales de tipo textual, gráfico, videos, esquemas y 
dibujos; también se incluye en la ventana la ayuda para guiar el funcionamiento de los materia-
les, actividades de aprendizaje, ejercicios, ejemplos y evaluación.
El usuario podrá interactuar con la aplicación de estructuras lineales y no lineales, así como 
con actividades de aprendizaje colaborativas en una pizarra con otros usuarios. Asimismo, tie-
ne acceso a la evaluación de los temas aprendidos; también se incluye en la ventana la ayuda 
para guiar el funcionamiento de los materiales.
Se presenta la ayuda acerca del funcionamiento del sistema y la explicación de todos los ele-
mentos que componen a la interfaz.

Tareas de la aplicación
En la interfaz del usuario se visualizan los temas principales tratados en la asignatura de Algo-
ritmos y Estructuras de datos. Los temas principales se clasifican en las Estructuras de datos 
lineales y no lineales de acuerdo a la relación entre los elementos que la conforman. En las 
estructuras lineales se encuentran: Lista, Pila y Cola. En las estructuras no lineales se encuen-
tran Árboles y Grafos.
En la aplicación se presenta en la pantalla la lógica de la inserción de los datos en cada es-
tructura. En la evaluación se presentan las respuestas a los ejercicios desarrollados en cada 
tema con resultados de correcto o incorrecto. Las actividades colaborativas se visualizan en 
una pizarra teniendo presentes a los integrantes del grupo,
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Tareas de interacción 
Las tareas de interacción permiten al usuario: seleccionar la imagen del tipo de estructura y 
verificar el concepto de las estructuras lineales y no lineales; arrastrar en la Pizarra Colaborativa 
la estructura de datos especificada en el área de trabajo; y seleccionar la lógica de las entradas 
y salidas de los elementos de la estructura de datos.
La ayuda se encuentra disponible en todo momento para seleccionarla y conocer la forma de 
interactuar de manera individual o colaborativa.

Tareas abstractas
Conocer las Estructuras de datos lineales y no lineales.
Clasificar los tipos de estructuras lineales (Pila, Cola, Lista, etcétera).
Clasificar los tipos de Estructuras de datos no lineales (grafos y árboles).
Identificar la lógica de los datos en las estructuras.
Evaluación individual y colaborativa.
Conocer la ayuda para utilizar los materiales de aprendizaje de manera individual o colaborativa.

Para el análisis de las tareas se establecen los temas de las estructuras lineales y no lineales, los cuales 
incorporan la definición de la lógica y las actividades de aprendizaje. 
A continuación se mencionan las definiciones estudiadas por Joyanes (2002) y Goodrich (2004) de los 
conceptos de los temas y sub-temas:
•	Lista que contiene un número variable de elementos relacionados y hace referencia a una variable de 

inicio y final, de tal manera que para acceder se ubica el primer elemento de la lista y luego se accede 
al siguiente. 

•	Pila se define como una estructura de datos en la que solo se puede operar por uno de los extremos; 
se le considera una estructura de datos tipo LIFO (Last in, First out), lo que indica que los elementos 
se sacan en el orden inverso al que se insertan. 

•	Cola es una estructura de datos en la cual los elementos se insertan en un extremo y se sacan del otro 
FIFO (First in, First out), indicando que el primer dato en entrar es el primero en salir. 

•	Árboles se considera una estructura de datos jerarquizada. Está constituida por una colección de 
elementos llamada nodos. Cada nodo, con excepción de la raíz, se considera un nodo padre; y cada 
nodo puede tener cero o más hijos que descienden de él.

Grafo se identifica por una colección de nodos (o vértices) unidos por un conjunto de arcos (aristas). 
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Para comPLEmEntar EL disEño dE Las tarEas
sE PrEsEntan Los siguiEntEs bosQuEjos

Tareas del usuario
Representación visual de las estructuras no lineales y lineales.

 

Tareas de la aplicación

Tareas de interacción 

Tarea compleja representada en el CTT
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disEño dE Los diagramas dEsarroLLados En ctt
Los diagramas desarrollados en el método CTT indican la aplicación de las siguientes tareas:
•	La lógica de la Pila (estructura lineal) en la inserción y eliminación de datos. 
•	La lógica de Grafo (estructura de no lineal) en la inserción, eliminación y búsqueda de datos.
•	La colaboración entre usuarios mediante la Pizarra Colaborativa para identificar la Estructura no lineal.

Para la lógica de la Pila se muestra en el primer nivel la tarea abstracta de la estructura de datos lineal de-
nominada Pila, la cual tiene como objetivo aprender la operación lógica de la inserción de los datos. Véase 
la Figura 2. En el segundo nivel se presentan dos opciones: la de operaciones y salir del programa ([>). En 
el caso de selección de operaciones, las subdivide en dos operaciones a elegir, las cuales se encuentran 
sincronizadas pues por cada operación tiene que haber una actualización de datos. El usuario puede ver 
los datos en todo momento en la tarea de Mostrar_Datos.

Para la lógica del Grafo se comienza con la tarea principal o inicio del programa, en este caso llamada 
Nodo. Véase la Figura 3. En el segundo nivel se muestran dos opciones: la de operaciones y salir del 
programa ([>). En el caso de selección se indican tres tipos de operaciones diferentes, que a su vez se 
subdividen en la operación de insertar y eliminar. Ahí debe haber un proceso de concurrencia ya que las 
listas se actualizan en todo momento. En cada subtarea de estas operaciones hay un paso de parámetros 
para actualizar el vértice o arista. Por último, el método de búsqueda depende del usuario ya que este va 
a elegir la búsqueda del elemento. Una vez realizado se muestra el resultado.

Figura 2. Diseño del CTT para la Estructura Pila
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Figura 3. Diseño del CTT para la Estructura Grafo

En la Colaboración entre usuarios para poder identificar la Estructura de datos no lineal cabe mencionar 
que la Pizarra Colaborativa es gestionada por un administrador-tutor que supervisa las actividades y da 
permiso a los usuarios de acceder a la Pizarra Colaborativa  mostrada en la Figura 4.

Ctt EstruCtura dE datos linEalEs y no linEalEs

Explica el funcionamiento del siste-
ma para que los usuarios puedan 
hacer uso del mismo.

Accede al sistema

Escribe una serie de pasos para la 
creación y entendimiento de las dife-
rencias estructuras de datos lineales 
y no lineales. Una vez dentro del 

sistema, trabajan en 
conjunto, pueden 
guardar avances y 
realizar cambios en las 
estructuras de datos.

usuario 1 (admin)

Su función es administrar y decidir qué 
usuarios pueden acceder al sistema.

usuario 2 (invitado)

Accede y trabaja con el sistema.

usuario 3 (invitado)

Accede y trabaja con el sistema.

sistema
Estructuras de datos (dinámicas)

• Pila
• Cola
• Lista

• Árbol
• Grafo

Lineal

No lineal

Figura 4. Diagrama de la colaboración de la Pizarra y del administrador-tutor.

La colaboración se inicia entre los usuarios para identificar la tarea de la forma de la Estructura no lineal 
(Grafo y Árbol) y principia con la tarea de Pizarra Colaborativa o inicio del programa. En el segundo nivel se 
muestran dos opciones para la selección (>>) de la representación de un Grafo o de un Árbol; previamente, 



24
Experiencias educativas en instituciones 
de nivel superior en Latinoamerica

el usuario ingresa al espacio colaborativo escribiendo su password. Después se selecciona la imagen 
de un Grafo y se arrastra a la Pizarra Colaborativa; el resultado de la operación puede indicar correcto o 
volver a intentar. El usuario también puede elegir la opción de la estructura de Árbol. Véase la Figura 5.

Figura 5. Diseño del CTT para la Colaboración de la selección de un Árbol o Grafo.

imPLEmEntación y EstratEgia dE focus grouP
La implementación se realizó en Hyper Text Markup Language, versión HTML5 por la variedad de disposi-
tivos para acceder a internet y la diversidad de interfaces disponibles para interactuar con la Web, además 
incluye estilos CSS3 y JavaScrip para la implementación visual; cabe mencionar que la implementación 
se cambió por las observaciones realizadas en las pruebas de Usabilidad aplicadas a las tareas realizadas 
por el usuario basadas en los estudios de Nielsen, J. (2004), referentes a las heurísticas de Usabilidad. 

A continuación se muestran las interfaces implementadas para los temas y subtemas. 

Los temas se establecen en la clasificación antes mencionada de las Estructuras de datos. Los subtemas 
contienen las tareas de identificar las estructuras y funciones de cada una de las estructuras lineales y 
no lineales; tal es el caso de la estructura Lista, la cual se clasifica en: simple, doble y circular; y de los 
recorridos de los Árboles en: pre-orden, post-orden e in-orden. Véase la Figura 6.

Figura 6. Pantalla de selección de temas y opción para realizar la evaluación.

Para la habilidad de la aplicación de las Estructuras de datos Grafos y Árboles se utiliza la Introducción 
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a Java (Joyanes, 2002), identificando los modelos de un trabajo en Java, clases y objetos, subclases y herencia, 
encapsulamiento, clases abstractas e interfaces. Cada tema tiene su espacio de evaluación. Véase la Figura 7.

Figura 7. Pantalla de selección de temas y aplicación de las estructuras de datos en Java.

La figura 9 muestra la Pizarra Colaborativa que indica los participantes conectados y dos áreas de trabajo, 
la inferior para indicar las tareas colaborativas y la superior para que los usuarios interaccionen con las 
actividades solicitadas. El sistema proporciona como salidas de las tareas de la aplicación los resultados 
obtenidos. El administrador-tutor y los demás usuarios observan las tareas colaborativas de los demás 
usuarios en la Pizarra Colaborativa.
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Figura 9.  Interfaz de la Pizarra Colaborativa.

EvaLuación mEdiantE La tÉcnica dE focus grouP
Se aplicó la técnica cualitativa de evaluación de Focus Group a los alumnos de IHC del año 2015 de la 
Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP, integrado por 46 alumnos respecto del CTT y del 
trabajo colaborativo Pizarra Colaborativa, mediante registros y observaciones de las tareas: del usuario, 
de la aplicación, de la interacción y abstractas.

El Focus Group analiza lo indicado en el cuadro de tareas del CTT para indicar el porcentaje de las tareas logradas.

GRUPO: ASIGNATURA:

Día HORA: 

Observador

PORCENTAJE DE CONDUCTA: 0% 25 %, 50 %, 75 % 100%

Las tareas colaborativas presentadas se consideran de interés para el 
aprendizaje.

Se requieren conocimientos previos para aprender  nuevos.

En las actividades colaborativas se presentó un resultado grupal  de las 
tareas realizadas. 

El administrador-tutor se integró al trabajo colaborativo en acompaña-
miento con los usuarios.

El diseño de los materiales permite la interacción para el  aprendizaje.

El diseño del entorno digital propicia contextualizar el aprendizaje.

Con el grupo se establece el trabajo colaborativo y los canales de co-
municación entre usuarios y con el administrador-tutor. 

Los materiales digitales y la comunicación con el tutor-administrador 
permiten el desarrollo del proceso de aprendizaje.
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tareas colaborativas: Se refiere al análisis, diseño e implementación centrada en el aprendizaje de los 
participantes mediante la interacción entre uno y varios usuarios. Se desarrolla en la Pizarra Colaborativa.

Conocimientos previos: Para el estudio de las Estructuras de datos lineales y no lineales se requiere 
de organizar y estructurar cognitivamente los aprendizajes y así integrar los conocimientos previos en 
el tema de Estructura de datos. Su aprendizaje se aplica en la solución de problemas programación 
(Larry, 2005) y en el desarrollo de software de calidad (Braude, 2003).

 
El administrador-tutor: La figura del tutor propicia la mediación a través de los  materiales digitales, 

en la revisión, seguimiento y evaluación, integrándose al equipo de trabajo para aprender de las re-
laciones y valorar el aprendizaje del grupo.

diseño de los materiales: Los materiales digitales colaborativos requieren de un diseño que permita 
a los usuarios aprender con los avances de la tecnología (videos, multimedia, hipertexto) y de los 
estudios de la investigación educativa en procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje.

Entorno digital: Cobra un valor importante para plantear prácticas de aprendizaje, situadas en el  con-
texto de desarrollo a través de las TIC. 

Grupo: Es la relación que guardan los integrantes en lo referente a los materiales digitales, la comuni-
cación entre ellos y el administrador-tutor, lo que implica el compromiso y la responsabilidad para 
obtener  los beneficios que aporta el aprendizaje colaborativo.

individual: Los materiales digitales y el contexto propician aprender de manera individual nuevos cono-
cimientos e integrar los procesos colaborativos.

concLusionEs
El CSCW a través del uso de las TIC requiere de investigación para su desarrollo y aplicación, por lo que 
en el área de las ciencias exactas y en específico de la disciplina de las Ciencias Computacionales, el 
aprendizaje del contenido de la materia de Algoritmos y Estructuras de datos requiere de herramientas 
colaborativas de aprendizaje. Las tareas enunciadas del modelo CTT se han implementado y piloteado 
con 4 estudiantes para el aprendizaje de las Estructuras de datos: lineales y no lineales, las cuales se 
consideraron entendibles y agradables al usuario, cumpliendo así con los requerimientos y objetivos de 
los materiales a través de las pruebas de Usabilidad de Jakob Nielsen estudiadas por  Archundia (2015).
En el caso del CSCW, se aplicó la técnica de Focus Group donde 85 % de los entrevistados mencionaron 
que las tareas colaborativas presentadas son de interés para el aprendizaje de las Estructuras de datos. 
70 % de los entrevistados indicó que no se requieren conocimientos previos, lo cual refleja la fortaleza 
del diseño cognitivo de los materiales. 95 % de los alumnos observó los resultados proporcionados por 
el sistema en las tareas colaborativas realizadas (Pizarra Colaborativa). 93 % expresó que se realizaron 
el acompañamiento de las tareas colaborativas y el seguimiento del administrados-tutor a través de las 
comunicaciones. 98 % indicó que el entorno y los materiales digitales  permiten la interacción para el 
aprendizaje de las Estructuras de datos lineales y no lineales.
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En los ambientes de CSCW se requiere de la evaluación constante para estar atentos a los cambios 
y ajustes en el desempeño del grupo y de sus integrantes, además se espera que las TIC apoyen el  
aprendizaje individual y grupal, permitiendo investigaciones viables en ambientes heurísticos, como el 
establecido en la presente investigación con la técnica de Focus Group.
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tiErras dE Encanto (2013): suitE
Para Piano a cuatro manos

nayeli López romo

rEsumEn
El objetivo de esta investigación es presentar una descripción del proceso de composición y análisis musical 
de los seis movimientos de la obra para piano a cuatro manos Lands of Enchantment, escrita en 2013 por 
el compositor norteamericano Dominic Dousa. El doctor Dousa es graduado summa cum laude de la licen-
ciatura en música de la Universidad de Harvard; asimismo, obtuvo sus grados de maestría y doctorado en 
universidades norteamericanas, y actualmente es profesor asociado de la Universidad de Texas en El Paso.

Lands of Enchantment es una contribución significativa al repertorio clásico contemporáneo para piano a cuatro 
manos. Su autor plasma con música los sentimientos y pensamientos que evoca explorar las tierras del suroeste 
de Estados Unidos. Se espera que la información presentada sea de utilidad para profesionales de la música, 
estudiantes de música y público en general interesado en el repertorio clásico contemporáneo para piano.

Palabras clave: música, piano, cuatro manos, música contemporánea, suite.

abstract
The goal of this research is to present a description of the process of composition and musical analysis 
of Lands of Enchantment, a six-movement suite for piano four hands written in 2013 by the American 
composer Dominic Dousa. Dr. Dousa graduated with an undergraduate degree summa cum laude from 
Harvard University. He completed his master’s and doctorate degrees at American universities, and is 
currently Associate Professor of Music at the University of Texas at El Paso.  

Lands of Enchantment is a significant contribution to the contemporary piano four-hands repertoire.  In 
this suite, the composer portrays in music the feelings and thoughts evoked by the scenery and history of 
the American Southwest.  I hope to bring this work to the attention of music professionals, students, and 
general audiences interested in contemporary piano four-hands repertoire, and to present useful informa-
tion for study and performance.

Keywords: music, piano, four-hands, contemporary composition, suite.

introducción
Lands of Enchantment es el título de la suite de piezas para piano a cuatro manos escritas por el compositor 
estadounidense Dominic Dousa en 2013. La suite consta de seis movimientos con los siguientes títulos: 
I. Land of Adventure (Tierra de Aventura)
II. Calls from the Wild (Llamados de la Tierra Silvestre)
III. On a Desert Trail (En un Sendero en el Desierto)
IV. ...Once I Moved About Like the Wind (Cuando estaba libre como el Viento
V. Elegy: A Long Walk (Elegía: Caminata Larga)
VI. At Day’s End (Al Final del Día)
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Esta obra se inspira en las historias y paisajes del Oeste americano. El compositor habla de la forma como 
los paisajes, la historia y sentido del lugar lo hacen evocar emociones que intenta expresar y transmitir a 
través de la música.1 El título hace referencia al estado de Nuevo México, conocido con el sobrenombre 
‘La Tierra de Encanto’ (Land of Enchantment), mientras que el plural ‘tierras’ alude otros lugares donde el 
compositor ha encontrado inspiración.

EL ProcEso dE comPosición
Smith Brindle, en su libro Musical Composition, compara a la composición musical con el ajedrez. Para 
él, ambas son disciplinas intelectuales; sin embargo, afirma que para la composición se requiere además 
un estímulo creativo que conduzca a la jornada de la propia imaginación, a la que describe como "una de 
las más grandes experiencias del hombre"2. Lo cierto es que la escritura de una obra musical implica un 
trabajo laborioso y detallado, además de un conocimiento musical profundo sobre teoría de la música, 
instrumentos y orquestación. El libro de Samuel Adler, El estudio de la Orquestación (The Study of Or-
chestration), dividido en dos partes principales: instrumentación y orquestación,3 nos describe a grandes 
rasgos lo que conllevan los instrumentos y la orquestación. El conocimiento profundo de los principios de 
armonía es fundamental para la buena escritura musical. John Kinberger resume en su libro El Arte de la 
Composición Estricta (The Art of Strict Musical Composition) los principios básicos que son necesarios 
para cualquier aspirante a compositor.4 

Además de los conocimientos teóricos y el manejo de los instrumentos, una mente organizada y metódi-
ca es requerida por aquel que compone, ya que debe empezar por hacer un bosquejo organizado de la 
obra, escoger la instrumentación y empezar a plantear las ideas. El primer movimiento de la suite Lands 
of Enchantment, Land of Adventure, fue escrito inmediatamente después de terminar la lectura de un libro 
de historia americana de la década de 1840 a 1860. El último capítulo de esta obra describe las vivencias 
de la gente de ese tiempo5, ideas que inspiraron el pulso energético del ritmo. Una melodía fue percibida 
y escrita para posteriormente ser desarrollada en este movimiento, que es el más corto del set. 

Otras ideas musicales y melódicas estaban ya escritas en el bosquejo para empezar a construir los siguien-
tes movimientos. En particular los temas principales del último movimiento titulado At Day’s End estaban 
ya considerados, y fueron inspirados después de un viaje que el compositor realizó a la remota tierra de 
Fort Bowie, Arizona. Para el resto de las piezas, las melodías principales se escribieron con la armonía en 
mente. Después de tener las formas de los movimientos individuales, se empezó a trabajar detalladamente 
en incorporar estos temas en las texturas que incluían ya la armonía completa, patrones rítmicos en el acom-
pañamiento y la escritura adecuada para el piano dividido en primo y secondo. También se consideraron 
las transiciones, la proporción de las secciones principales y el sentido de continuidad de la obra entera.6 

Los temas de las piezas individuales fueron inspirados por el paisaje y la historia del suroeste americano. 
El compositor no trató específicamente de ‘pintar’ estos paisajes con la música, sino de captar el sen-
timiento que estos lugares evocan al visitarlos o leer acerca de ellos. La tarea fue captar el carácter de 
estas experiencias en la música. 

1  Entrevista con el doctor Dominic Dousa, El Paso, TX ., 31 de Enero de 2015 .
2  Brindle, S . Musical Composition. Oxford: Oxford University, 1986, p 3 .
3  Adler, S . The Study of Orchestration, 2nd Ed . New York: Norton and Co ., 1989, p . 3 .
4  Kinberger, J . The Art of Strict Musical Composition . New Haven: Yale University . 1982.
5  Sides, H . Blood and Thunder . New York: Anchor Books, 2006 ., p . 482 .
6  Entrevista con el doctor Dousa .



32
Experiencias educativas en instituciones 
de nivel superior en Latinoamerica

La Partitura
Es necesario analizar y escuchar la obra varias veces, para poder editar la partitura y hacer los cambios 
necesarios. El siguiente paso es trabajar el formato para que proyecte profesionalismo, como en la publica-
ción de cualquier documento escrito. El compositor considera que esta parte del trabajo es muy importante 
pues ayuda a los intérpretes a leer e identificar fácil y claramente en la partitura todos los detalles de la obra, 
haciendo que los ensayos sean eficaces desde el primer día. El proceso de composición es muy laborioso y 
toma mucho tiempo debido a los múltiples detalles que se requiere revisar minuciosamente. La meta final es 
poder presentar la esencia de la obra con el carácter y la interpretación adecuados; los pasos del proceso de 
escritura no se notan en el escenario, pero son primordiales para la consecución de la meta. 

i . Land of adventure (tiErra dE avEntura)
El título del primer movimiento de la suite, Land of Adventure (Tierra de Aventura), se refiere a una jornada 
de emocionantes vivencias diferentes. El compositor se inspiró en el libro de Hampton Sides, Blood and 
Thunder (Sangre y Trueno). La escritura de este movimiento empezó precisamente la noche después de 
terminar la lectura de este libro.7 

Land of Adventure abre con un carácter animado en un tempo rápido en el modo de si-mixolidio. Este 
movimiento, de acuerdo con las indicaciones del autor, debe ser interpretado con un carácter de energía 
latente. El secondo inicia con la melodía en el registro grave y a continuación sigue una melodía que as-
ciende hacia el registro agudo. Dicha melodía es repetida por primo en el registro medio y posteriormente 
en el siguiente compás es repetida una octava arriba (ejemplo 1).

Ejemplo 1. Land of Adventure, compases 1-4.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Más adelante, modulaciones y una nueva tonalidad toman lugar al cambiar la armonía sorpresivamente por 
medio de acordes cromáticos. Lo hace después de haber llegado al tono de sol-mixolidio, cuyo desarrollo 
es presentado por el secondo en el compás 17 y continuado en el primo en el compás 21 (Ejemplo 2). 

7  Entrevista con el Dr . Dousa .
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Ejemplo 2. Land of Adventure, compases 17-26.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Una transición al primer tema ocurre en el compás 28 con algunas variaciones. El primo enfatiza la nota do-
minante en el tono original, y octavas melódicas se escuchan en los diferentes registros del piano. El clímax 
de este movimiento se construye con la melodía presentada en dobles corcheas que inicia en el compás 
44. Esta melodía es repetida en los compases subsiguientes, 45, 46 y 47 de mp hasta llegar finalmente al ff.
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Ejemplo 3. Land of Adventure, compases 45-50.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Para dar cierre a este movimiento el compositor usa escalas ascendentes y puntualiza con acordes en 
blancas y redondas en si-mixolidio. 

ii . CaLLs from the WiLd (LLamados dE La tiErra siLvEstrE)
Calls from the Wild, en contraste con el primer movimiento, posee un carácter de reflexión e introspec-
ción. Este movimiento es una meditación que se sitúa en un paisaje de las majestuosas vistas del de-
sierto, de grandeza y soledad. Los primeros compases reflejan este sentimiento de calma en el primer 
acorde arpegiado en valores de notas largas por el secondo, mientras el primo introduce la melodía 
tranquila en forma de recitativo. Esta melodía inicial es presentada en corcheas de notas repetidas 
con tenutos y en forma libre con la indicación de poco accelerando. Los trinos en el cuarto compás 
sugieren las voces del desierto, de lo salvaje. 
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Ejemplo 4. Calls from the Wild, compases 1-6.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Más tarde, la melodía toma un sentido de urgencia con un tempo más rápido e insistiendo con melodías 
en terceras ascendentes y descendentes. Para acomodar el curso de esta nueva melodía el compositor 
alterna frecuentemente de 9/8 a 6/8.

La sección central es totalmente contrastante con la primera, ya que esta tiene un carácter frenético y un 
tanto desesperado, quizá sugiriendo que alguien corre para lograr sobrevivir o hay alguna fuerte tormenta en 
el desierto. Para describir este paisaje y estado de ánimo, el compositor utiliza un nuevo tempo marcado rá-
pido y energético, con la melodía en el secondo, acompañado por dobles corcheas en el primo (ejemplo 5).

Ejemplo 5. Calls from the Wild, compases 53-62.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.
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Al analizar la partitura cabe resaltar la importancia de los conocimientos de orquestación que se requieren 
para poder escribir una obra con efectividad, logrando transmitir y describir los sentimientos deseados. 
En los compases 105-109, el doctor Dousa hace un uso efectivo de los registros del piano al dividir entre 
el primo y secondo las melodías que alternan con los diferentes valores de notas en los registros graves 
y agudos, también modula de forma sutil a las diferentes tonalidades, lo que implica consciencia de los 
movimientos armónicos para lograr el efecto deseado (Ejemplo 6).

Ejemplo 6. Calls from the Wild, compases 105-109.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Finalmente, el tema inicial de este movimiento es recapitulado en el compás 196, precedido de valores 
largos de notas, frenando la velocidad de la sección central y preparando al oyente para escuchar y llegar 
al tempo y carácter iniciales. Calls from the Wild concluye sigilosamente con una repetición variada del 
tema inicial, esta vez con octavas indicadas ppp. El tempo indicado es meno mosso y rubato, y la melodía 
es presentada en el registro más agudo que se hubiera escuchado hasta este punto. 

iii . on a dEsErt traiL (En un sEndEro En EL dEsiErto)
Este movimiento tiene un carácter animado, relajado, ligero y simple en sus secciones exteriores. La músi-
ca describe a alguien caminando o montando a caballo, cantando o entonando la melodía presentada en 
un paseo por los valles del desierto del sureste de Arizona. Esta región está circundada por las montañas 
Chiricahua y Peloncillo. La melodía está a cargo del primo en el tono de La Mayor, mientras el secondo 
acompaña con acordes tonales. 
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Ejemplo 7. On a Desert Trail, compases 1-9.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

La sección central de esta pieza continúa con la melodía armoniosa pero con un carácter más valiente y 
vigoroso. Para describir este paseo por el sendero del desierto, el autor introduce en el compás 164 una 
melodía ff con acentos y acordes completos marcados staccato. 

Es interesante observar en la partitura y escuchar que este movimiento no incluye acordes cromáticos en 
su mayoría, lo cual proyecta simplicidad en las melodías y consonancia a través del movimiento. Incluso 
la conclusión del movimiento presenta una cadencia auténtica perfecta en el tono de la mayor. 

iv .  . . .onCe i moved about LiKe the Wind 
(cuando Estaba LibrE como EL viEnto)
Once I Moved About Like the Wind está situado estratégicamente en la obra, sosteniéndola como suite. 
Este movimiento, quizá el de más dificultades técnicas e interpretativas, incluye cambios rítmicos irregu-
lares, como lo son la inclusión del 5/8 y 7/8. El tempo rápido y brillante y el tono de fa-sostenido mayor 
muestran desde el inicio las dificultades de este movimiento (Ejemplo 8).
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Ejemplo 8. Once I Moved About Like the Wind, 1-11.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

En el compás 108, el primer tema es presentado en esta ocasión arpegiando las octavas entre el primo y el 
secondo. La sección central tiene un carácter más rígido expresado en la tonalidad de mi-bemol mayor en 
3/2. El propósito principal de esta sección es describir y ‘hacer sonar’ al viento; el primo ejecutando las dobles 
corchas indicadas ppp, mientras el secondo expone la nueva melodía en valores de notas blancas (Ejemplo 9).
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Ejemplo 9. Once I Moved About Like the Wind 133-139.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Desde el compás 207 empieza la transición para llegar al tema inicial, pasando por diversas tonalidades 
hasta finalmente llegar al tono original, fa-sostenido mayor. El primer tema es recapitulado en el compás 
230. Esta recapitulación presenta ligeras variaciones y el final es puntualizado por dobles corcheas melódi-
cas en el secondo apoyadas por el trino en el primo, finalizando juntos en el acorde de fa-sostenido mayor.

v . eLegy: a Long WaLK (ELEgía: caminata Larga)
El quinto movimiento se asemeja al carácter de una marcha fúnebre. Este movimiento tiene inspiración en 
la caminata larga (long walk), de los indios Navajo en 1864 del noreste de Arizona a la reservación situada 
en las llanuras del este de Nuevo México, Bosque Redondo. Esta jornada fue vivida con un sentimiento 
de dolor a un lugar de gran sufrimiento. Aunque la pieza no describe específicamente este evento, com-
parte un carácter opaco y de reflexión entre lo que ha sido y se ha ido. El más lento y sombrío de todos 
los movimientos de esta suite, Elegy: A Long Walk abre pp en el tono de si-bemol menor. La primer parte 
describe una sigilosa marcha fúnebre que más tarde se convierte en una melodía más dulce.
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El carácter de esta caminata cambia cuando en el compás 157, repentinamente el tempo se acelera. Los tré-
molos en el secondo evocan un pasaje tormentoso. La melodía, a cargo del primo, comienza molto marcato y f. 

Ejemplo 10. Elegy: A Long Walk 157-164.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

La intensidad y el clímax de este movimiento son presentados en el compás 243 con las dos partes to-
cando fff y enfatizando el acorde de si mayor (ejemplo 11). 

Ejemplo 11. Elegy: A Long Walk 242-247.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Luego de una lunga pausa el segundo tema, más dulce que el primero, regresa con variaciones. En esta oca-
sión el primo presenta tresillos seguidos de dobles corcheas arpegiando do-bemol mayor en el registro agudo. 
El quinto movimiento finaliza lenta y calladamente regresando a la sombría tonalidad original, mi-bemol menor. 
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vi . at day’s end
El movimiento final titulado At Day’s End es una conclusión positiva de las diferentes jornadas vividas a tra-
vés de las tierras de encanto. Este no es un movimiento brillante y rápido; por el contrario, la simplicidad y 
tranquilidad le brindan la belleza necesaria para ser el movimiento conclusivo. El tempo es relajado pero con 
movimiento. La melodía inicial confirma la tonalidad principal del set de piezas, si-mixolidio. El primer tema es 
presentado por el primo, mientras el secondo acompaña con valores largos de notas (Ejemplo 12). 

Ejemplo 12. At Day’s End 1-7.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Melodías suaves, consonantes y de carácter ligero prevalecen en este movimiento. Las alteraciones que 
implican modulaciones o nuevas tonalidades no ocurren con frecuencia, a excepción de la sección; el com-
positor las aborda sutilmente y dentro del contexto del temperamento relajado de las melodías (Ejemplo 13).

Ejemplo 13. At Day’s End 14-18.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.
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En el compás 54 una delicada y expresiva melodía ppp toma lugar en el registro agudo, mientras el secon-
do acompaña en tresillos. Algunos ritmos cruzados (corcheas vs. tresillos) toman lugar en esta sección. 
Más adelante, el tempo se acelera un poco y la nueva tonalidad implica la-bemol mayor, con los acciden-
tes escritos en la partitura. El diálogo entre las dos partes es prominente, escuchándose con claridad las 
contestaciones. 

El clímax de este movimiento ocurre al llegar al compás 95, con la indicación de ff y sonoro (Ejemplo 14). 
Paulatinamente, la melodía va ascendiendo y con emotividad alcanza el acorde de sol-mayor. 

Ejemplo 14. At Day’s End 92-99.
Fragmento usado con permiso del autor © 2013.

Finalmente, el tempo primo regresa con la melodía inicial en si-mixolidio y la obra concluye con el arpegio del 
acorde en esta tonalidad ppp, sosteniendo en el registro grave la tónica que dura los siguientes siete compases.
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EL Estudio dE La obra
El primer paso para preparar una obra a cuatro manos es que cada uno de los pianistas estudie su parte por 
separado, para usar más efectivamente el tiempo en el trabajo colaborativo. El análisis musical de la obra 
es importante para entender la forma y facilitar el aprendizaje de la partitura. El entendimiento del carácter 
individual de cada movimiento es uno de los retos mayores, así como tener la precisión del tempo de cada 
una de las secciones. Ya que esta obra forma un programa completo y no hay intermedio, es importante 
practicar también tocarla con continuidad de principio a fin, y ser capaz de darle continuidad a la suite, y 
transmitir la amplia gama de sentimientos y pensamientos que cada uno de sus movimientos evoca. 

concLusionEs

Igual que viajar y explorar un nuevo lugar con un paisaje y cultura nunca antes vistos, la experiencia de 
estudiar y ejecutar una nueva obra es fascinante. La suite para piano, Lands of Enchantment, ofrece la 
oportunidad de experimentar y vivir a través de la música una amplia gama de diferentes paisajes y sen-
timientos encontrados por el autor en diversos lugares del estado de Nuevo México, Estados Unidos. La 
práctica de este repertorio, su estudio, análisis y entendimiento permiten al ejecutante plasmar su propia 
emoción en cada vivencia y sentimiento evocados por los paisajes descritos por las melodías.

Lands of Enchantment, obra original del compositor Dominic Dousa, es una contribución al repertorio 
contemporáneo para piano a cuatro manos en un lenguaje tonal que difícilmente se crea y escucha en 
nuestros días. La colección de seis obras para piano forma un programa completo de música de cámara 
con obras para piano a cuatro manos para ser interpretado por pianistas profesionales, estudiantes dedi-
cados al instrumento o aficionados de nivel intermedio. El sonido amable de la suite con melodías dulces 
alternando con cambios contrastantes de temperamento y carácter, incluye claridad tonal y dificultades 
técnicas que llegan a ser un reto para todos aquellos amantes de la música clásica, abiertos y deseosos 
de escuchar y conocer obras contemporáneas. Se espera que el análisis, investigación y descripción del 
proceso de composición aquí presentados faciliten el entendimiento a los pianistas que quieran agregar 
esta obra a su repertorio y compartir el banco a cuatro manos. 

rEfErEncias bibLiográficas
Adler, S. (1989). The Study of Orchestration. New York: Norton & Co.
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Entrevista con el Dr. Dominic Dousa, El Paso, TX., 31 de Enero de 2015.

Lista dE EjEmPLos musicaLEs
(incluidos con permiso del autor)

Ejemplo 1. Land of Adventure, compases 1-4.
Ejemplo 2. Land of Adventure, compases 17-26.
Ejemplo 3. Land of Adventure, compases 45-50. 
Ejemplo 4. Calls from the Wild, compases 1-6.
Ejemplo 5. Calls from the Wild, compases 53-62.
Ejemplo 6. Calls from the Wild, compases 105-109.
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Ejemplo 7. On a Desert Trail, compases 1-9.
Ejemplo 8. Once I Moved About Like the Wind, 1-11.
Ejemplo 9. Once I Moved About Like the Wind 133-139.
Ejemplo 10. Elegy: A Long Walk 157-164.
Ejemplo 11. Elegy: A Long Walk 242-247.
Ejemplo 12. At Day’s End 1-7.
Ejemplo 13. At Day’s End 14-18.
Ejemplo 14. At Day’s End 92-99.
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¿Por QuÉ Los aLumnos no
sE concEntran En cLasE? 
 

Esperanza cotera regalado
miguel zavala López

 adriana mercedes ruiz reynoso
Patricia delgadillo gómez

rEsumEn
Hoy en día la educación es un aspecto muy importante en la sociedad. Las escuelas desempeñan un rol 
clave en la transmisión de conocimientos y el reforzamiento de valores, costumbres y formas de actuar. 
En toda escuela siempre surgen inconvenientes al momento de enseñar y aprender; por ejemplo, siempre 
debe haber una constante retroalimentación entre alumno y profesor, ¿pero qué sucede cuando uno de los 
dos incumple con su papel? Primero, es necesario que el docente genere un ambiente agradable para que 
el alumno se sienta bien en clase; y el alumno, por su parte,  tiene que concentrarse y prestar atención a 
los temas que se aborden para poder interactuar y mejorar su aprendizaje. Por tanto, para la realización de 
esta investigación se analizaron conceptos de educación, los tipos de educación, evaluación, etcétera. Es 
evidente que se debe determinar la importancia que tienen los hábitos de estudio, las actitudes y aptitudes 
del alumno con su rendimiento académico. El principal objetivo de este análisis es observar el trabajo del 
docente y el desempeño de los alumnos de contabilidad para poder entender su falta de interés en clase.

Palabras clave: Educación, Concentración, Atención, Rendimiento Académico. 

introducción 
El trabajo del docente en el aula consiste en atender a todos los alumnos, ya sean sobresalientes, regulares, 
irregulares, o con problemas de conducta, lo cual genera una serie de dificultades. Como punto de partida 
es importante tener claro qué es la educación y cómo se ha desarrollado en nuestro país. A continuación, 
se sugieren algunas técnicas para resolver algunos de los problemas que pueden presentarse en el aula.

marco tEórico 
¿QUé ES lA EDUCACióN?
Saber qué es la educación permite cultivar su desarrollo. Por esa razón también es preciso conocer la 
manera como se ha desarrollado en México, los tipos de educación, y algunas de las estrategias para 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta la evaluación, la cual forma parte de 
los resultados que se obtienen. De acuerdo con León (2007), “la educación forma al sujeto individual, sub-
jetivo, responsable ante el mundo y del mundo que le han mostrado, enseñado. Si no es libre, no puede 
ser responsable; no puede decidir si no se ha educado” (p. 588). 
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La Educación En mÉxico 
Según Vargas (2008), la educación superior en México debe aspirar a responder a los patrones interna-
cionales y a la dinámica de los procesos de globalización económica. Debido a que “estos procesos de 
globalización más propios de economías posindustriales, arrastrarán consigo tendencias hacia la organi-
zación posmoderna y la sociedad del conocimiento para apuntalar un proyecto hegemónico de sociedad 
global que dé sustento al mercado global y  una democracia global” (p. 2).

Dicho autor asimismo menciona que la sociedad del conocimiento parece fantasear que las Instituciones 
de Educación Superior (IES) se transformen bajo un guion de libre mercado como imperativo de un pen-
samiento hegemónico cada vez más confrontado por las manifestaciones de la diversidad cultural. (p. 2)
De acuerdo con Sandoval (2010), el PND propone como estrategias para elevar la calidad educativa en 
educación básica lo siguiente: 

Realizar una reforma integral de la educación básica —centrada en la adopción de un 
modelo educativo basado en competencias—, que responda a las necesidades de desa-
rrollo de México en el siglo XXI. Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y 
superación profesional de docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias 
necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos. Enfocar la 
oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados 
de aprendizaje de los educandos. Desplegar acciones complementarias que favorezcan el 
dominio de la comprensión lectora, y el uso de la lengua oral y escrita en diferentes contex-
tos. Articular esfuerzos y establecer mecanismos para asegurar el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y competencias numéricas básicas que permitan a todos los estudiando 
seguir aprendiendo (p. 22).

Los procesos de trasformación de las escuelas en México enfrentan numerosos retos que se encargan de 
responder a la demanda de los sectores productivos y sociales, de tal manera que para responder a dichos 
desafíos se requiere de la cooperación de los involucrados, en este caso de los alumnos y profesores. 

Estructura dEL sistEma Educativo 
El principal propósito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que todos los ciudadanos tengan 
acceso a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que requieran y en el lugar donde la deman-
den, De acuerdo con la SEP (2009), la educación se subdivide de la siguiente manera. 

Preescolar: Atiende a niños de 3, 4 y 5 años de edad, es impartida generalmente en tres grados, no es 
un nivel obligatorio y para matricularse en el segundo o tercer grado no es necesario que se hayan 
cursado los anteriores. La mayor parte de los niños que entran a primaria han cursado por lo menos 
un grado preescolar; su objetivo es impulsar la creatividad y habilidades de los niños.

Primaria: La educación primaria es obligatoria y se imparte en seis grados a partir de los seis años de 
edad. La educación primaria es fundamental para cursar la educación secundaria.

secundaria: La educación secundaria es obligatoria y se proporciona en tres años a quienes han con-
cluido la primaria. La secundaria es necesaria para continuar con estudios medios profesionales o 
medios superiores.

Educación Media superior: A la educación media superior se le conoce como bachillerato o prepa-
ratoria y se cursa en un periodo de tres años, divididos generalmente en semestres. Para ingresar 
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a este nivel es necesario contar con el certificado de secundaria y regularmente también se debe 
presentar un examen de admisión.

Educación superior: Es posterior al bachillerato y se distingue en estudios de grado y posgrado, y su 
objetivo es formar profesionales. La mayor parte de las universidades públicas son autónomas de 
los gobiernos federal y estatal.

Figura 1. Estructura del sistema educativo
Fuente. Información proporcionada por la SEP (2009).
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¿cómo manEjar Las situacionEs difíciLEs En EL auLa?
Para muchos profesores no es sencillo manejar algunas situaciones problemáticas que suelen presen-
tarse en el aula, por lo que es importante que el docente conozca algunas estrategias útiles para el logro 
de los resultados esperados. Primero, se busca crear un vínculo de confianza entre profesor y alumno; 
posteriormente, el trabajo constante propicia que la situación sea la óptima y que fluya el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

El docente debe planear su curso, siempre iniciando con una actividad que facilite conocer las actitu-
des y aptitudes de los alumnos. Según el Programa de Formación Académica (2011), antes de impartir 
un curso es importante planearlo siguiendo un esquema que involucre al estudiante, la evaluación y el 
plan de clases. Figura 2.

Figura 2. Planeación del curso 
Fuente: Datos obtenidos del Programa de Formación Académica, 2011.

¿QuÉ son La concEntración y La atEnción?
Un aspecto muy importante es la concentración pues interviene en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Uno de los factores que la inhiben es la falta de atención, por lo que es necesario definir ambos conceptos 
para poder analizar mejor dicho aspecto.

La falta de concentración afecta distintas áreas: laboral, social,  familiar y académica. Muchas veces el 
estudiante no logra concentrarse en clase por causas diversas; por ejemplo, tiene problemas familiares, 
laborales, emocionales, o económicos. Otro distractor muy evidente es el celular.

La concentración, de acuerdo con Polanco, Treviño y Cabrear (2013), es el acto de dirigir toda la atención 
a una actividad, estímulo, persona o cosa concretas. Mientras se mantiene la concentración, el resto de 
las cosas se perciben en un segundo plano. La concentración requiere de un esfuerzo mental y suele 
disminuir conforme transcurre el tiempo (p. 6).  

La concentración es un requisito esencial para poder alcanzar los resultados buscados. Un factor impor-
tante en la concentración es la falta de atención, es decir,  el proceso a través del cual se selecciona algún 
estímulo en el ambiente, en otras palabras, uno se concentra en un estímulo e ignora todos los demás. 
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Por lo tanto, existen dos tipos de atención: espontánea, o sea, aquella que surge inconscientemente, y 
voluntaria, la que requiere de esfuerzo y voluntad para atender un solo objeto de entre muchos que tam-
bién atraen. Asimismo, hay algunas circunstancias que llaman la atención, por ejemplo: 1. La intensidad: 
estímulos fuertes e intensos, 2. Repetición: estímulo que tarde o temprano llama la atención, 3. Novedad: 
cosas raras o extrañas, 4. Cambio: una simple modificación de los estímulos acostumbrados, 5. Interés: 
factor indispensable en la atracción y mantenimiento de la atención (Psicopedagogía, 2015).

Tabla 1. Obstáculos de la concentración
obstáCulos CaraCtErístiCas

Distracciones externas 
Están presentes casi siempre en el ambiente y a menudo reducen la eficacia del 
desempeño académico. Algunos factores son charlas, radio, televisión, ruido ex-
terior, desorganización.

Distracciones internas
Actúan en la disminución de la concentración debido a la preocupación y la cons-
tante atención a problemas de distinto tipo, indecisión acerca de la materia, pro-
blemas personales, falta de interés en la materia, etcétera.

Distracciones fisiológicas Fatiga física o mental, dieta, sueño, enfermedades, ejercicios, etcétera.

Fuente: Elaboración propia con datos de Psicopedagogía, 2015.

Tabla 2. ¿Por qué nos desconcentramos?
razonEs 

Exceso de tecnología
Está comprobado que las personas dependientes del celular, correo electrónico, compu-
tadora, iPhone, Internet, y demás objetos electrónicos, padecen falta de concentración. 
Cuantas más tareas tengamos, más nos costará enfocarnos en una sola.

Falta de sueño
Una de las causas más evidentes y lógicas de la desconcentración es no haber dormido 
bien. Cuando no descansa lo suficiente, la mente se nubla y  le cuesta sostener la atención.

Estrés 
Cuando se está estresado por un asunto en particular, parecería que el resto del mundo no 
existe, y por ello cuesta organizarse y cumplir con las tareas diarias.

Fuente: Elaboración propia con datos de Polanco, Treviño y Cabrear, 2013.

Como se puede observar con la información referida, la atención es la base de la concentración. Efectiva-
mente, existen muchos distractores, pero el objetivo de la presente investigación es conocer el principal 
distractor en los alumnos de la licenciatura de contaduría de cuarto semestre, entender su comportamien-
to y ofrecer una solución. 

tÉcnicas Para EL manEjo dE situacionEs En EL auLa
Lo mejor que se puede hacer cuando se está frente a un grupo es encontrar aquellas técnicas indispen-
sables para mantener a los alumnos ocupados. De acuerdo con Danlevy (2007), existen diferentes formas 
para lograr el control y manejo de un grupo en el salón de clases. Para tener éxito hay que saber dirigir 
una clase, adaptar el estilo del profesor a la misma, tomar en cuenta la edad de los alumnos, su origen 
étnico y nivel socio-cultural, así como la “personalidad” del grupo y la del profesor (p. 1).
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Cuadro 2. Técnicas para el manejo de situaciones en el aula.
técnica 

Motivar 
Es importante saber motivar por medio de las técnicas adecuadas y conocer el contenido que 
se va a presentar. Asimismo, un buen orientador está capacitado para sortear las dificultades 
que puedan presentarse, incluso cuando la situación parecía bien encaminada.

Controlar 
Si el control se pierde cuando el expositor está utilizando la palabra, se puede hacer una pausa 
para que todo el grupo pueda notar el silencio y tome conciencia de que algo ha sucedido. Si los 
que han interrumpido la clase son alumnos se puede hacer una pregunta directa al líder del revuelo.

opiniones 

En caso de que el grupo no exprese opiniones, se debe centrar el tema y hacer una pregunta 
directa a quien sabemos que la puede contestar; en un grupo siempre hay que buscar “apo-
yos” o “aliados”. Es posible ensayar una breve salida del tema general para abordar alguno que 
sea de mayor interés para el grupo; asimismo, dirigir una pregunta en general y de carácter 
abierto puede ser útil.

Falta de interés  

Puede presentarse la situación de que uno o varios de los participantes se salgan del tema. 
En este caso, se debería hacer preguntas directas, un resumen de lo visto hasta ese mo-
mento, o directamente informar cómo se va a utilizar el tiempo que resta para que queden 
claros los temas por ver.

individuo 
oposicionista

Puede presentarse también un individuo oposicionista, es decir, alguien que constantemente 
se opone a lo que se explica. Se aconseja buscar las razones de su incomodidad; es posible 
que esté incómodo con el grupo en cuyo caso habrá que confrontarlo con él y dejar que ellos 
le den respuesta.  Otras salidas pueden ser alabar sus argumentos para ganarse su confianza 
y luego usarlo como “apoyo” (¿no crees tú?, ¿y qué opinas tú?, etcétera).  Utilizar preguntas 
“rebote” en las que se pide al sujeto que dé una solución para el problema que plantea.

Contradicción 

Y es posible que se presente ocasionalmente la contradicción de un alumno. Se sugiere invitarlo 
a dar sus puntos de vista sobre el tema y a que fundamente su rechazo, incluso se le puede instar 
a pasar al frente y conducir brevemente a todo el grupo por unos minutos.  Naturalmente, para 
esto necesitamos que sea un “aliado”, o por lo menos que no sea un opositor sin motivo alguno.

Fuente: Elaboración propia con datos de Mark Consultores, 2012. 

difErEntEs formas dE trabajar En EL auLa
En la impartición de clases muchas veces el docente comete un error evidente: trata a todos  los alumnos 
de la misma manera. Esto quiere decir que pretende que todos los alumnos aprendan de la misma forma. 
Por ejemplo, en el aula siempre habrá alumnos que se caractericen por mostrar un alto nivel de apren-
dizaje, mientras que a otros les cuesta un poco más de trabajo, por lo que algunos profesores avanzan 
rápidamente y dejan rezagados a los alumnos con bajo rendimiento académico o, por el contrario, ignoran 
a los estudiantes con alto rendimiento para atender a los otros. 

Ahora bien, ¿qué sucede con los alumnos más avanzados? De acuerdo con Otero (2009), se puede 
entender por alumnos talentosos a aquellos que muestran habilidades excepcionales en áreas muy con-
cretas y que tienen competencias muy específicas. Es muy común que los superdotados tengan uno o 
varios talentos añadidos. El alumno con altas capacidades precisa de una atención específica y requiere 
de la puesta en práctica de programas especiales. Debido a esto, los docentes deben conocer modelos 
de instrucción que se adapten a las características de sus alumnos, y saber cuáles aspectos organizativos 
son más favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Cuando se considera que un alumno ha superado los objetivos de su grupo o clase es necesario mantener-
lo ocupado, y cuando se observa que existen alumnos con problemas de atención, también es necesario 
considerarlos y ofrecerles material que les pueda servir de apoyo. Por otro lado, también existen los alumnos 
con problemas de conducta, en este caso es importante que el docente explore y ponga en práctica diver-
sas estrategias para organizar el trabajo en clase y lograr que la disciplina no se convierta en un obstáculo 
ni en un asunto central que consuma la energía que debería ponerse al servicio del trabajo pedagógico.

mEtodoLogía 
Como ya se mencionó, se trata de una investigación transversal debido a que se toma una muestra de la  
población de estudio en un momento determinado, lo que permite extraer conclusiones acerca del fenó-
meno a través de una muestra de la población. Se trata de hacer un estudio general a los estudiantes de 
cuarto semestre de la licenciatura en contaduría, para averiguar la razón de la falta de concentración que 
estos presentan. Es una investigación de campo donde se aplica un cuestionario Likert con algunas afir-
maciones  a los  estudiantes para saber el motivo por el cual estos presentan falta de interés o concentra-
ción. La muestra se lleva a cabo por medio del  muestreo de conveniencia o por selección intencionada: 
aquí la muestra similar al universo objetivo es seleccionada a partir de métodos no aleatorios. 

De entre los cinco grupos de contaduría, el grupo de cuarto semestre fue el que mostró desinterés por 
sus materias. Debido a ello, se eligió a este grupo como objeto de estudio, tomando en cuenta el currícu-
lum, plan de estudios y programa de estudios.

objEtivo
Evaluar el trabajo del docente y el desempeño de los alumnos del área contable para entender la falta de 
interés en los alumnos del cuarto semestre.

dEsarroLLo
Un elemento importante en el trabajo docente es el currículum, porque en este se plasman todos los 
contenidos que se pretende enseñar; asimismo, se evidencian el orden y la forma en la que deben ser 
cursados. Por lo tanto, este se diseña y aplica, es dinámico y despliega los niveles de desarrollo a partir de 
las distintas dimensiones en las que se puede analizar; por ejemplo, currículum operacional, oculto y nulo.

Para ello, se tomarán en cuenta los siguientes puntos. Ver Cuadro 3. Los directores de la institución edu-
cativa deciden qué van a hacer con el programa de contaduría para ofrecer a la sociedad egresados con 
alta capacidad de atención.

Cuadro 3. Evaluación curricular 
I. Elaboración de diagnóstico de evaluación curricular

II. Elaboración de la propuesta de reestructuración. 

III. Dictamen y aprobación 

IV. Registro de la propuesta

V. Exposición de la iniciativa ante la comisión de planeación 

VI. Aprobación de la propuesta

VII. Alta en sistema  y pruebas

Fuente: Elaboración por la Facultad de la UAEM, 2013.
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rEsuLtados 
A continuación se dan los resultados obtenidos del cuestionario que se aplicó a los alumnos de la licencia-
tura en contaduría del cuarto semestre. El total de alumnos en el grupo es de 36; sin embargo, un alumno 
no asistió a clases por lo que el cuestionario se aplicó solo a 35 alumnos asistentes. Gracias a los datos 
obtenidos en la investigación se establecieron 13 afirmaciones  indispensables para analizar la falta de 
interés de los alumnos. En la gráfica 1 se muestra el análisis de las 6 primeras afirmaciones. 

Grafica 1. Resultados de las primeras seis afirmaciones 

afirmación 1. Duermes las horas necesarias para estar concentrado en clases.
Como se observa, la mayoría se siente indeciso con referencia a sus horas de sueño, lo 
que hace suponer que no saben cuántas horas tienen que dormir para reponer fuerzas: 37 
% del grupo. Por otro lado, la mayoría de ellos están seguros de que duermen lo suficiente 
para poder estar concentrados en clase: 31 %. El restante 30 % de los estudiantes refiere 
que no duermen el tiempo necesario, lo que implica que existe la probabilidad de que 30 % 
de los alumnos no duerman bien y por ese motivo les cueste trabajo concentrarse. 

afirmación 2. Te estresas fácilmente y eso hace que no entiendas nada de lo que el profesor explica.
Con respecto a esta pregunta se puede notar que los alumnos que están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo suman más del 50 %, mientras que los que no están de acuerdo 
son 25 %, y finalmente los que están indecisos son apenas 2 %, esto quiere decir que son 
pocos los que por culpa del estrés se distraen en clase. 

afirmación 3. Te inquietas y eso hace que no te concentres en lo que sucede a tu alrededor.
Se puede observar en esta afirmación que efectivamente los alumnos se concentran más 
en lo que está a su alrededor que lo que pasa en su clase, ya que 46 % de ellos lo afirma, 
25 % está indeciso y 29 % considera que no se distrae fácilmente. 

afirmación 4. Tienes el celular prendido  y cerca cuando estás en clase.
En esta afirmación se observa que no todos los alumnos se distraen con el celular,  pues 48 % 
asegura no tener el celular en clase, mientras que 37 % asegura tenerlo prendido y que sí 
puede ser causa de su falta de concentración.
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afirmación 5. Te sientes mejor en la escuela que en tu casa.
En esta afirmación, 25 % no sabe si está mejor en la escuela o en su casa, pero de los 
alumnos restantes la mitad asegura que en la escuela se siente mejor y la otra mitad que se 
siente mejor en su casa. Dicha afirmación deja ver que el problema de concentración no se 
debe precisamente a problemas familiares.

afirmación 6. Si tus compañeros te hablan cuando estás en clase prefieres atenderlos que poner aten-
ción a lo que el profesor está explicando.

Aquí se puede notar que 37 % está de acuerdo en que sus compañeros forman parte de 
la distracción, mientras que muy pocos no lo están y la mayoría se muestra indecisa. Esto 
puede significar que solo una parte del grupo se distrae por culpa de otro compañero. 

Gráfica  2. Resultado de las siguientes 7 afirmaciones.

afirmación 1. Cuando entras a una clase te olvidas de todos tus problemas.
En esta afirmación se puede observar que 37 % está entre los que se sienten indecisos, 31 
% está de acuerdo o en desacuerdo, mientras que el restante 31 % está en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. Por lo tanto, se considera que esta no es la razón principal de 
la concentración del grupo en general. 

afirmación 2. Te alimentas bien antes de asistir a la escuela.
Aquí se puede observar que muy pocos están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 
cumplen con la parte del desayuno antes de asistir a la escuela, mientras que los demás 
dicen estar indecisos; sin embargo, un porcentaje considerable menciona que no desayuna 
bien antes de asistir a la escuela, lo cual significa que no alimentarse bien ocasiona que se 
distraigan durante la clase. 

afirmación 3. Cuando una materia no te gusta, tratas de poner más atención.
En esta afirmación más del 50 % está de acuerdo en poner más atención en la materia que 
les desagrada, mientras 20 % se muestra indeciso. El otro 20 % dice estar de acuerdo o 
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totalmente en desacuerdo, lo que significa que este no es el motivo por el cual se distraen. 

afirmación 4. Cuando una materia no te gusta prefieres salirte o ignorar la clase.
Si una materia disgusta a los alumnos, estos no se salen ni ignoran la clase pues 48 % lo 
afirma, mientras que 30 % está de acuerdo en hacerlo y 20 % está indeciso. Por tanto, esto 
no es motivo para distraerse en clase.

afirmación 5.  Cuando no te puedes concentrar en clase le echas la culpa a la gente que te rodea.
La mayoría de los alumnos considera que la presencia de los demás no los distrae de su labor como 
estudiantes, y 20 % no se siente culpable de sus actos. Por lo tanto, no es relevante que se distrai-
gan por causa de otros. 

afirmación 6. Si tienes problemas en casa, solamente estás pensando en ellos y no pones atención a 
tus profesores.

Aquí algunos se muestran indecisos y 34 % está de acuerdo o en desacuerdo en que los problemas 
son la causa de su distracción; sin embargo, 40 % afirma que no lo son, por lo que no se puede 
considerar que sea un hecho relevante para que se distraigan en clase.

afirmación 7. Cuando no entiendes lo que el profesor está explicando prefieres evadir tu responsabilidad 
y salirte en lugar de preguntar tus dudas.

La mayoría no está de acuerdo con esta afirmación pues más del 50 % afirma que no evade su res-
ponsabilidad, aunque 25 % dice que sí, y 20 % está indeciso. 

A partir de las afirmaciones del cuestionario se observa en general falta de concentración en los alumnos 
ocasionada por alimentación y horas de sueño deficientes. Asimismo, un factor importante es el celular; 
los alumnos con celular alborotan a los demás, así que es preciso tomar cartas en el asunto. 

concLusionEs 
Aunque el docente sea responsable de brindar al alumno los medios mediante los cuales adquiere cono-
cimiento, no se puede dejar de lado el hecho de que el alumno también desempeña un papel complemen-
tario en el logro de dichos objetivos. La mejor forma de atraer la atención de los alumnos es ofreciéndoles 
dinámicas creativas y tiempo para poder tomar sus alimentos. 

Aprender es cambiar; en algunas ocasiones será necesario desaprender lo aprendido y corregir algunos 
aspectos del aprendizaje deficiente. Esto obliga a reconocer de igual modo que todo aprendizaje es pro-
gresivo y siempre incompleto.
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anExos cuEstionario 
El presente cuestionario forma parte de la investigación ¿Por qué los alumnos no se concentran en clase? 
Agradecemos su contribución al contestarlo.
Exprese su posición respecto a las siguientes afirmaciones:

EsCala Valor

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Indeciso 

2 En desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 
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Duermes las horas necesarias para estar concentrado en clase.

Te estresas fácilmente y eso hace que no entiendas nada de lo que el profesor explica.

Te inquietas y eso hace que no te concentres en lo que pasa a tu alrededor.

Tienes el celular prendido  y cerca cuando estás en clase.

Te sientes mejor en la escuela que en tu casa.

Si tus compañeros te hablan cuando estás en clase, prefieres atenderlos que poner aten-
ción a lo que el profesor está explicando. 

Cuando entras a una clase te olvidas de todos tus problemas. 

Te alimentas bien antes de asistir a la escuela. 

Cuando una materia no te gusta, tratas de poner más atención. 

Cuando una materia no te gusta prefieres salirte o ignorar la clase. 

Cuando no te puedes concentrar en clase le echas la culpa a la gente que te rodea.

Si tienes problemas en casa, solamente estás pensando en ellos y no pones atención a 
tus profesores.

Cuando no entiendes lo que el profesor está explicando prefieres evadir tu responsabili-
dad y salirte en lugar de preguntar tus dudas.
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La sEguridad informática En PEQuEñas
y mEdianas EmPrEsas En mÉxico

alma Lilia sapién aguilar
Laura cristina Piñón Howlet 

maría del carmen gutiérrez diez

rEsumEn

La seguridad informática consiste en políticas que ayuden a mantener protegidos y seguros los datos e infor-
mación confidencial de las empresas, así como también planes de contingencia y recuperación de informa-
ción y análisis de riesgos. El estudio se realizó en las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de la ciudad 
de Chihuahua y el objetivo principal fue evaluar la seguridad informática implementada en ellas, aplicándose 
el instrumento de medición a 36 de estas empresas. Al ser una investigación de naturaleza cuantitativa de 
tipo aplicada, tuvo un carácter no experimental y contó con un muestreo aleatorio. Los principales resultados 
mostraron que 45 % de las empresas cuentan con seguridad informática, mientras que uno de los beneficios 
que se consideró más importante fue asegurar la información para evitar que cualquier persona tenga acceso 
a ella seguido del de evitar daños y pérdidas de información, se determinó también que solo 11.76 % estaría 
dispuesto a pagar costos muy altos para implementar seguridad informática. Lo anterior establece que la 
seguridad informática en la mayoría de las empresas no es un tema a considerar. 

Palabras clave: seguridad, informática, política, pymes.

abstract
Computer security policies are to help keep data safe and secure and confidential company information, 
as well as contingency plans and information retrieval and risk analysis. The study was conducted in small 
and medium enterprises (SMEs) in the city of Chihuahua and the main objective was to evaluate computer 
security implemented in them, applying the measuring instrument 36 of these companies being an inves-
tigation of quantitative nature of the type applied had a non-experimental nature and featured a random 
sampling. Since only 45 % of companies have computer security, while one of the benefits was considered 
more important was to ensure the information to prevent anyone has access to it followed to avoid dama-
ge and loss of information, was also determined that only 11.76 % were willing to pay high costs to imple-
ment security. This leaves between said computer security in most companies is not an issue to consider.

Key words: security, computer, SMEs.

introducción
La seguridad informática es un término poco conocido e implementado en las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES) de la ciudad de Chihuahua, el cual es una serie de instrucciones documentadas que 
indican la forma como se llevan a cabo determinados procesos de seguridad dentro de la organización 
(Laudon & Laudon, 2012).
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Es importante conocer cuáles son los peligros que afectan a un sistema sean accidentales o provocados, 
así como también es importante saber cuáles son las medidas que se deberían adoptar para prevenir, 
impedir, reducir o controlar los riesgos potenciales (López, 2010).

El tema de la seguridad informática no solo se relaciona con la pérdida o robo de información confidencial 
sino que de ella se desprenden un sinnúmero de términos en los que se describen las formas nativas de 
protección a la información como son los firewall o los software antivirus, también se incluyen temas como 
robo de identidad, vulnerabilidades en internet, seguridad inalámbrica, planes de recuperación en caso 
de desastres, entre otros. Las empresas deben contar con una evaluación de riesgo y determinar el costo 
que tendría la pérdida de información, para, basándose en ello, establecer planes o políticas que clasifi-
quen los riesgos y protejan la información. Para determinar si dichas políticas informáticas son efectivas 
será necesario llevar a cabo una auditoría exhaustiva rastreando transacciones y realizando pruebas a los 
sistemas (Laudon & Laudon, 2012).

En materia de seguridad informática, México se encuentra rezagado ya que solo 19 % de las empresas 
aplican estas reglamentaciones por lo que esto aumenta considerablemente el riesgo de sufrir ciberata-
ques (Chávez, 2014).
En la ciudad de Chihuahua, la seguridad informática no es un tema que se aborde con frecuencia a pesar 
de que en los últimos años se ha abandonado el uso de documentación física para conservarla y almace-
narla de forma electrónica, en donde se pudo constatar que el ataque a dichos archivos se ha vuelto más 
constante. A pesar de esto, los gerentes de las empresas no toman del todo precauciones para evitarlo.
Las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Chihuahua, así como otras empresas de igual tama-
ño, se preocupan con moderación por la seguridad de sus sistemas. 

Por ello, la información, que en gran medida se maneja de manera electrónica, se vuelve vulnerable a 
ataques cibernéticos maliciosos con la intención de hacerse de datos confidenciales. Así, la fuga de in-
formación es un riesgo latente si no se administran e implementan normas y planes de contingencia que 
tengan como propósito mantener los datos siempre seguros y alejados de cualquier robo. Es importante 
asimismo contar con personal capacitado que detecte cualquier falla en los sistemas informáticos utiliza-
dos y encontrar fugas de información confidencial; la filtración de una simple clave puede ser utilizada con 
propósitos dañinos tanto por administrativos, empleados y clientes. El objetivo de la investigación ha sido 
evaluar la seguridad informática implementada en las PyMES de la ciudad de Chihuahua.

marco dE rEfErEncia

SEgUriDAD iNfOrmáTiCA
La seguridad informática es una serie de instrucciones documentadas que indican la forma como se lle-
van a cabo determinados procesos de seguridad dentro de una organización, también describen cómo 
se debe tratar un determinado problema o situación. Las políticas son un conjunto de leyes obligatorias 
propias de una organización, y se dirigen a un público mayor que las normas puesto que  las políticas dan 
instrucciones generales, mientras que las normas indican requisitos técnicos específicos. Las políticas 
definen la necesidad de utilizar un proceso de cifrado autorizado cuando se envíe información confidencial 
a través de redes públicas. Una política de seguridad es un conjunto de reglas y prácticas que regulan la 
manera como se deben dirigir, proteger y distribuir los recursos en una organización para llevar a cabo los 
objetivos de seguridad informática de la misma  (Laudon & Laudon, 2012).
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objEtivos dE La sEguridad informática
El objetivo de una política de seguridad informática es implementar una serie de leyes, normas, están-
dares y prácticas que garanticen la seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, y a su 
vez que se entiendan y sean ejecutadas por todos aquellos miembros de la organización a la que van 
dirigidos. Si opera una empresa en la actualidad, la seguridad y el control tienen que ser sus prioridades 
más importantes. Los controles son métodos, políticas y procedimientos organizacionales que refuerzan 
la seguridad de los activos de la organización; la precisión y confiabilidad de sus registros, y la adherencia 
operacional a los estándares gerenciales  (Laudon & Laudon, 2012).

Cuando se almacenan grandes cantidades de datos en forma electrónica, son vulnerables a muchos más 
tipos de amenazas que cuando existían en forma manual. Los sistemas de información se interconectan 
en distintas ubicaciones a través de las redes de comunicaciones. El potencial de acceso sin autorización, 
abuso o fraude no se limita a una sola ubicación, sino que puede ocurrir en cualquier punto de acceso 
en la red. La figura 1 ilustra las amenazas más comunes contra los sistemas de información contemporá-
neos. Se pueden derivar de los factores técnicos, organizacionales y ambientales compuestos por malas 
decisiones gerenciales. 

En el entorno de computación cliente/servidor multinivel que se ilustra en esta figura, existen vulnerabilida-
des en cada capa y en las comunicaciones entre ellas. Los usuarios en la capa cliente pueden provocar 
daños al introducir errores o acceder a los sistemas sin autorización. Es posible acceder a datos que 
fluyen a través de las redes, robar datos valiosos durante la trasmisión o alterar mensajes sin autorización  
(Laudon & Laudon, 2012).

Figura 1. Desafíos y vulnerabilidades de seguridad
Fuente: Laudon & Laudon, 2012.
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contEmPoránEos
La arquitectura de una aplicación basada en Web tiene por lo general un cliente Web, un servidor y siste-
mas de información corporativos vinculados a bases de datos. Cada uno de estos componentes presenta 
desafíos y vulnerabilidades de seguridad. Las inundaciones, los incendios, las fallas de energía y otros 
problemas eléctricos pueden provocar interrupciones en cualquier punto en la red.

La radiación puede interrumpir una red en diversos puntos también. Los intrusos pueden lanzar ataques 
de negación de servicio o software malicioso para interrumpir la operación de los sitios Web. Aquellas per-
sonas capaces de penetrar en los sistemas corporativos pueden destruir o alterar los datos corporativos 
almacenados en bases de datos o archivos.

Los sistemas fallan si el hardware de computadora se descompone, no está configurado en forma apropiada 
o se daña debido al uso inapropiado o actos delictivos. Los errores en la programación, la instalación ina-
propiada o los cambios no autorizados hacen que el software de computadora falle. Las fallas de energía, 
inundaciones, incendios u otros desastres naturales también pueden perturbar los sistemas computacionales.

La asociación a nivel nacional o internacional con otra compañía impone una mayor vulnerabilidad si la 
información valiosa reside en redes y computadoras fuera del control de la organización. Sin un resguardo 
sólido, los datos valiosos se podrían perder, destruir o hasta caer en manos equivocadas y revelar impor-
tantes secretos comerciales o información que viole la privacidad personal.

A estas tribulaciones se agrega la popularidad de los dispositivos móviles de bolsillo para la computación 
de negocios. La portabilidad provoca que los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes y las compu-
tadoras tipo tableta sean fáciles de perder o robar  (Laudon & Laudon, 2012).

Los teléfonos inteligentes comparten las mismas debilidades de seguridad que otros dispositivos de In-
ternet, y son vulnerables al software malicioso y a que extraños se infiltren en ellos. En 2009, los expertos 
de seguridad identificaron 30 fallas de seguridad en software y sistemas operativos de los teléfonos inte-
ligentes fabricados por Apple, Nokia y Research In Motion, fabricante de los equipos BlackBerry. 

Incluso las apps que se han desarrollado a la medida para los dispositivos móviles son capaces de con-
vertirse en software malintencionado. Por ejemplo, en diciembre de 2009, Google extrajo docenas de 
apps de banca móvil de su Android Market debido a que podían haberse actualizado para capturar las 
credenciales bancarias de los clientes. Los teléfonos inteligentes utilizados por los ejecutivos corporativos 
pueden contener datos confidenciales, como cifras de ventas, nombres de clientes, números telefónicos 
y direcciones de correo electrónico. Tal vez los intrusos tengan acceso a las redes corporativas internas 
por medio de estos dispositivos  (Laudon & Laudon, 2012).

dEsafíos dE sEguridad inaLámbrica
¿Es seguro iniciar sesión en una red inalámbrica en un aeropuerto, biblioteca u otra ubicación pública? 
Depende de qué tan alerta esté. Incluso la red inalámbrica en su hogar es vulnerable debido a que las 
bandas de radiofrecuencia son fáciles de explorar. Las redes Bluetooth y Wi-Fi son susceptibles a la pira-
tería informática por parte de intrusos fisgones (Laudon & Laudon, 2012).
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Aunque el rango de las redes Wi-Fi es de solo varios cientos de pies, se pueden extender a un cuarto 
de milla mediante el uso de antenas externas. Intrusos externos equipados con laptops, tarjetas de red 
inalámbricas, antenas externas y software de piratería informática pueden infiltrarse con facilidad en las 
redes de área local (LAN) que utilizan el estándar 802.11. Los hackers utilizan estas herramientas para 
detectar redes no protegidas, monitorear el tráfico de red y, en algunos casos, obtener acceso a Internet 
o a redes corporativas. 

La tecnología de transmisión Wi-Fi se diseñó para facilitar el proceso de las estaciones de encontrarse 
y escucharse entre sí. Los identificadores de conjuntos de servicios (SSID) que identifican los puntos de 
acceso en una red Wi-Fi se transmiten varias veces y los programas husmeadores de los intrusos pueden 
detectarlos con bastante facilidad. (Laudon & Laudon, 2012).

Los intrusos pueden infiltrarse en muchas redes Wi-Fi con facilidad mediante el uso de programas hus-
meadores para obtener una dirección y acceder a los recursos de una red sin autorización.

En muchos lugares las redes inalámbricas no tienen protecciones básicas contra la técnica de war driving, 
en la que los espías conducen cerca de edificios o se estacionan afuera de estos y tratan de interceptar 
el tráfico de la red inalámbrica.

Un hacker puede emplear una herramienta de análisis de 802.11 para identificar el SSID (Windows XP, 
Vista y 7 tienen herramientas para detectar el SSID que se utiliza en una red y configurar de manera auto-
mática la NIC de radio dentro del dispositivo del usuario). Un intruso que se haya asociado con un punto 
de acceso mediante el uso del SSID correcto es capaz de acceder a otros recursos en la red, en donde 
usa el sistema operativo Windows para determinar qué otros usuarios están conectados a la red y accede 
a los discos duros de su computadora, de modo que puede abrir o copiar sus archivos.

Los intrusos también utilizan la información que han recopilado para establecer puntos de acceso falsos en 
un canal de radio diferente, en ubicaciones físicas cercanas a los usuarios para obligar a la NIC de radio de 
un usuario a asociarse con el punto de acceso falso. Una vez que ocurre una asociación, los hackers utilizan 
el punto de acceso falso y pueden capturar los nombres y contraseñas de los usuarios desprevenidos.

El estándar de seguridad inicial desarrollado para Wi-Fi, conocido como privacidad equivalente al cablea-
do (WEP), no es muy efectivo. WEP está integrado en todos los productos 802.11 estándar, por su uso 
es opcional. Muchos usuarios se rehúsan a utilizar las características de seguridad de WEP y quedan 
desprotegidos (Laudon & Laudon, 2012).

La especificación básica de WEP establece que un punto de acceso y todos sus usuarios deben com-
partir la misma contraseña cifrada de 40 bits, que los hackers pueden descifrar con facilidad a partir de 
una pequeña cantidad de tráfico. Ahora hay disponibles sistemas de cifrado y autenticación más sólidos, 
como el acceso Wi-Fi protegido 2 (WPA2), pero los usuarios están dispuestos a instalarlos.

Las PYMES hacen uso de la información sin una metodología o de manera sistémica, simplemente están 
respondiendo a las necesidades del mercado y de la competencia, y afortunadamente para ellas les ha 
permitido obtener un mayor nivel de competitividad (rendimiento financiero, participación de mercado, 
innovación en productos/servicios, satisfacción de clientes); en los resultados se obtuvo 98.7 % de acep-
tación entre ambas variables, siendo que están obteniendo un crecimiento en el mercado al lograr cubrir 
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las necesidades de los clientes. Sin embargo, los responsables de generar las estrategias deben hacer 
una mejor administración de los datos del SIC para el éxito futuro de la organización (Mansur, 2012).
Existen diferentes partes que te ayudan a garantizar el máximo nivel de seguridad informática. Descubri-
mos finalmente que solo se lograría si se encuentran en perfecto funcionamiento y constante manteni-
miento todas las partes encontradas, como son la seguridad física y la seguridad lógica como programas 
informáticos ya sea antivirus, cortafuegos, un programa que restrinja Internet, o estar al pendiente de la 
ingeniería social informática.

Es así como descubrimos y recomendamos que se abarquen todos los puntos visibles y no visibles de 
amenazas a nuestra entidad de red para dejar menos accesos vulnerables de información y así obtener 
como resultado una sana seguridad informática (Estrada, 2011).

Las redes de computadoras ha crecido enormemente y por ello la seguridad también ha crecido a la par. Día 
con día se busca la mejor manera de estar protegidos, pero, al mismo tiempo, en cuanto sale algún software 
o hardware, algunas personas, mejor conocidas como piratas informáticos, encuentran esos puntos débi-
les, y usando su ingenio crean programas para destapar esas debilidades (Bustamante, 2013).

A pesar de todo, también existen herramientas de seguridad como los firewalls, los sistemas de protec-
ción —el kerberos y la criptografía—, que se van actualizando y tapan esos huecos que podían tener en 
sus versiones o generaciones anteriores.

Otro punto primordial son las políticas de seguridad, realmente necesarias para cualquier tipo de organi-
zación, e inclusive para todos aquellos que estamos involucrados desde casa con nuestra PC por medio 
de la red de redes, es decir, el internet, ya que los atacantes emplean métodos iguales o casi iguales para 
cometer sus actos ilícitos (Bustamante, 2013).

A lo largo de la historia de las tecnologías de la información la preocupación del hombre ha sido y seguirá 
siendo mantener protegida su información ante cualquier amenaza que pudiese ponerla en peligro. 

Dada esta situación, se ha buscado la manera de optimizar su almacenamiento y su integridad apoyán-
dose en los avances tecnológicos que se han descubierto a lo largo de los años.

México es un país que ha ido creciendo lentamente en cuanto al desarrollo tecnológico; desafortunada-
mente, en épocas anteriores no se prestaba la suficiente atención a la importancia de crear tecnología, 
pero ahora ante la nueva era de los dispositivos móviles se ha vuelto imprescindible proteger la informa-
ción almacenada en estos.

De manera paralela al avance tecnológico, las amenazas y vulnerabilidades se han incrementado conside-
rablemente debido a que existen personas que por diversión o por algún objetivo en particular se dedican 
a robar, alterar e incluso denegar la información que viaja a través de los equipos de comunicación.

Por ello es necesario que se cuente con un sistema de seguridad acorde a las necesidades tanto de las 
empresas como de los usuarios particulares, ya que las primeras son el punto débil de los hackers por el 
simple hecho de manejar información delicada, por ejemplo, nóminas, transferencias electrónicas, infor-
mación confidencial de los trabajadores, entre otros (Reyes, 2011).
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critErios mEtodoLógicos
El método de esta investigación fue cuantitativo ya que se utilizó la evaluación y el análisis de datos para 
responder la problemática del estudio y comprobar las hipótesis planteadas con anterioridad. Dicho mé-
todo se basó en la medición numérica y uso de la estadística para establecer modelos de comportamien-
to en las PyMES, el cual se transforma en una o varias preguntas de investigación relevantes y de donde 
se han derivado diferentes hipótesis y variables de investigación.

La investigación fue de tipo aplicada, ya que con base en los resultados del estudio se determinó si en las 
PyMES de la ciudad de Chihuahua existe o no seguridad informática. El carácter de la investigación fue no ex-
perimental ya que no se manipula la variable de estudio y se trabaja en situaciones o hechos ya existentes.

La investigación fue de alcance descriptivo ya que se miden los conceptos, se definen las 
variables y se busca especificar propiedades y características. El diseño de la investigación 
fue de tipo no experimental transaccional o transversal ya que se caracteriza por recolectar 
los datos en un tiempo definitivo; se procedió a la consulta para responder a las cuestiones 
planteadas y así cumplir con los objetivos de la investigación.

En esta investigación se utilizó el método deductivo, porque se partió de algunas aseveraciones en forma 
de hipótesis buscando afirmarlas o negarlas sacando de ellas conclusiones que se confrontaron con los 
hechos. Ya que la investigación fue no experimental se recurrió a un procedimiento de investigación y 
muestras, utilizando a las encuestas como instrumento de medición. La investigación fue de campo con 
apoyo bibliográfico, basándose con la información escrita sobre el tema de la seguridad informática.

La investigación se realizó en las PyMES de la ciudad de Chihuahua iniciando la investigación en febrero 
2014 y terminando todo el proceso en abril de 2015. La población de interés fueron las pequeñas y me-
dianas empresas de la ciudad de Chihuahua dedicadas a brindar servicios.

El marco muestral se elaboró tomando en cuenta la base de datos del SIEM de la ciudad de Chihuahua. 
En ella se pudieron encontrar e identificar a las empresas que brindan servicios de tecnologías de infor-
mación en la ciudad, esto permitió ubicar a estas empresas una vez que fueron seleccionadas y llevar a 
cabo la aplicación del instrumento de medición. El tipo de muestro utilizado fue el probabilístico en una 
población finita pues se conoce que el sector empresarial consta de 179 empresas dentro del ramo de 
servicios de tecnologías de información y todas tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. El ta-
maño de la muestra fue de 67 empresas.

Se utilizó un cuestionario que fue aplicado a los responsables del área de sistemas, con esta actividad se pudo 
recolectar información de tipo cuantitativa que apoyó, en cierta medida, la información obtenida en la investigación. 

La codificación se realizó mediante el instrumento de medición que constó de 11 preguntas, los datos 
fueron codificados y almacenados por medio de un formulario realizado en Google Drive,  el análisis e 
interpretación de la información se presenta de manera estadística inferencial, ya que los objetivos y al-
cances de la investigación se midieron con el instrumento utilizado para obtener los resultados, evaluarlos 
y así determinar, medir y analizar las variables que se utilizaron en el instrumento de medición y obtener la 
respuesta a nuestras hipótesis de investigación. 
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rEsuLtados
Los beneficios de contar con seguridad informática se consideraron en un porcentaje mayor el de asegurar 
la información para evitar que cualquier persona tenga acceso a ella, seguido de detectar vulnerabilidades de 
la seguridad informática en los sistemas. Estos dos beneficios con mayor porcentaje trajeron a su vez otros 
beneficios, como protección de información, protección ante filtraciones de datos, entre otros (figura 2).

Figura 2. Beneficios de contar con seguridad informática

Las opciones disponibles se basaron en periodos en los cuales se realizan las copias y respaldos de se-
guridad fuera de la computadora, teniendo 40 % periodo mensual y 5.74 % sin periodo, es decir, que no 
se realizan copias o respaldos de seguridad fuera de la computadora. El hecho de contar con periodos 
cortos en los que se realizan las copias de seguridad trae tanto ventajas como desventajas, siendo una de 
las ventajas más importantes la de tener siempre información actualizada, en la que si hay una contingen-
cia es fácil y rápido reestablecer la información, configuraciones y demás equipo de trabajo. Por otro lado, 
hacer frecuentemente copias de seguridad no solo ralentiza el trabajo humano sino que además hace 
propensos a los medios de almacenamiento de llenarse rápidamente, volviendo lentos a los servidores y 
en general al equipo de cómputo (figura 3).
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Figura 3.  Frecuencia para realizar copias y respaldos de los archivos fuera de la computadora

Las opciones disponibles se basaron en el uso de este software, esté o no actualizado. En 68.57 % de las 
empresas encuestadas sí se utiliza un programa de detección de virus actualizado y completamente en 
uso, mientras que en 2.82 % de las empresas está actualizado y no está en uso. A pesar del porcentaje tan 
alto de empresas que sí cuentan con programas antivirus, se encontró que desafortunadamente 8.57 % no 
cuentan con ellos, los cuales pueden ayudar a la detección de software malicioso por lo que la información 
de estas empresas se vuelve extremadamente vulnerable para quienes desean robar información (figura 4).

Figura 4.  Programas de detección de virus informáticos
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El 52.94 % de las empresas encuestadas se hacen revisiones de los equipos en periodos mensuales, 
mientras que en 8.82 % de las empresas se hace en periodos anuales. Aquí se recomienda rotar los 
periodos de revisiones, dado que los empleados pueden calcular cuándo se acerca una revisión y tomar 
precauciones al respecto, mientras que si se realizan variaciones en dichas revisiones los empleados no 
tendrán manera de saber o determinar las fechas en las que los gerentes planean revisar los equipos. Las 
ventajas de esto desde luego se ven reflejadas al detectar y corregir a tiempo posibles fallas en la forma 
de trabajar de los empleados y evitar pérdidas por fraudes de información.

Figura 5.  Nivel de confiabilidad de la seguridad informática en la empresa

Las opciones disponibles se dividieron en niveles para medir la confiabilidad de la seguridad informática 
en las empresas. 41.17 % de las empresas, como mayor porcentaje, consideran que el nivel de confia-
bilidad es medio, mientras que 11.76 % de las empresas piensan que el nivel de confiabilidad es bajo y 
tan solo 14.72 % considera que el nivel de confiabilidad es muy alto. Los beneficios de contar con una 
confiabilidad muy alta es que entre mayor sea esta, menor será el factor de riesgo de pérdida de datos 
confidenciales; además, no solo significa que los equipos de cómputo o los sistemas son fiables sino que 
el personal que labora en la empresa lo es de igual forma. Y por tanto, se cuenta con una buena estruc-
tura en las políticas de seguridad informática.
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Figura 6.  Costo para implementar la seguridad informática en las empresas

Las opciones disponibles se dividieron en rangos en moneda nacional. En un costo que se paga de ma-
nera anual, 47.07 % de las empresas están dispuestas a pagar menos de veinte mil pesos anuales para 
implementar seguridad informática en la empresa, mientras que 11.76 % de las empresas el rango mayor 
a pagar está entre los cincuenta mil y los setenta mil pesos anuales, lo cual refleja su amplia resistencia a 
invertir en seguridad informática, desconociendo que el no realizar dicha inversión les ocasionará mayores 
costos tanto en equipos, personal y, por supuesto, planes de recuperación de la información dañada o 
extraviada. Por tanto, es de suma importancia considerar una evaluación de riesgos donde se establezca 
que es más rentable implementar políticas y planes de seguridad informática que no contar con ellas.

concLusionEs
Las empresas actualmente manejan información y la administran por medio de software, por lo tanto, 
es necesario que todas lleven a cabo la implementación de evaluaciones de riesgos con el propósito de 
proteger la integridad y cumplir con los controles de políticas de seguridad informática, que se presentan 
como una necesidad fundamentada en el establecimiento de controles e implementación de procedi-
mientos y métodos con el objetivo de administrar y proteger la información. Es importante contar con el 
desarrollo de normas y políticas de seguridad en las empresas y aplicar una metodología para evaluar el 
riesgo que estas corren al no tener los mecanismos de certidumbre en la organización, los cuales podrían 
ser fallas en las actividades y, como consecuencia, violación a la información confidencial; de tal manera 
que existe la posibilidad de que la empresa sufra pérdidas valiosas de información, proyectos de desarro-
llo, bases de datos, lo que implicaría mermas económicas derivadas del robo de información.

Este estudio pudo comprobar que más de la mitad de las empresas no cuentan con seguridad informá-
tica, Por otro lado, se ha constatado que la confiabilidad que existe sobre la seguridad informática en las 
empresas se mantiene en un nivel medio. Las empresas consideraron que el mayor beneficio de contar 
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con seguridad informática es el de asegurar la información para evitar que cualquier persona tenga acce-
so a ella. Las pequeñas y medianas empresas no son inmunes a los ataques informáticos y al robo de da-
tos, pero muchas veces carecen de los recursos necesarios para proteger adecuadamente los sistemas. 
Sin embargo, se convierten en el eslabón más vulnerable, puesto que las pequeñas empresas cuentan 
con menos recursos para robustecer sus sistemas de seguridad y proteger los datos confidenciales.

Las recomendaciones a tomar en cuenta son asignar la seguridad de manera específica a una persona 
del equipo de trabajadores; asimismo, es necesario que la empresa analice los datos o sistemas más 
críticos para el negocio, detectando los riesgos principales para enfocar en ellos los recursos, a menudo 
limitados. Además, debe centralizar los datos sensibles para reunir esfuerzos y utilizar servicios de segu-
ridad en la nube cuando la empresa no pueda hacer frente de forma interna.
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rEsumEn
En este trabajo se presenta una investigación realizada en el ITSPV (Instituto Tecnológico Superior de 
Puerto Vallarta), consistente en la elaboración de un instrumento para diagnosticar competencias  tecno-
lógicas a estudiantes universitarios (de Educación Superior). En este proyecto se diseñó un cuestionario 
basado en los estándares de la International Society for Technology in Education (ISTE) para estudiantes 
que consideran 6 dimensiones (ISTE, 2008): creatividad e innovación; comunicación  y colaboración; in-
vestigación y manejo de información; pensamiento crítico, solución de problemas  y toma de decisiones; 
ciudadanía digital;  y operaciones y conceptos de TIC. 

Este cuestionario tiene como fin el ser utilizado para analizar el nivel de desarrollo de competencias de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de los estudiantes universitarios con relación a están-
dares internacionales, y que permita obtener información para diseñar estrategias y contribuir a la mejora 
de la formación académica.

Palabras clave: Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), Diagnóstico, Competencias Tecno-
lógicas, Estándares en competencias TIC.

abstract
This paper presents a study conducted in the ITSPV (Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta), 
involving the development of an instrument to diagnose technological skills to higher education students. 
In this project was designed a questionnaire based on the International Society for Technology in Educa-
tion Standards (ISTE) for students that consider six dimensions (International Society for Technology in 
Education, 2008):  creativity and innovation; communication and collaboration; research and information 
fluency; critical thinking, problem solving and decision making; digital citizenship and  technology opera-
tions and concepts.

This questionnaire is to be used to analyze the level of development of competencies of Information Tech-
nology and Communication Technologies (ICT) for university students in relation to international standards, 
and to get information for designing strategies and contribute to the improvement of academic training.

Key words: Information and Communication Technologies (ICT), Diagnosis, Technological competences, 
ICT standards. 
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introducción
La época actual se caracteriza por ser muy dinámica. Constantemente está cambiando el modus vivendi 
del hombre porque el desarrollo de la tecnología avanza a un ritmo muy acelerado, generando herramien-
tas, dispositivos y artefactos que con igual rapidez se masifican, volviéndose accesibles para los diferen-
tes actores sociales, quienes los asimilan y utilizan todos los días en diferentes ámbitos.

Particularmente importante ha sido la revolución tecnológica en el área de la información y la comunica-
ción, donde el surgimiento del Internet y las computadoras (y su uso masivo a finales del siglo XX), junto 
con los dispositivos móviles de uso más reciente (teléfonos, tabletas, laptops, etcétera.), han ejercido un 
impacto en las barreras espacio-temporales de la comunicación, conectando en tiempo real o asincrónico 
a los usuarios de estas tecnologías con otros usuarios en cualquier parte del planeta.

La revolución tecnológica en las comunicaciones, junto con el fácil acceso a enormes cantidades de infor-
mación a través de Internet, disponibles actualmente inclusive en dispositivos móviles (que permiten estar 
conectado a Internet y a redes de comunicación mundial por medio de un teléfono inteligente, una tableta 
o algún otro dispositivo fácil de transportar), ha ocasionado otra revolución en los aspectos económicos, 
tecnológicos, educativos y sociales; y ha hecho posible transformar la sociedad actual, haciendo posible 
la globalización de los mercados, la deslocalización de las empresas , la cultura digital y la difuminación 
de las fronteras (Navarro, 2007).

En la educación superior se presentan nuevos escenarios, y los jóvenes de la generación actual, a la 
que algunos tecnólogos llaman nativos digitales, han crecido y se han desarrollado con el uso de las 
TIC (Díaz-Barriga, 2013); y también los docentes (en menor o en mayor medida) son usuarios de dichos 
instrumentos y esto tiene como consecuencia un cambio en el contexto de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, los sujetos involucrados en dicho proceso poseen acceso a información y a herramientas de 
comunicación hace tan solo 30 años  inaccesibles, y que plantean nuevos retos en la praxis educativa.

Para las Universidades o Instituciones de Educación Superior (IES), los nuevos retos  implican la enseñan-
za y el aprendizaje con el uso de las tecnologías (acorde a la innovación educativa derivada de su uso), 
y el desarrollo de competencias tecnológicas como parte del perfil profesional de los egresados de las 
instituciones (cuyo perfil debe ser congruente con el contexto socio-laboral que demanda profesionales 
capaces de utilizar las tecnologías en los procesos productivos).

Con base en estos retos se han desarrollado estándares de competencias tecnológicas para estudiantes 
en donde se especifican las habilidades que deben poseer para facilitar su trayectoria académica en las 
IES y también las que les permitirán adaptarse y desenvolverse en el contexto laboral una vez que con-
cluyan sus estudios profesionales.

En este trabajo se pretende desarrollar un instrumento para diagnosticar las competencias tecnológicas 
de los estudiantes de las IES que permita analizar los niveles de desarrollo con relación a estos estánda-
res, ya que aunque se presupone que las generaciones actuales que ingresan a las Universidades son na-
tivos digitales, y son usuarios de las tecnologías, por lo general únicamente poseen algunos componentes 
de las competencias, sin alcanzar las habilidades deseables estipuladas en los estándares. Por tanto, la 
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relevancia de este trabajo radica en el diseño de un instrumento que permita obtener información para la 
toma de decisiones institucionales, la mejora de los procesos de formación y para la adaptación de las 
IES al contexto actual derivado de la revolución tecnológica de finales del siglo XX.

mEtodoLogía
Este trabajo consistió en el diseño de un instrumento para diagnosticar competencias para el uso de las 
TIC en alumnos de educación superior, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes fases:

1. Revisar el estado del arte y adoptar un marco teórico-conceptual.
2. Determinar el tipo de instrumento a elaborar y sus características.
3. Identificar el dominio de las variables, categorías e indicadores y generación de los ítems. 
4. Determinar confiabilidad y validez (realizar prueba piloto).
5. Obtener una versión final.

1 . rEvisar EL Estado dEL artE y adoPtar un marco tEórico-concEPtuaL
Una vez elaborada una revisión del estado del arte, se decidió adoptar como marco teórico-conceptual la 
propuesta de los estándares en competencias TIC para estudiantes de la International Society for Tech-
nology in Education (ISTE, 2008).

Figura 1. Estándares ISTE para estudiantes
Fuente: (International Society for Technology in Education, 2008)

Esta propuesta comprende 6 estándares: 1) Creatividad e Innovación, 2) Comunicación y Colaboración, 
3) Investigación y Manejo de Información, 4) Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de 
Decisiones, 5) Ciudadanía digital y 6) Operaciones y Conceptos de las TIC; sobre los que se especifican 
indicadores de competencias de uso de las TIC.
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Tabla I. Estándares e indicadores ISTE de TIC para Estudiantes

Estándar indiCador

1)  Creatividad e 
innovación

a) Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos o procesos.
b) Crean trabajos originales como medios de expresión personal o grupal.
c) Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos.
d) Identifican tendencias y prevén posibilidades.

2)  Comunicación y 
Colaboración

a) Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, con expertos o con  otras 
personas, empleando una variedad de entornos y de medios digitales.

b) Comunican efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando una 
variedad de medios y de formatos.

c) Desarrollan una comprensión cultural y una conciencia global mediante la vincula-
ción con estudiantes de otras culturas. 

d) Participan en equipos que desarrollan proyectos para producir trabajos originales o 
resolver problemas.

3)  investigación 
y Manejo de 
información

a) Planifican estrategias que guíen la investigación.
b) Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente información a 

partir de una variedad de fuentes y medios.
c) Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales para realizar 

tareas específicas, basados en su pertinencia.
d) Procesan datos y comunican resultados.

4)  Pensamiento 
Crítico, solución de 
Problemas y toma 
de decisiones, 

a) Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para investigar.
b) Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una solución o 

completar un proyecto.
c) Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas.
d) Usan múltiples procesos y diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas.

5) Ciudadanía digital  a) Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información y de las TIC.
b) Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la colaboración, el 

aprendizaje y la productividad.
c) Demuestran responsabilidad personal para aprender a lo largo de la vida.
d) Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital.

6)  operaciones  
y Conceptos  
de las tiC

a) Entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y Comunicación.
b) Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente.
c) Investigan y resuelven problemas en los sistemas y las aplicaciones.
d) Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación (TIC).

Fuente: Adaptado de International Society for Technology in Education (2008).
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2 . dEtErminar EL tiPo dE instrumEnto a ELaborar y sus caractErísticas
Una vez que se adoptó un marco teórico-conceptual, se hizo un análisis para determinar el tipo de ins-
trumento a elaborar, y se decidió elaborar un cuestionario con una escala de valores, en donde el sujeto 
debe contestar los ítems con base en una escala que va del 0 al 10, en donde el 0 significa no poseer 
la competencia a que hace mención dicha pregunta y 10 poseer dominio completo de la competencia. 

Además de los reactivos referentes a las dimensiones de competencias TIC para estudiantes, también se 
agregaron otros de orientaciones generales, formulados mediante preguntas cerradas de opción múlti-
ple relevantes para hacer análisis de los datos con relación a variables como sexo, acceso a Internet, si 
cuenta con una pc, etcétera.

catEgorías, indicadorEs y gEnEración dE Los ítEms
Para la realización del cuestionario se tomaron como base para las categorías los estándares de TIC para 
estudiantes ISTE (2008) y después de revisar otros trabajos similares (Cabero, Llorente, & María, 2010; y 
Llorente & Cabero, 2010), se decidió agregar otra categoría de análisis: uso de las TIC en el ITSPV. Los 
ítems para cada categoría se diseñaron acordes a los indicadores (de los estándares) y en total se cons-
truyeron 46 ítems para diagnosticar el uso de las TIC en estudiantes de Educación Superior, y además se 
agregaron otros 5 ítems como preguntas de orientaciones generales, para conformar un cuestionario con 
un total de 51 preguntas.

dEtErminar confiabiLidad y vaLidEz (rEaLizar PruEba PiLoto)
Con relación a la confiabilidad del cuestionario, definida como el grado en que su aplicación repetida al mis-
mo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), se realizó una 
prueba piloto para hacer un análisis de consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Se administró el cuestionario a una muestra de 310 estudiantes (más de 6 sujetos por ítem), superando los 
criterios mínimos de tamaño de la muestra para determinar la confiablidad especificados por Nunnally (1978), 
a saber, un mínimo de 5 sujetos por ítem, y un máximo de 10; y también los criterios especificados por Kline 
(1994), de dos o tres sujetos por ítem siempre y cuando la muestra fuera superior a 100. Cabe mencionar 
que para la dimensión uso de las TIC en el ITSPV se tomaron en cuenta 130 sujetos del total de los 310 de la 
muestra, puesto que únicamente se analizaron los datos de quienes habían tomado cursos en línea, en esta 
categoría únicamente se cumple el criterio del tamaño de la muestra especificado por Kline (1994).

En la tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos para cada dimensión mediante el análisis del 
coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, y cabe mencionar que una vez elaborado el análisis 
de la fiabilidad de cada una de las dimensiones en el software estadístico SPSS se borraron 3 reactivos de 
la dimensión pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, por duplicidad, quedando 
el cuestionario en su versión final con 48 ítems.
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Tabla II. Índices de fiabilidad obtenidos para la escala “Competencias Tecnológicas del Profesorado”
diMEnsionEs alFa dE CronbaCh

1) Creatividad e Innovación .719

2) Comunicación y Colaboración .694

3) Investigación y Manejo de Información .833

4) Pensamiento Crítico, Solución de Problemas y Toma de 
Decisiones

.891

5) Ciudadanía digital  .818

6) Operaciones y Conceptos de las TIC .848

7) Uso de las TIC en el ITSPV .706 

total .787

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la interpretación de los resultados el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 
Cronbach es .70, un valor inferior implica que la consistencia interna es baja, y un valor superior a .90 
indica que hay duplicidad en los ítems, siendo los valores preferibles en un margen de .80 a .90 (Celina & 
Campo-Arias, 2005). En los resultados de las dimensiones se puede apreciar que en todas se obtuvieron 
los valores mínimos aceptables (2 dimensiones) o los preferibles (4 dimensiones) excepto en la dimensión 
comunicación y colaboración, que el resultado estuvo muy cerca de alcanzar el valor mínimo aceptable. 
En el promedio de todas las dimensiones se obtuvo un valor de .787; por tanto, haciendo una valoración 
general del instrumento se puede considerar como aceptable la confiabilidad del instrumento.

Con relación a los criterios de validez entendida por  Hernández, Fernández & Baptista (2010), como el 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, un grupo de expertos revisa-
ron la pertinencia y la relación de los ítems con las categorías de análisis y los indicadores.

obtEnEr una vErsión finaL
Una vez realizados los procedimientos mencionados anteriormente se procedió a obtener una versión 
final del instrumento, el cual se presenta a continuación:

Tabla III. Cuestionario, versión final

Cuestionario de Competencias TIC para estudiantes de Educación Superior
objetivo: 
El propósito de este instrumento es recabar información relevante para conocer las competencias tecnoló-
gicas de los alumnos y su uso como apoyo en sus actividades académicas, lo que será relevante para pro-
poner estrategias que coadyuven a la toma de decisiones y a la mejora de la calidad educativa institucional. 
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instrucciones: 
A continuación se presentan una serie de preguntas, de las que se presentan opciones de respuesta, o 
espacios para escribir las respuestas, de la que debes seleccionar la que consideres más conveniente. 
También se presentan frases que hacen referencia a competencias de uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación. En cada una de ellas deberás señalar cómo consideras que es tu desem-
peño en la actualidad (es decir, lo que sabes o eres capaz de hacer en este momento) de acuerdo a una 
escala que oscila del 0 al 10, en donde el 0 significa no tener conocimiento o dominio alguno del tema 
o actividad y el 10 dominarlo por completo.

A partir de la pregunta 5, si el contenido de alguna no te queda claro o desconoces a lo que se refiere, 
la puedes dejar en blanco, pero es importante que realices el cuestionario con responsabilidad y única-
mente en caso de ser necesario dejes preguntas sin contestar.

Nombre _____________________________________________________________
 
Sexo ______________      Edad ___________

     
Carrera _____________________________________________________________

Preguntas:
1. Tienes computadora de escritorio en casa 

Sí  No

2. Tienes computadora portátil 
Sí  No

3. Tienes disponible algún servicio de Internet (fijo en casa o móvil de banda ancha). 
Sí     No

4. Has cursado materias en línea en el sistema Eduditec 
Sí     No

5. Los trabajos escolares los realizas en 
Mi casa      La escuela con mi computadora portátil  Un ciber
Trabajo       Otro 

6. Uso las tecnologías de información y comunicación (Internet, computadora, etcétera) como herramientas 
de apoyo para generar nuevas ideas, productos o procesos en mis actividades académicas.

7. Realizo trabajos originales como un medio de expresión en donde puedo plasmar mis ideas y sen-
timientos con relación a un tema o problema de carácter artístico o académico.
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8. Utilizo modelos o simuladores a través de programas informáticos que me sirven de apoyo para 
aplicarlos en temas relacionados con mi carrera.

9. Soy capaz de utilizar software estadístico o algún otro medio informático para hacer predicciones y 
analizar tendencias y probabilidades.

10. Me comunico con compañeros, expertos de mi área profesional o con otras personas por correo 
electrónico, chat, mensajería instantánea, foros, blogs o algunas otras herramientas informáticas.

11. Soy capaz de utilizar medios audiovisuales diversos (presentaciones, video, imágenes, etcétera) 
para comunicar efectivamente información e ideas a múltiples audiencias.

12. Me comunico con estudiantes de otros países y regiones con culturas y tradiciones diferentes, lo 
que me permite desarrollar una conciencia global.

13. Colaboro en equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos originales para resolver problemas.

14. Utilizo las Tecnologías de la Información y Comunicación (programas informáticos, Internet, dispositi-
vos móviles, etcétera) para planificar estrategias en la realización de proyectos de investigación.

15. Soy capaz de buscar y ubicar información en Internet para la realización de trabajos académicos.

16. Utilizo con criterios de ética (respetando derechos de autor) la información que consulto en una 
variedad de fuentes y medios.

17. Puedo distinguir entre fuentes de información confiables y pertinentes de las que no lo son.

18. Puedo seleccionar información confiable y pertinente de un conjunto de fuentes de información 
para la realización de una tarea específica.

19. Soy capaz de utilizar programas informáticos (excel, calc, gnumeric o SPSS o algún otro software) 
para el procesamiento de datos de resultados de trabajos académicos o proyectos de investigación.

20. Soy capaz de identificar problemáticas para plantear preguntas significativas de investigación con 
el apoyo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

21. Puedo administrar las actividades que se requieren para la realización de un proyecto con el apoyo 
de programas informáticos.

22. Soy capaz de tomar decisiones para solucionar problemas de tipo académico o personal con 
base en información confiable a partir del análisis de datos.
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23. Soy capaz de reunir y analizar información para identificar soluciones de problemáticas de tipo 
académico y personal.

24. Puedo plantear soluciones a problemáticas mediante el análisis de diferentes perspectivas de la 
situación.

25. Sé usar organizadores gráficos, tales como mapas de pensamiento, diagramas o esquemas, para 
presentar las relaciones entre ideas o conceptos.

26. Comprendo la importancia del uso responsable de las tecnologías y sus implicaciones para la 
sociedad y la cultura.

27. Utilizo las tecnologías de la información y comunicación de forma segura, legal y responsable.

28. Soy consciente de las ventajas del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para 
apoyar la colaboración y comunicación con otros, el aprendizaje y la productividad.

29. Soy capaz de utilizar las tecnologías (Internet, computadora, etcétera) para aprender por mi propia cuenta.

30. Comprendo el contexto actual en que se generan constantes cambios en las diversas áreas de 
conocimiento, y con esto se genera la necesidad de la actualización constante y el aprendizaje a 
lo largo de la vida.

31. Promuevo un uso responsable y ético de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

32. Utilizo con facilidad herramientas tecnológicas tales como una pc, una tableta, un teléfono móvil, 
una cámara de video o fotográfica.

33. Soy capaz de navegar por Internet para hacer búsquedas de información, crear y usar una cuenta 
de correo electrónico, y comunicarme con otras personas.

34. Soy capaz de utilizar diferentes programas para navegar por Internet (Explorer, Chrome, Mozilla, 
Opera, Safari, etcétera.

35. Puedo realizar un documento escrito mediante un procesador de texto (Word, WordPerfect, Wri-
ter, googledocs, etcétera), utilizando algunas funciones tales como cambiar los tipos y tamaños de 
letra, poner encabezados, poner negritas, justificar texto, etcétera.

36. Puedo utilizar programas informáticos (acces, filemaker, base, etcétera) para crear, diseñar y mo-
dificar bases de datos.
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37. Soy capaz de utilizar un programa informático (Excel, Calc, Gnumeric, etcétera) para crear, diseñar 
y modificar hojas de cálculo y usar algunas funciones como dar formato a celdas, insertar y ocultar 
filas, realizar tablas dinámicas, aplicar fórmulas, etcétera.

38. Puedo utilizar un programa informático (Coreldraw, Photoshop, Gimp, paint) para crear y modificar 
imágenes y gráficos.

39. Soy capaz de diseñar una presentación multimedia mediante algún programa que incluya imáge-
nes, texto, audio, gráficas, video, etcétera.

40. Utilizo con facilidad las redes sociales para comunicarme con otras personas (Facebook, Twitter, 
Linkedin, Sónico, etcétera).

41. Puedo dar mantenimiento básico a un sistema operativo, configurando actualizaciones, uso de 
antivirus, desfragmentación de disco, etcétera.

42. Puedo conectar dispositivos como equipos de audio, cámaras de video, de fotografía, celulares, 
etcétera a una computadora.

43. Soy capaz de instalar y desinstalar programas informáticos en una computadora.

44. Puedo cambiar los archivos de formato, y utilizar programas informáticos (winzip, winrar, 7zip, 
etcétera) para comprimirlos y descomprimirlos.

45. Puedo aprender por mi cuenta a utilizar versiones nuevas y actualizadas de programas informáti-
cos y sistemas que uso (por ejemplo, pasar de windows 7 a windows 8, o de office 2007 a 2010).

46. Sé utilizar el sistema virtual eduditec del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta para 
cursar materias en línea.

47. Me considero competente para buscar información, formatos, reglamentos y lineamientos en la 
página del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta (www.tecvallarta.edu.mx).

48. Soy capaz de consultar mis calificaciones y mi expediente académico a través del sistema virtual 
del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
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discusión y concLusionEs
La Universidad (Instituciones de Educación Superior) está entre las instituciones con mayor antigüedad en 
la historia, y aunque formalmente se reconoce que la Universidad de Bolonia, Italia, en el siglo XIII fue la 
primera en tener una estructura formal como tal, los antecedentes se remontan a épocas antes de Cristo, 
tomando como referente importante a la academia de Platón.

Una de las principales características de la Universidad como institución que le ha permitido ser una de 
las más antiguas es su flexibilidad. Esta ha hecho posible que pueda cambiar y adaptarse a los diferentes 
contextos socio-culturales en los que ha estado inmersa. 

A finales del siglo XX se ha experimentado una revolución tecnológica haciendo más eficientes medios y 
formas de comunicación y gestión de información, la Universidad no únicamente se ha tenido que adap-
tar, sino que se ha beneficiado de la adopción de estas nuevas tecnologías que han contribuido a mejorar 
los diferentes procesos que se llevan a cabo en estas instituciones. 

Sin embargo, el proceso de adopción y adaptación de estas nuevas tecnologías no es un hecho termina-
do, todavía hay mucho por hacer para que los procesos que se llevan a cabo en la Universidad realmente 
se transformen y sean capaces de responder a las características del contexto actual, mediante el estudio 
y análisis de los usos de las tecnologías, sus aplicaciones potenciales y la valoración de sus implicaciones.
  
Cabe mencionar que, dentro de dicho proceso de adaptación y cambio, en México las nuevas generacio-
nes de estudiantes de las IES han crecido en un entorno caracterizado por la masificación de las Tecno-
logías de la Información y Comunicación, las cuales forman parte de su cotidianidad, lo que implica que 
desde que ingresan a las Universidades poseen ya en alguna medida un cierto nivel de competencias en 
el uso de estas tecnologías.

Sin embargo, es deseable que los estudiantes de las Universidades desarrollen una serie de competen-
cias que les permitan, por una parte, desarrollar habilidades para mejorar en su ámbito académico y, 
por otra, mejorar sus capacidades para desenvolverse en el contexto actual una vez que concluyan sus 
estudios profesionales.

Este trabajo se ha elaborado con la intención de crear una herramienta que permita analizar las compe-
tencias con que cuentan los estudiantes de las IES con respecto a estándares internacionales. Asimismo, 
se busca que guíe la toma de decisiones y los procesos de formación, contribuyendo así con los actuales 
procesos de transformación de la Universidad.
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EL rEndimiEnto acadÉmico 
En univErsitarios, una rEvisión tEórica
a Las variabLEs intErnas y ExtErnas 
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salvador sánchez rodríguez 

rEsumEn carrEra, tEnEr HabiLidad
El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión teórica al fenómeno del rendimiento académico 
en la educación superior, para identificar las variables internas y externas que interactúan entre sí y pro-
porcionan información que coadyuva a la evaluación y reconocimiento de áreas susceptibles de mejora 
para beneficio de los estudiantes e incremento de la calidad de la educación. Se concluye que las impli-
caciones para las instituciones de educación superior están enfocadas en el desarrollo de programas de 
formación docente que apoyen a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y sus criterios de 
evaluación, implementación de cursos específicos dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso, sistemas 
de alerta temprana que contribuya en abatir la deserción y el abandono escolar, impulsar la tutoría entre 
pares, fortalecimiento de la autoestima y creación de cursos de recuperación en el verano. Todas estas 
intervenciones intentan cuidar y proteger a los jóvenes que son más vulnerables y que por su condición 
pueden tomar la decisión de renunciar a la vida académica, generando repercusiones sociales complejas.

Palabras clave: educación superior, rendimiento académico, variables, estudiantes.

acadEmic PErformancE in univErsity studEnts: a tHErEticaL 
rEviEW of tHE intErnaL and ExtErnaL variabLEs

This work aims to analyze a theoretical review to the phenomenon of academic performance in high edu-
cation to identify the internal and external variables, which interact each other and provide information that 
contribute to the evaluation and recognition of susceptible improvement areas for the students’ benefit 
and increase the quality of education. It is concluded that the implications for the institutions of high edu-
cation are focused on the development of teacher training programs which support the improvement of 
teaching, learning and evaluation criteria processes; implementation of specific courses addressed to new 
students, early warning systems that contribute to face academic desertion and abandonment, impulse 
tutoring between peers, strengthening of self-esteem and the creation of recovery courses during summer. 
This interventions attempt to take care and protect the youngsters who are more vulnerable and because 
of their condition may make the decision on quitting academic life with complex social repercussions.

Key words: high education, academic performance, variables, students.
 
introducción 
Los resultados académicos de los estudiantes son una herramienta valiosa para la construcción de esce-
narios e indicadores que orientan en la planeación y seguimiento de la educación superior y, por ende, co-
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adyuvan en la toma de decisiones que permiten mejorar la calidad (Vargas, 2007). La calidad implica que 
los estudiantes puedan recibir en su totalidad los conocimientos plasmados en los programas de estudio, 
además de que los contenidos y métodos de enseñanza sean pertinentes a los estilos de aprendizaje de 
los jóvenes. Asimismo, en la calidad de la educación se puede observar cuando las oportunidades de 
acceso, permanencia y culminación traen resultados reales de aprendizaje significativo, que se pueden 
evidenciar en sus actividades cotidianas y enfrentamiento al campo laboral (Márquez, 2004). 

El rendimiento académico se puede calcular especialmente con ayuda de las puntuaciones que los estu-
diantes alcanzan en los exámenes parciales y finales; estas se consideran según un cierto tiempo y de-
terminan el éxito o el fracaso del estudiante, además de que se vinculan con la calidad de la educación. 
En la educación superior, los estudiantes son los clientes, por lo tanto, en la mayoría de los sistemas 
educativos se han establecido medidas de evaluación para identificar si el trabajo de la gestión pública 
satisface sus necesidades y expectativas. Cuando los estudiantes se convierten en clientes, los acadé-
micos se transforman en profesionales que proveen servicios de calidad. La calidad parece ser no solo 
un concepto difícil de alcanzar, sino también complejo de definir por su multidimensionalidad. Es una 
realidad que cuando un estudiante fracasa o deserta, todos los actores responsables del proceso dejan 
de cumplir con su parte de alcanzar el objetivo de permanencia y conclusión de los estudios universita-
rios  (Sarrico, Rosa y Teixeira, 2010). 

Es evidente que el capital humano es un elemento determinante en el crecimiento económico de las na-
ciones. Aquel, aunado a las dimensiones culturales, influye en el rendimiento académico y, por lo tanto, 
impacta en la calidad de la educación (Baumann y Hamin, 2011). Los estudiantes parecen preferir encon-
trarse en el proceso del aprendizaje como participantes activos y creadores de la educación de la más alta 
calidad, pero también están conscientes de que son consumidores activos de los servicios que se ofrecen 
(Jungblut, Vukasovic y Stensaker, 2015). 

Desde este contexto, el fracaso escolar es un fenómeno complejo que acompaña al rendimiento acadé-
mico y depende de diversos factores: sociales, escolares y biofísicos; cada estudiante es distinto, cada 
uno tiene su personalidad, su capacidad de adaptación y de acción. Su bienestar y desempeño en la 
escuela dependerán de sus esfuerzos y elecciones. Existen estudiantes que por falta de autoestima, 
asignan sus fracasos a causas internas y, por lo tanto, también son malas sus expectativas en el logro de 
buenas calificaciones. La resistencia al esfuerzo, la personalidad, el ritmo y la energía del trabajo influyen 
en el éxito de los estudiantes. Otros factores que inciden en el fracaso escolar son sociales: las relaciones 
de amistad en la escuela, el ambiente familiar puede provocar que el estudiante se muestre indiferente 
hacia la escuela, los profesores, los sistemas de enseñanza, entre otros. Los factores biofísicos están 
relacionados con trastornos psicológicos, lentitud intelectual y apatía intelectual (Román, 2014). 

La calidad de la educación durante los cuatro años que los estudiantes están matriculados, es crítica. 
Otros puntos de vista señalan que el rendimiento académico del estudiante puede ayudar a determinar 
si este obtiene el grado, pero no aborda la calidad de la educación que se obtiene al mismo tiempo 
que se obtiene el título (Livengood, 1992). El bajo rendimiento académico es uno de los elementos que 
provoca abandono y repetición de los cursos, los cuales generan diversidad de problemas a las insti-
tuciones de educación superior (Montero y Villalobos, 2007). La evaluación del rendimiento académico 
de los estudiantes permite identificar área de mejora, de tal forma que los profesores sean capaces 
de adaptar sus prácticas de enseñanza para tomar decisiones relacionadas con sus juicios de valor 
que generan al momento de calificar. Se hace evidente que los resultados que los alumnos obtienen 
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en sus calificaciones dependen de su conocimiento previo, motivación e inteligencia (Südkamp, Kaiser 
y Möller, 2014). Estudiar el rendimiento académico permite saber si los estudiantes poseen ciertas 
competencias intelectuales y personales requeridas para tener un adecuado rendimiento académico 
(Renault, Cortada de Kohan y Castro, 2014). 

El rendimiento académico de los jóvenes universitarios constituye un elemento fundamental para evaluar 
la calidad educativa de la enseñanza superior. Cada una de las universidades determina criterios de eva-
luación que le permiten ponderar y poner un número que generalmente se denomina nota de aprovecha-
miento. Las calificaciones como resultados de enseñanza dependen de diversos factores que involucran 
al estudiante, pueden ser físicos, psicológicos, económicos y elementos contextuales de la institución 
como las prácticas docentes (Vargas, 2007). 

La regularidad académica que está relacionada con la presentación de exámenes, el concepto de rendi-
miento académico debe de contemplar las actitudes de los alumnos hacia los estudios, su satisfacción 
y sentir hacia la institución. Es un hecho que los abandonos escolares de dan en el primer año de la vida 
académica universitaria de los estudiantes. Los factores que se relacionan con el rendimiento son los 
factores inherentes a los alumnos, los factores inherentes al profesor y los factores que se encuentran en 
la organización académica universitaria (Tejedor y García-Valcárcel, 2007).

Se tiene la evidencia de que la tutoría en el primer año tiene un efecto positivo en el rendimiento académi-
co ya que disminuye las posibilidades de reprobar, pero las calificaciones obtenidas en el nivel de bachi-
llerato tienen aún más el efecto positivo en el rendimiento (García, Cuevas, Vales y Cruz, 2012). Estudios 
llevados a cabo en la Universidad de Guadalajara encontraron que por cada hora que los estudiantes 
añaden a su jornada laboral existe un efecto negativo en su promedio de calificaciones (Carrillo y Ríos, 
2013). Se tiene evidencia de que evaluaciones formativas que permiten darle una continuidad adecuada a 
los criterios de evaluación generan menos suspenso que la evaluación que solo toma en cuenta los exá-
menes, de tal manera que los jóvenes se sienten más tranquilos con las evaluaciones que generan pausas 
y que dejan ver sus áreas susceptibles de mejora (Aranda, Pastor, Oliva y Romero, 2013). De igual forma, 
se tienen estudios que indican que las actitudes que demuestran un comportamiento sensible, empático 
y de trabajo en equipo, influyen en el incremento de las buenas calificaciones, caso contrario sucede con 
los jóvenes que demuestran apatía (Morales y Zafra, 2013). 

El futuro de las instituciones de educación superior es proporcionar resultados de calidad relacionada 
con la retención de los estudiantes y la persistencia (Goomas, 2014). El objetivo del trabajo es una 
revisión teórica de las variables internas y externas que influyen en el rendimiento académico para 
identificar algunas de ellas y de esta forma saber su interacción con el contexto que rodea a las insti-
tuciones de educación superior. 

Las variabLEs intErnas dEL rEndimiEnto acadÉmico  
Las variables internas relacionadas con el rendimiento son diversas. En principio se encontró que la teoría 
señala a la motivación que ayuda a enfrentar el estrés académico y a mejorar el desempeño (Struthers, 
Perry y Menec, 2000). La motivación intrínseca es una conducta que al realizarse provoca placer. Dicha 
motivación se subdivide en tres: a) la motivación intrínseca hacia los logros, b) la motivación intrínseca 
para experimentar estimulación y c) la motivación intrínseca para saber. La motivación extrínseca son 
aquellas conductas que se llevan a cabo para lograr objetivos y así recibir recompensas, por ejemplo, los 
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estudiantes asisten a la universidad con la ilusión de encontrar un trabajo y ganar dinero (Acee, Cho, Kim 
y Weinstein, 2012; Clark, Middleton, Nguyen y Zwick, 2014). 

De acuerdo con Vargas (2007), los determinantes del rendimiento académico se agrupan en tres. 1) fac-
tores personales: aquí se agrupan la competencia cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el 
auto concepto académico, la autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, las 
aptitudes y la formación académica previa a la universidad, 2) elementos sociales: se toman en cuenta 
las diferencias sociales, el entorno familiar, el nivel educativo de los padres y las variables demográficas y 
3) elementos institucionales, por ejemplo, la elección de los estudios de parte de los estudiantes, la com-
plejidad de los estudios, las condiciones institucionales, el ambiente estudiantil y la relación estudiante-
profesor. La calidad educativa debe de incluir el rendimiento académico ya que este es un componente 
importante que determina si una institución está alcanzando sus metas educativas. 

El rendimiento académico es difícil de explicar, las variables como las características psicológicas, la 
autoestima, la eficacia, el aprendizaje orientado hacia la comprensión a cambio de la memorización, los 
factores socio-familiares y los elemento pedagógicos contribuyen a incrementar los buenos resultados en 
el rendimiento académico (Tejedor y Muñoz-Repiso, 2007; Gebka, 2014). 

Otra pieza esencial de los factores considerados como internos es la percepción académica, que se 
refiere a las creencias que tienen los estudiantes sobre algunos atributos que creen que poseen, como 
la capacidad intelectual, la resistencia física, estrategias de trabajo, habilidades sociales y la experiencia 
educativa que hacen una diferencia en su rendimiento escolar. Los estudiantes que atribuyen una serie de 
fallas en los exámenes por la falta de esfuerzo se considera que tienen un mejor pronóstico académico 
con respecto a su desempeño, caso contrario es aquel donde los jóvenes piensan que por falta de capa-
cidad sus calificaciones son bajas; estas emociones en ocasiones pueden provocar vergüenza, tristeza, 
baja autoestima y depresión (Perry, Hall y Ruthing, 2005). Además, las emociones juegan un papel crítico 
en situaciones académicas difíciles, como la transición a la universidad, un periodo impregnado de incer-
tidumbre (Ruthig, Perry, Hladkyj, Hall, Pekrun y Chipperfield, 2008). 

Se tienen hallazgos de que los estudiantes con mayor rendimiento académico son aquellos que presentan 
mayor dominio en las dimensiones de la inteligencia emocional, lo anterior se refleja en adecuadas habi-
lidades para manejar los sentimientos, coadyuvando a conseguir mayores logros y adaptación a la vida 
universitaria (De la Barrera, Elisondo y Rigo, 2014). 

Los hábitos de estudio, la capacidad para concentrarse, el ritmo de trabajo, la planificación de las acti-
vidades, el acceso a notas de calidad, el tiempo efectivo para estudiar, tienen efectos en el rendimiento 
siempre y cuando se elijan las técnicas adecuadas y el estudiante se encuentre concentrado (Nonis y 
Hudson, 2010). Además, los objetivos y el compromiso para terminar los cursos están relacionados con el 
rendimiento y la retención (Haffron, 1986). Siguiendo con el tema del uso del tiempo, se tiene evidencia de 
que una mala calidad en las horas destinadas al descanso físico influye en un bajo rendimiento académico 
(Gilbert y Weaver, 2010; Eliasson, Lettieri y Eliasson, 2010). También el incremento en el estrés puede con-
ducir a una disminución en el aprovechamiento académico, lo anterior puede estar acompañado de malos 
hábitos de sueño (Taylor, Vatthauer, Bramoweth, Ruggero y Roane, 2013). El estrés de las actividades 
académicas conlleva en algunos casos el uso de sustancias como la cafeína. En cuanto al rendimiento 
académico y las horas dedicadas a estudiar de los recién graduados de secundaria que entran en su pri-
mer año de universidad, hallaron que los estudiantes con rendimiento académico alto y que estudian en 
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la mañana son más propensos a consumir cafeína y, por ende, a sufrir sus efectos (Cole, 2014). El tiempo 
que los estudiantes dedican a las actividades y al auto estudio favorecen su desempeño académico, pero 
esto depende de la complejidad del curso y el nivel de motivación de los jóvenes (Masui, et al., 2014).

Las recompensas son potencialmente positivas para el rendimiento académico, los hombres responden 
de forma más favorable a las recompensas extrínsecas que las mujeres, además el contexto en donde se 
recibe la recompensa ayuda a elevar la motivación de los estudiantes (Davis, Winsler y Middleton, 2006). 
Se tienen estudios realizados en 413 universidades en Estados Unidos que han evidenciado que las varia-
bles motivación y el tiempo para el estudio influyen de manera significativa en el rendimiento académico, 
mientras que la cantidad de tiempo dedicado al estudio o en el trabajo no tiene influencia directa (Nonis y 
Hudson, 2006). Asimismo, se tiene evidencia de que entre más tiempo se dedica al estudio mejor rendi-
miento académico se obtiene, sin embargo, depende del tipo de curso, el tipo de actividad de aprendizaje 
y la ansiedad por dominar un tema (Masui, et al., 2014). 

Las emociones negativas como la ansiedad y el aburrimiento predicen un bajo rendimiento académico, 
mientras que las emociones positivas como el disfrutar las actividades cotidianas en la universidad pre-
dicen un mejor rendimiento. Para mejorar el logro académico de los estudiantes e inhibir la deserción, se 
requieren niveles de adaptación de las emociones (menor aburrimiento, ansiedad menor, o mayor disfrute). 
El conocer las percepciones de las emociones resulta importante, ya que ayuda a los instructores a en-
tender que deben de tratar de hacer sus conferencias emocionalmente atractivas (Ruthig, Perry, Hladkyj, 
Hall, Pekrun y Chipperfield, 2008). La disminución en el rendimiento académico se relaciona con la actitud 
negativa, falta de interés, escaso esfuerzo o motivación, falta de habilidades en la lectura y la escritura, 
aunadas a la condición familiar y laboral de los estudiantes universitarios (Finch, y Taylor, 2013).

Se tiene evidencia que los estudiantes que tienen baja la confianza en su inteligencia tienen una tendencia 
significativa en el desempeño orientado a objetivos, es decir, están motivados para validar su capacidad 
incluso a riesgo de no aprender. Además, aquellos que aprueban el desempeño de las metas tienden a 
participar en las actividades orientadas a la ejecución de validar su capacidad. Por el contrario, aquellos que 
presentan baja confianza, tienden a estar aprendiendo y participar en actividades para desarrollar su capa-
cidad (Livengood, 1992). La persistencia es un criterio importante, ya que creemos que es un indicador de 
satisfacción con el entorno académico: creemos que los estudiantes que optan por carreras acordes con 
sus intereses son más propensos a persistir en su especialidad elegida (Tinto, 1993; Allen y Robbins, 2008). 

Se tienen investigaciones que han analizado la importancia que tienen las metas autónomas que pro-
mueven las motivaciones intrínsecas y extrínsecas que elevan el rendimiento académico y mejoran 
la adaptación en la universidad (Conti, 2000). Los investigadores Stupnisky, Renaud, Perry, Ruthig, 
Haynes y Clifton (2007) encontraron que la autoestima está relacionada con el rendimiento académico, 
una alta autoestima es más probable que sea el resultado de la causa del éxito académico. Además, 
se han encontrado que las metas académicas de los estudiantes están influenciadas por una serie 
de factores personales y ambientales, teniendo mucho mayor impacto las auto-creencias que tienen 
los alumnos sobre sí mismos (Fenning y May, 2013). Se ha descubierto que el uso de las imágenes 
mentales es una manera eficaz de fomentar el establecimiento de metas, mejorar el estado de áni-
mo y apoyo al éxito del estudiante (Burke, Shanahan y Herlambang, 2014). Los estudiantes que son 
positivos muestran altos niveles de satisfacción hacia la universidad y, por tanto, una alta autoevalua-
ción, buenos valores y entusiasmo, mientras que los estudiantes negativos se caracterizan por baja 
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satisfacción y baja autoevaluación (Yamada, 2014). Se ha descubierto que la satisfacción con la tarea 
se asocia positivamente con el rendimiento académico, lo que significa que cuando los procesos de 
autorregulación se constituyen como una parte de los esfuerzos de las tareas, los estudiantes reportan 
experiencias de aprendizaje y motivación (Clark, Middleton, Nguyen y Zwick, 2014).

Los estudiantes que tienen un mayor sentido de control académico tienen más probabilidades de con-
quistar muchos de los retos que se les presentan en su primer año en la universidad, porque ellos creen 
que la responsabilidad recae sobre ellos para invertir más esfuerzo, para ajustar sus estrategias de estu-
dio, y para solicitar la ayuda de sus instructores, según sea necesario. 

Por el contrario, los estudiantes con bajo rendimiento académico a menudo se sienten totalmente impoten-
tes frente a los enormes desafíos de su primer año en la universidad (Perry, Hall y Ruthing, 2005). No solo se 
necesita de la competencia académica  para aumentar el rendimiento, también se necesitan competencias 
en los ámbitos social y profesional como el saber entablar buenas relaciones interpersonales, desarrollar un 
plan de carrera, tener habilidad en la toma de decisiones y trabajar en equipo (Liu, Carmen y Yeung, 2015). 

Figura 1. Variables internas que tienen impacto en el rendimiento académico

Las variabLEs ExtErnas dEL rEndimiEnto acadÉmico  

El entorno universitario que suele ser estimulante y exigente conlleva a generar motivación, por lo anterior, 
el primer semestre es posible que sea determinante en la orientación motivacional de los estudiantes ha-
cia el trabajo académico. El ajuste social y emocional juegan un papel preponderante, el primero se refiere 
a las amistades que se pueden generar en la universidad y que contribuyen en su proceso de adaptación 
social, mientras que el emocional consiste en las experiencias de nostalgia y de estrés que pueden vivir 
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los estudiantes durante su estancia (Conti, 2000). Algunos estudiantes universitarios tienen la capacidad 
y las habilidades psicosociales que permiten una transición mucho más eficaz, en otros casos el cambio 
provoca que los estudiantes no consigan ubicarse y por ese motivo puedan poner en riesgo su estancia 
en la universidad. Por tal razón las universidades deben afinar sus procesos de admisión, de tal forma 
que permitan seleccionar a los jóvenes que demuestren una mayor promesa para el éxito académico y 
profesional (Komarraju, Ramsey y Rinella, 2013).

Se tiene múltiples variables que son consideradas externas y que pueden influir en el aumento o descenso 
del rendimiento académico. Las evaluaciones internas y externas, como son los procesos de acredita-
ción, son herramientas poderosas que garantizan la calidad de las instituciones de educación (Tejedor y 
Muñoz-Repiso, 2007; Blanz, 2014). 

Las acreditaciones analizan indicadores relacionados con el proceso de enseñanza, la eficiencia terminal, 
porcentaje de reprobación, deserción y trazabilidad de los jóvenes; por lo anterior, la vigilancia del rendi-
miento de los alumnos permite identificar áreas que coadyuven en alcanzar los objetivos y de esta forma 
aprobar las evaluaciones externas. Con respecto a las evaluaciones internas, se analiza el procedimiento 
de las evaluaciones entre pares que proporcionan información valiosa para la mejora continua de las se-
siones de clase y de la formación docente. 

La preparación académica previa es un indicador importante en el rendimiento académico, ya que se 
tienen estrategias de aprendizaje que los estudiantes previamente han adquirido (Soares, Guisande, Al-
meida y Páramo, 2009). Los estudiantes universitarios deben encarar una serie de vicisitudes que se 
encuentran en un ambiente lleno de desafíos académicos que requieren autocontrol, los programas di-
rigidos al entrenamiento previo antes de llegar a la universidad enseñan a los jóvenes la autodisciplina y 
la autorregulación (Mansfield, Pinto, Parente y Wortman, 2009). Una de las estrategias para mejorar el 
rendimiento académico y la preparación para la universidad es proporcionar a los jóvenes una experiencia 
universitaria antes de su entrada. El programa de doble matriculación permite que los estudiantes tomen 
cursos universitarios y de esta forma experimenten el ambiente que se representa en este nivel educativo, 
además mantiene un alto nivel de motivación y compromiso (Allen, 2010; An, 2013). Otra variables exter-
na es el proceso de adaptación en donde los estudiantes de primer año deben trabajar continuamente 
para tener un ascenso rápido y adecuación a la vida universitaria y evitar las emociones negativas o el 
sentimiento hacia el fracaso (Jury, Smeding, Court, y Darnon, 2015).

Es una realidad que los estudiantes actualmente necesitan buscar empleo y las universidades deben 
de aprender a trabajar con jóvenes que en ocasiones pasan más tiempo en sus centros laborales 
que estudiando, lo cual se convierte en un reto para mantener contenidos de calidad que apoyen a 
mantener el rendimiento académico (Nonis y Hudson, 2006). Investigaciones han encontrado que por 
cada hora de más que los alumnos trabajen, hay un efecto negativo en su rendimiento (Carrillo y Ríos, 
2013). Los jóvenes que trabajan generan un agotamiento derivado del trabajo y de las actividades 
académicas propias de la universidad, y esto conlleva que disminuyan su productividad, por ello es 
necesario en algunas situaciones que los programas de estudio se adapten a las necesidades de los 
jóvenes que trabajan (Galbraith y Merrill, 2015). 

El interés que demuestra el profesor se asocia de forma positiva con el rendimiento académico, de igual 
manera la cantidad de conocimientos adquiridos en la clase y los resultados (Feldman, 1976).Las tutorías 
presenciales y virtuales tienen un impacto positivo en el rendimiento académico (García López, Cuevas, 
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Vales y Cruz, 2012; Colvin, 2015). También se ha identificado que la combinación de la tutoría con la en-
señanza eficaz mejora el rendimiento académico (Simões y Alarcão, 2014). Además, se ha detectado que 
el uso de las redes sociales como el Facebook, es una herramienta que ayuda a los jóvenes de primer año 
a fortalecer sus lazos de amistad con los demás estudiantes, lo que permite que ellos consigan entablar 
relaciones interpersonales que les permitirán enfrentar los retos de las múltiples actividades universitarias 
(Michikyan, Subrahmanyam y Dennis, 2015). 

Se tienen estudios que hacen evidente que las características de la escuela del nivel inmediato anterior, 
como pueden ser la estructura, los recursos sociales basados en la participación de los padres y las redes 
de vinculación entre las universidades, desempeñan un papel importante en la educación superior de los 
alumnos, además también influyen variables socioeconómicas y demográficas. La educación secundaria 
de un estudiante le otorga las bases sobre las cuales se construye todo el futuro de su progreso acadé-
mico (Wolniak y Engberg, 2010).  

Un buen profesor debe hacer todo lo posible para evitar el fracaso escolar derivado de la falta de prepara-
ción de sus estudiantes. Los jóvenes que tienen problemas de rendimiento académico no deberían de ser 
removidos de la universidad debido a su falta de éxito; se deben de establecer estrategias para su retención 
(Corlett, 2005). Los profesores son la pieza clave que permite a los estudiantes fortalecer su desempeño 
académico, por lo anterior, es necesario repensar las condiciones de trabajo relacionadas con la educación, 
además es prioritario que los docentes acepten su responsabilidad de perseguir el desarrollo personal y 
profesional para mejorar su quehacer pedagógico (Hyslop-Margison y Sears, 2010). 

Los modelos de aprendizaje deben estar centrados en el estudiante y basarse en los principios: a) el reco-
nocimiento de los procesos individuales que los estudiantes traen a la universidad, b) los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes afectan las interacciones con instructores y compañeros y c) los efectos que tiene 
el diseño de los planes de estudio sobre las evaluaciones de los estudiantes. Pero para convertir a los estu-
diantes en el centro del proceso de aprendizaje se tiene que procurar dotarlos de las herramientas necesarias 
para volverlos estudiantes activos y diseñar un ambiente adecuado (Cela-Ranilla, Gisbert y de Oliveira, 2011). 

El apoyo de los compañeros, la familia, los profesores y el personal que trabaja en la universidad son 
elementos que cuando interactúan favorablemente contribuyen al éxito académico. Lo anterior sumado a 
la creencia del valor que tiene la educación como clave del desarrollo de los individuos y el acceso a las 
oportunidades de empleo. Por otro lado, la motivación, las habilidades para el estudio y la administración 
del tiempo, ayudan a enriquecer la superación académica (Mamiseishvili, 2012).  

Las universidades no solo requieren una buena infraestructura, se necesitan profesores de calidad. Los 
académicos deben de entender y asimilar la importancia de la educación superior. El uso de un método 
apropiado de enseñanza puede guiar a los estudiantes en aprender más; se sugiere que los docentes 
mejoren la comunicación entre ellos desde la esencia del significado de la academia (Tan, Wu y Li, 2011). 
El conocimiento de los estilos de aprendizaje es de suma importancia para entender el funcionamiento 
del rendimiento académico, este reconocimiento permite a los profesores crear un enfoque de enseñanza 
más centrado en el estudiante que identifique diferencias entre los estudiantes y así entender mejor el sig-
nificado del rendimiento académico, además los estudiantes se hacen más conscientes de sus fortalezas 
y limitaciones de aprendizaje (Torres, 2014).
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La interacción pedagógica y la participación en actividades de aprendizaje en el aula propicia la conviven-
cia entre profesores y estudiantes con el fin de aumentar el aprendizaje, es aquí donde los maestros tienen 
una enorme responsabilidad ya que deben de motivarlos para que participen de forma activa y sean res-
ponsables y triunfadores de su propio conocimiento (Costa, Cardoso, Lima, Ferreira, y Abrantes, 2015).

El ambiente educativo influye de forma directa en las actitudes de aprendizaje de los estudiantes. En la 
actualidad se continúa haciendo uso de las aulas tradicionales, tal diseño del salón de clase provoca 
que existan zonas denominadas doradas y sombras existiendo una discriminación posicional por los 
asientos. Se recomienda que las instituciones de educación superior deben de poner más atención 
en el diseño de las aulas y, por lo tanto, realizar inversiones en los espacios educativos de aprendizaje 
saludables (Park y Choi, 2014). 

El proceso de reclutamiento es una variable que permite garantizar que los estudiantes posean las habilidades 
necesarias para enfrentar la vida académica, sin embargo la complejidad se encuentra en saber si la escuela 
contará con un verdadero sistema de apoyo para los estudiantes que los acompañe hasta el final de su vida 
universitaria; lamentablemente, la mayor parte de las escuelas carecen de este sistema (Nonis y Hudson, 2006).  

Figura 2. Variables que influyen en el Rendimiento Académico
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concLusionEs
Estudiar las variables internas (figura 1) y externas (figura 2) que influyen en el rendimiento académico coadyu-
vó a entender la importancia que tiene este concepto en las instituciones de educación superior. Los estu-
diantes son un elemento clave para su análisis, ya que sus percepciones es la forma como se conocen las 
variables de mayor influencia. El análisis teórico permitió identificar una serie de implicaciones para las institu-
ciones de educación superior, se inicia mencionando la importancia que tiene el incrementar los apoyos y los 
programas orientados a la formación del personal docente, ya que son ellos los que junto con los estudiantes 
son los actores principales del proceso de enseñanza aprendizaje y por tal razón se requiere que desarrollen 
habilidades y competencia en beneficio de la mejora en las técnicas de enseñanza (Márquez, 2004).

El rendimiento académico de los jóvenes es un tema que concierne a las universidades y demás actores que 
se rodean el ambiente de la educación superior, debido a que los resultados se reflejan en el medio ambiente 
y estos son vigilados por los aspirantes, los grupos internos, estudiantes, personal académico, egresados, 
empleadores y público en general (Sarrico, Rosa y Teixeira, 2010). Por lo anterior, es necesario emprender ac-
ciones para mejorar el rendimiento académico de los jóvenes, para que estas sean valoradas por la sociedad. 

Otra de las implicaciones que tiene relación con los estudiantes de reciente ingreso, es que ellos deben de ser 
procurados y atendidos por las universidades, esto es porque en diversas ocasiones, el alumno trae consigo 
diversos miedos que de no ser atendidos pueden generar muchas barreras. La asistencia a la universidad 
intrínsecamente genera el placer por aprender nuevos temas, además de que se obtienen nuevos desafíos 
académicos. A su vez, estar en la universidad genera confianza de que los conocimientos que se adquieren 
ayudarán a obtener una mejora en la calidad de vida de los jóvenes (Prospero y Vohra-Gupta, 2007). 

Para incrementar el rendimiento académico en las universidades se sugiere generar espacios especiales 
de aprendizaje, donde los estudiantes aprendan técnicas de estudio especializadas, así como capacitar 
sobre los beneficios que se tienen como: 1) el saber usar la biblioteca con sus servicios, 2) las bases de 
datos de búsqueda especializadas de referencias bibliográficas, y 3) intentar disminuir el número de estu-
diantes por salón (Blanz, 2014).

Los profesores tienen la responsabilidad de apoyar para que sus estudiantes fortalezcan sus habilida-
des y así conseguir un adecuado rendimiento académico, pero también pueden formar a los jóvenes 
en su carácter y en algún momento estos se conviertan en mentores pares de sus compañeros (Wu, 
2015). Los programas de tutores pares permiten disminuir la carga de trabajo a los docentes, pero 
además los estudiantes se identifican más con personas de su edad, quienes pueden resolver dudas 
académicas y administrativas de manera mucho más rápida. Se sugiere que las universidades procuren 
fomentar estas figuras entre los estudiantes.  

De acuerdo con Baker (2013), se puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a partir de 
la organización de grupos de estudio entre los universitarios, así como el apoyo de la tutoría entre pares; 
ambas estrategias coadyuvan a lograr beneficios académicos para los estudiantes. Otro elemento que 
se asocia de forma positiva para obtener buenas calificaciones es la satisfacción con las actividades que 
deben de realizar los estudiantes. Estas pueden traer consigo experiencia positivas de aprendizaje y mo-
tivación (Bembenutty y White, 2013).  También las expectativas de los estudiantes son un indicador im-
portante de éxito en el futuro académico, sin embargo, pueden estar acompañadas por las aspiraciones 
que tienen los padres sobre el futuro escolar, además de la influencia del apoyo académico que pueden 
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recibir de parte de la universidad, hasta las metas que pueden tener sus compañeros de escuela. Todo 
ello puede influir en el rendimiento académico de los universitarios (Bates y Anderson, 2014).

Los aspectos importantes relacionados con la evaluación y la retroalimentación se ubican en la preocu-
pación de ofrecer a los estudiantes información clara y detallada, lo anterior permite que el estudiante 
se encuentre informado de los criterios de evaluación y los pasos a seguir en su proceso de evaluación. 
Además se recomienda estudiar los estilos de aprendizaje para promover la adaptación de estrategias 
de aprendizaje, así como promover el aprendizaje autónomo de parte de los alumnos (Alnawas, 2014). 

Se reconoce el impacto positivo que tiene la tutoría en el rendimiento académico, por tal razón se sugiere 
implementar un programa de tutorías entre pares, esto apoyará a un mayor número de estudiantes y más 
a aquellos con problemas en su desempeño académico. Los profesores no solo transmiten conocimien-
tos sino son los responsables de enseñar la disciplina y el entusiasmo por las actividades académicas. 
Inspirar motivación hacia los temas que se revisarán en clase incrementan los deseos por aprender, sin 
embargo, las emociones negativas son nocivas, provocan ansiedad, aburrimiento y aplastan la motiva-
ción por salir adelante en los cursos (Pekrun y Stephens, 2010). 

El analizar el rendimiento académico pone en evidencia la necesidad de tener un sistema de alerta tem-
prana que notifique a los actores centrales sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, la detección 
de problemas académicos que están sufriendo los estudiantes y así encender las señales que apoyen 
por medio de estrategias la mejora de la situación de los alumnos y el logro de su retención (Beck and 
Davison, 2001; Alston, Lane y Wright, 2014). 

El primer año de la universidad es fundamental, por lo tanto, se debe de reflexionar y reformar los enfo-
ques actuales. Es necesario apostar los mejores recursos tanto físicos como intelectuales en el primer año 
que cursan los jóvenes, ya que este primer año es crítico para la mayoría de ellos. Las instituciones y sus 
miembros deben de facilitar oportunidades para que los estudiantes participen y practiquen en activida-
des cognitivas avanzadas que incluyan oportunidades de analizar, sintetizar, juzgar y emplear información. 
Además, los profesores deben de procurar trabajar con métodos pedagógicos que promuevan la parti-
cipación activa de los estudiantes con el contenido del curso, además de invitar a participar activamente 
en las clases y procurar que interactúen con el ambiente que rodea a la comunidad estudiantil  (Reason, 
Terenzini y Domingo, 2006). 

La autoeficacia contribuye para que los alumnos estudien, participen y discutan en clase, se considera 
importante que las participaciones en clase cuenten con puntos que se consideren en la calificación, para 
incentivar las intervenciones sin importar la calidad de los comentarios; además, las calificaciones de un 
examen podrían considerarse más que un número que mide algo, sino el resultado del tiempo dedicado 
a la preparación de la prueba. Otros factores que influyen en los resultados de los exámenes son la per-
severancia en los hábitos de estudio y la apertura de la retroalimentación sobre el desempeño (Galyon, 
Blondin, Yaw, Nalls y Williams, 2012; Fenning y May, 2013). 

Las escuelas de educación superior deben de procurar cuidar a los estudiantes desde su ingreso, apoyar 
su retención, pero, sobre todo, ayudarlos a lograr sus metas. Lo anterior se puede apoyar si se implemen-
tan programas de rehabilitación para ayudar a los estudiantes propensos a fallar en su rendimiento acadé-
mico (Nonis y Hudson, 2006). Para entender por qué los estudiantes aprenden de una o de otra manera 
es necesario saber quiénes son nuestros estudiantes, cómo se sienten y cómo piensan (Cela-Ranilla, 
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Gisbert y De Oliveira, 2011). Por lo anterior, se sugiere que el personal académico de las universidades 
pueda fomentar el éxito académico mediante la estructura de talleres y programas de capacitación para 
los estudiantes que pueden caer en alguna situación de riesgo escolar. También puede ser útil desarrollar 
disciplina académica mediante el aprendizaje de la gestión del tiempo, el establecimiento de metas, la 
autorregulación y los hábitos de estudio (Komarraju, Ramsey y Rinella, 2013). 

Por último, el rendimiento académico tiene grandes efectos sobre la probabilidad de retención y transfe-
rencia; auto-disciplina académica, el rendimiento académico preuniversitario y desarrollo de la educación 
pre-universitaria tienen efectos indirectos sobre la retención y transferencia; y el compromiso de la uni-
versidad y la conexión social tienen efectos directos sobre la retención  (Allen, Robbins, Casillas and Oh, 
2008; Allen y Robbins, 2008). 

Concluimos que analizando todas las variables de las figuras 1 y 2, y las indicaciones de diversos autores 
sobre el rendimiento académico, es necesario realizar estudios de investigación posteriores que incluyan 
las variables indicadas y se analicen primeramente una selección de variables para ver la causalidad o 
correlación de las variables que influyen en el rendimiento académico para después realizar modelos de 
estimación que nos permitan detectar los cambios en el rendimiento y que las variables resultantes sean 
consideradas para evaluar políticas educativas en beneficio de la educación. Asimismo, se recomienda 
el desarrollo de programas de formación docente que apoyen a la mejora de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y sus criterios de evaluación, la implementación de cursos específicos dirigidos a los estu-
diantes de nuevo ingreso, la creación de sistemas de alerta temprana que contribuya en abatir la deser-
ción y el abandono escolar, el impulso de la tutoría entre pares, el fortalecimiento de la autoestima y la 
creación de cursos de recuperación en el verano, pues estas intervenciones intentan cuidar y proteger a 
los jóvenes que son más vulnerables y que por su condición pueden tomar la decisión de renunciar a la 
vida académica con repercusiones sociales complejas.
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rEProbación En EL modELo Ebc, anáLisis dEsdE 
La óPtica dEL intEraccionismo simbóLico  
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rEsumEn

El Modelo Educativo Basado en Competencias adoptado en México en la Educación Superior en el 
año 2001 tuvo por objetivo incrementar las tasas de eficiencia terminal a través de la disminución de los 
indicadores de reprobación por medio de la implementación de un sistema de asesorías y tutorías, sin 
embargo, pese a los esfuerzos realizados y a la implementación del modelo el fenómeno de reprobación 
prevalece. En este sentido, el presente artículo identifica la relación docente-alumno con problemas de 
reprobación en un modelo Educativo Basado en Competencias y se basa en el paradigma del Interaccio-
nismo simbólico a través de una investigación cualitativa, en la que se obtuvieron resultados que orientan 
al objeto estudiado como resultado de una relación interactiva en la que docentes y alumnos son sujetos 
de investigación y partícipes activos.

Palabras clave: Interaccionismo Simbólico, Reprobación, Modelo EBC.

introducción
Actualmente las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran en una encrucijada ya que se les 
cuestiona su identidad académica en un contexto economicista y amenazante; han pasado de ser entida-
des para minorías a enormes centros educativos de verdaderas masas. Zabalza (2002, p. 23)  menciona 
que de manera general, los retos que deben enfrentar las IES hoy día son en primer término adaptarse 
a las demandas del empleo y situarse en un contexto de gran competitividad; mejorar la gestión en un 
contexto de reducción de recursos públicos; incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en 
docencia para constituirse en motor de desarrollo local y reubicarse en un escenario globalizado, por lo 
que implica: potenciar la interdisciplinariedad, el dominio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes 
y estudiantes, y los sistemas de acreditación por competencias.

En este sentido, Braslavsky en UNESCO (2015), puntualiza el concepto de competencias como pilar en 
el desarrollo tanto curricular como incentivo al proceso de cambio y la define como “el desarrollo de las 
capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos”…, así, a 
decir de este modelo, las instituciones que lo adoptan se enfocan a explotar los tópicos antes señalados 
tratando de evitar en la medida de sus posibilidades la reprobación de los alumnos. De esta manera, se 
define como persona competente a aquella que posee los atributos (conocimientos, valores, habilidades 
y actitudes) necesarios para el desempeño del trabajo de acuerdo con la norma apropiada (Gonczi, s/f, 
p. 2). El primer tipo de habilidades, denominadas competencias básicas, describen los comportamientos 
elementales que deberán mostrar los individuos; el segundo tipo de habilidades, consideradas como 
competencias genéricas o transferibles, describirán los comportamientos asociados a desempeños 
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comunes a diversas ocupaciones y ramas de actividad productiva; el tercer tipo de habilidades, identifica-
das como competencias técnicas o específicas, describirán comportamientos asociados a conocimien-
tos de índole técnico vinculados a un cierto lenguaje o función productiva (Resnik, 1997, p. 134).

En México, desde su decreto de creación las Universidades Politécnicas surgen con el objetivo de impartir 
educación superior de licenciatura y de posgrado, al nivel de especialización tecnológica; así como para 
preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto 
nacional en lo económico, político y social; además llevan a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnoló-
gico pertinentes para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación, con altas tasas 
de eficiencia terminal y titulación; desde su consolidación adoptaron el Modelo Basado en Competencias 
(EBC), dicho modelo propiamente asume el acompañamiento con asesorías y tutorías, acciones que vienen 
a reforzar la teoría del modelo con relación a disminuir los índices de reprobación; la apropiación del modelo 
recae en la influencia de los modelos educativos desarrollados en Europa que representaron para las Insti-
tuciones de Educación Superior una ventaja competitiva en cuanto a una formación denominada tradicio-
nal. Sin embargo, pese al modelo EBC implementado en las Universidades Politécnicas, la reprobación es 
consecuencia sobre todo en alumnos cuya trayectoria escolar ha resultado poco favorable; a este respecto 
la implementación de dicho modelo ha requerido una observación específica del significado del fenómeno 
entre el docente y el alumnado con el propósito de evitar la reprobación. No obstante, la conceptualización 
no ha prosperado en virtud del conflicto que se genera dada la formación “tradicional” con la que la mayoría 
de los docentes ha desarrollado su vida profesional, por lo que se aprecia una desarticulación en el enfoque 
del modelo, lo cual repercute en la calidad educativa de estas instituciones.

aProximación intEraccionista dE La rEProbación 
En La Educación suPErior 
Una parte fundamental de la investigación educativa es la relación que se establece entre el docente y los 
estudiantes con problemas de reprobación, por lo que se busca encontrar los símbolos que se constru-
yen a partir de la interacción de los elementos mencionados, es decir, ¿Cuál es la relación docente-alum-
no en los problemas de reprobación en un modelo EBC? y ¿Qué significado le da a la reprobación cada 
uno de los actores? Dado lo anterior, se torna necesario desarrollar perspectivas teóricas para analizar los 
elementos de esta relación.

Según Bauersfeld en Godino (2000, p. 2), los fundamentos interaccionistas se pueden esbozar en:

•	La cultura generada en el aula por el docente y los estudiantes. 
•	Los convenios respecto al contenido de la disciplina, y
•	La comunicación que se basa en la negociación.

El mismo autor expresa que para comprender los logros de los alumnos que se generan en diversas cultu-
ras de aula, resulta importante considerar puntos de vista psicológicos y sociológicos sin dar preferencia 
a ninguno de ellos, y en este sentido identifica una perspectiva interaccionista entre:

•	El cambio individual y el desarrollo a través de la participación en la interacción social, incluyendo la 
inevitable subjetividad de las construcciones personales; y

•	La realización permanente de la cultura del aula y el cambio de las regularidades sociales a través de 
los miembros individuales. 
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Las ópticas interaccionistas enfocadas al aprendizaje, enfatizan tanto los procesos individuales como los 
procesos sociales, y la construcción de las normas del aula se da a partir de la participación individual y 
el aprendizaje colectivo, por lo que la interacción social hace posible que las ideas subjetivas lleguen a ser 
concurrentes con la cultura y el conocimiento de los alumnos. Resulta necesario, entonces, caracterizar a 
la reprobación en el interaccionismo simbólico de la educación superior bajo los siguientes tópicos:

a) La relación en la educación superior y los procesos de comprensión del nivel educativo una vez 
concluido el bachillerato.

b) El lenguaje que se va adquiriendo en el nivel superior.
c) El aprendizaje significativo en la formación del alumno.
d) Las nuevas formas de conocimiento en una institución de nivel superior. 
e) El significado que tiene para el alumno la reprobación constante.
 

Lo anterior tiene su fundamento en tres premisas:

1. El ser humano orienta sus actos hacia la significación de las cosas.
2. La interacción social que mantiene con otra persona da el significado a las cosas. 
3. Los significados se modifican mediante una interpretación conforme va encontrando cosas (Blumer 

en Godino, 2000, p. 3).

Para intentar comprender bajo la orientación de la presente investigación estas premisas es preciso anali-
zar los diversos aspectos que conforman a la educación basada en competencias: el currículo, los conte-
nidos, los recursos didácticos, los métodos y estrategias, y el entorno de aula, así como la importancia de 
la interacción entre los alumnos y el docente y los significados que esta conlleva. Así, bajo la perspectiva 
interaccionista, se convierten en objeto de investigación las relaciones entre docentes y alumnos con 
problemas de reprobación en el proceso de Educación Basada en Competencias, así como los métodos 
y estilos de enseñanza del docente con los modos y estrategias de aprendizaje de los alumnos. 

La ProbLEmática dE La rEProbación 
En La Educación suPErior En mÉxico
Según la Secretaría de Educación Pública (2005) en México de cada 100 alumnos que ingresan a nivel bá-
sico, 64 terminan en tiempo y forma; de ellos 46 terminan secundaria, 24 concluyen bachillerato y solo diez 
terminan la universidad, en este sentido, el reto que enfrenta el país es el rezago educativo sobre todo en 
personas mayores de 16 años. En esta línea, el CONEVAL (2014) considera un rezago educativo nacional 
al 2010 de 28 % y en particular para el estado de Hidalgo de 18.3 % en personas nacidas a partir de 1982.

Con relación a la reprobación, Cu (2005, p. 5) precisa tres motivos principales que considera son las 
causas de este fenómeno: falta de orientación vocacional, falta de motivación de los educandos y ba-
jos conocimientos adquiridos en el Nivel Medio Superior. Su investigación menciona la problemática de 
los alumnos que ingresan al Nivel Superior sin tener una idea clara de las razones por las cuales están 
estudiando la carrera seleccionada; también están su poca motivación y sus perspectivas económicas. 
Asimismo, sus conocimientos previos, especialmente sobre Matemáticas, Química y Física, contribuyen a 
la reprobación, lo que pone énfasis en la necesidad de vincular estrechamente ambos niveles educativos 
y actualizar los planes y programas de estudio.
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La figura 1 muestra el comportamiento de la educación superior y en particular el abandono escolar desde 
2005 hasta 2012. El abandono escolar es un fenómeno constante en los años referidos.

Figura 1. Indicadores de Educación Superior
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2013). Principales Cifras del Sistema

Educativo Nacional 2012-2013

La reprobación es un fenómeno que afecta a las estadísticas de las instituciones; Tinto en Guzmán 
(2013, p. 34), al respecto afirma que 50 % de las deserciones ocurren antes del segundo año. Esto es 
más grave si se considera que el gasto nacional en educación por alumno en 2012, según datos de 
la Secretaría de Educación Pública, ascendió a poco más de 67 000 pesos anuales. Con relación al 
recursamiento de periodos escolares y al abandono escolar, se duplica el gasto corriente del gobierno 
y se hace una inversión infructuosa (figura 2).

Figura 2. Gasto nacional en educación por alumno.
Fuente: Secretaría de Educación Pública (2013). Principales Cifras del Sistema

Educativo Nacional 2012-2013
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Por otra parte, la EBC considera un antes y un después en la educación superior a partir de la llegada de 
este modelo europeo a México, calificando a dicha educación como “tradicional” en comparación con 
la que se venía manejando antes de su entrada en vigor. De acuerdo con Cu (2005, p. 3), prevalecía la 
imposición, no se tomaban en cuenta las expectativas de los alumnos, la clase estaba centrada en la 
enseñanza y no en el aprendizaje. En este sentido se debe analizar que si bien en la llamada “enseñanza 
tradicional” los procesos de negociación tenían un margen muy limitado de acción, dada la unidirecciona-
lidad de las afirmaciones anteriores existía un proceso de interacción docente–alumno favorable al docen-
te, sin embargo, el objeto de la investigación obliga al estudio de la construcción social en el proceso de 
negociación y la interpretación que el alumno y el docente le dan a la reprobación a partir de la práctica 
del modelo EBC, donde en su concepción primera el alumno goza de un rol activo en el proceso de en-
señanza. Para Ball (1994), los primeros encuentros en el salón de clases tienen un significado crucial no 
solo para “entender los asuntos venideros, sino para sostener la posibilidad de cristalizar ese después”. 
En este sentido, el modelo EBC ofrece una serie de significaciones que pretenden ser permanentes y 
proporcionar al alumno un marco interaccionista teórico–práctico, cuyas significaciones, a decir de Cu 
(2005, p. 2), contribuyen al aprendizaje simbólico “para la vida”. Por lo tanto, el interaccionismo simbólico 
y la reprobación en el Modelo EBC de la educación superior podrían partir del supuesto de que la rela-
ción entre docentes y alumnos es un estado de interacción donde el significado de la reprobación para el 
alumno interviene en el aprendizaje significativo.

Se debe acotar que las instituciones de educación superior se han convertido en entes susceptibles de 
estudio del interaccionismo simbólico dada su importancia en la construcción de situaciones sociales, en 
particular por la relación docente-alumno y el significado que esta relación representa para el aprendizaje 
significativo, lo que obliga a los actores a eslabonar conductas para un objetivo común (Lennon, p. 36). 
Así que, cuando los mentores no tienen la eventualidad de hacer valer su figura entran en un proceso de 
negociación, recompensas o amenazas que tiene como punto focal la interacción entre ambas partes 
para determinar el comportamiento conveniente en el salón de clase en los sentidos básicos: las reglas y 
normas del salón de clase, la forma de evaluación y calificación de los trabajos y exámenes, la forma de 
presentación de los mismos y los modos de aprendizaje. 

mEtodoLogía EmPLEada Para EL Estudio

marco gEográfico dE La invEstigación
En México, el estado de Hidalgo es la entidad que cuenta con mayor número de universidades politéc-
nicas, pues suman 7 de estas Instituciones de Educación Superior. Según datos de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la apertura de las instituciones objeto de estudio 
obedece a la demanda de saberes superiores especializados de las diferentes regiones del estado; la 
circunscripción expuesta se enuncia mencionando que la primera en crearse tiene 12 años de trayecto-
ria, y la última un año, todas ellas trabajando bajo el Modelo Educativo Basado en Competencias que se 
adoptó desde hace once años. 

mEtodoLogía dE trabajo
En esta investigación se empleó la orientación del Interaccionismo Simbólico (Blumer, 1982) para identificar 
el significado de la interacción entre docentes cuyas materias tienen un índice de reprobación mayor y los 
alumnos con problemas de reprobación en dichas materias. El fenómeno se estudió en las siguientes etapas:
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a) Muestreo teórico: La muestra se determinó como no probabilística, basados en el principio de 
saturación teórica donde participaron docentes y alumnos de las siete instituciones del marco geo-
gráfico; al mismo tiempo, se realizaron 28 entrevistas a alumnos y docentes, lo anterior considerando 
el muestreo por criterios y siguiendo los parámetros de Hernández, Fernández y Baptista (2003) con 
un enfoque cualitativo, tal como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de selección
EntrEVistado tEMa dE Estudio

Alumnos con problemas de reprobación en el modelo Edu-
cativo Basado en Competencias en  las Universidades Po-
litécnicas en el Estado de Hidalgo, México.

Significación en la organización social escolar en 
el Modelo Educativo Basado en Competencias.

Docentes con alumnos con problemas de reprobación en 
el Modelo Educativo Basado en Competencias en las Uni-
versidades Politécnicas en el Estado de Hidalgo, México.

Significación en la organización social escolar en 
el Modelo Educativo Basado en Competencias.

Fuente: Elaboración propia, bajo los criterios de selección de los entrevistados.- Hernández, R., Fernán-
dez, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.

Las personas que proporcionaron la información son personas que han experimentado la interacción 
docente-alumno en el fenómeno observado.

Se determinaron las características de la muestra en los organismos educativos definidos, de acuerdo 
con la tabla 2.

Tabla  2. Determinación de las características de la muestra
ClasiFiCaCión tiPo CaraCtErístiCas

Alumnos Alumnos con proble-
mas de reprobación que 
estudian en el universo 
definido bajo el Modelo 
Educativo Basado en 
Competencias.

•	Irregulares en las instituciones estudiadas.
•	Que en mayor porcentaje de su trayecto-

ria escolar hayan sido irregulares.
•	Que hayan recibido asesorías y tutorías 

para incrementar su nivel académico y 
sigan presentando altos índices de repro-
bación.

ClasiFiCaCión tiPo CaraCtErístiCas

Docentes Docentes o Facilitadores 
de Universidades Politéc-
nicas objeto de estudio 
con alumnos con proble-
mas de reprobación.

•	Pertenecientes al grupo de docentes de 
las instituciones estudiadas con un enfo-
que de competencias.

•	Con alumnos con alto índice de reproba-
ción en el universo estudiado.

•	Con conocimiento del modelo EBC (requi-
sito  indispensable).

Fuente: Elaboración propia bajo los criterios de selección de los entrevistados.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill.
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b) Proceso de codificación. Se relacionaron similitudes y contrastes tomando como base la metodo-
logía cualitativa en el paradigma seleccionado el cual se basa en el supuesto de que en el análisis de 
lo social se deben considerar los siguientes aspectos:

1. El proceso por el que los sujetos construyen el significado. 
2. El self de los sujetos, relacionándose consigo mismos.
3. La conducta individual que no está determinada por las macro fuerzas exteriores (estructura social, 

cultura, estatus, costumbres, valores).

Se trata, entonces, de una visión donde se toman en cuenta los significados que los sujetos de investi-
gación dan a la reprobación en su vida diaria escolar para tomar decisiones o entablar una conversación 
con los otros (Blumer, 1982). Resulta muy útil indagar los procesos de carácter significativo de un grupo 
de personas en su quehacer escolar, que aplicados a la presente investigación se enuncian como sigue:

1. La definición de los “conceptos sensibles” se trata de conceptos abiertos, los cuales no pretenden 
dar cuenta de términos definitivos, pues siempre está surgiendo algo nuevo.

2. El conjunto de procesos de acción recíproca, de acciones múltiples y de mutua implicación, cuya 
base es la interacción social constituyente de un fenómeno específico provisto de características 
particulares.

3. El encadenamiento recíproco de acciones, en el cual los sujetos evolucionan cada uno en función del otro.

Lo anterior presupone interpretar en la situación de docentes y alumnos con problemas de reprobación, lo 
que acontece en el discurso interaccional de entender los gestos y palabras, de ponerse en su lugar para 
así poder conseguir una mutua comprensión, circunstancia necesaria en la acción encadenada.   

discusión dE Los datos
Con base en los datos obtenidos a partir de la información recolectada de los sujetos de investigación, 
se realizó un análisis discursivo a partir de contextos reales del quehacer escolar tanto en docentes como 
en alumnos con problemas de reprobación, información que se valida en el hecho de que los actores 
estuvieron de acuerdo con los datos vertidos. De esta manera se fueron construyendo resultados reales 
sobre el proceso de interacción simbólica de docentes y alumnos que tienen problemas de reprobación 
en un modelo educativo que fue concebido considerando un mínimo de esta. 

anáLisis discursivo a Partir dE Las EntrEvistas a Los sujEtos 
dE invEstigación
Es necesario partir de la premisa de que el modelo educativo basado en competencias en las universi-
dades politécnicas en México establece como condición necesaria para su puesta en marcha un sistema 
de asesorías y tutorías para evitar al máximo la reprobación y con ello altas tasas de eficiencia terminal y 
titulación. Lo anterior, a decir del modelo, beneficiará no solo el trazo del desarrollo del estudiante sino tam-
bién a la institución educativa en sus indicadores de eficiencia terminal. Partiendo de la premisa anterior se 
analizaron los argumentos que plasmaron los sujetos de investigación y en este sentido se distinguen una 
serie de consensos en el aula de clases, así como diferentes convenios verbales donde sigue predominando 
la imposición de las reglas del docente, lo cual habla de una negociación cerrada en favor del mentor. Llama 
la atención que los alumnos tienden a asumir de mejor manera la figura rigurosa del docente, en lugar de 
que el docente asuma una negociación abierta donde nadie tenga ventaja sobre otro, sin embargo, estos 
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primeros encuentros entre la clase y el mentor tienen una significación donde inevitablemente el docente es 
sujeto a un verdadero análisis en todas sus dimensiones por parte del alumnado, es aquí donde es posible 
que el alumnado pueda medir sus capacidades versus las capacidades y reglas impuestas por el docente. 
Se observa que el alumno en este primer proceso de negociación puede subestimar la realidad del devenir 
asumiendo una postura de relajamiento y minimizando el hecho de reprobar la materia, pues confía dema-
siado en sus capacidades negociadoras para convencer al docente o a las autoridades al final del curso; 
supone que puede acreditar la asignatura sin importar los medios ni la calificación.

La interacción cordial que tiene la clase con el docente al inicio del curso se va deteriorando conforme 
transcurre  el tiempo; esta significación “efímera” pasa por un proceso de desajuste dado que tanto 
alumnos como docente no llenan sus expectativas, generándose un desgaste y quizá provocando un 
conflicto al final del curso. Delamont (1984) afirma que se deben instaurar nuevas definiciones del sistema 
interaccional en el aula. 

Los mecanismos que desarrollan ambos actores en su realidad escolar dependen en gran medida de sus 
posibilidades de actuación. El profesor desarrolla mecanismos de control que, en su rol, considera forman 
parte de la labor de un excelente docente, dejando en segundo término al aprendizaje. Por su parte, en 
este sentido los alumnos adoptan una actitud pasiva bajo el argumento: “¿para qué pongo atención si 
de cualquier manera ya reprobé la materia?” Para este caso, el modelo EBC considera las asesorías y 
tutorías, y en esta línea se encontró que la significación que el alumno da a estos elementos del modelo 
es una especie de “salvavidas”, especulando que una vez que asistió a las asesorías con su mentor tiene 
garantizada la acreditación del examen correspondiente. Por su parte, el docente expone lo siguiente:

1. Resulta improductivo impartir la asesoría correspondiente a alumnos que no fueron regulares en el 
curso y que la mayoría de las veces ocasionaban problemas en clase.

2. La asesoría retroalimenta a alumnos que la consideran un medio para aprender si se esfuerzan lo 
suficiente.

Por su parte, las consideraciones de la vida escolar cotidiana con los sujetos de investigación son incier-
tas en alumnos cuya carrera no ha sido elegida libremente por ellos, sino impuesta por sus padres, su 
entorno o posibilidades. El significado que el alumno da a su vida escolar se basa en las expectativas que 
lo orillaron a estudiar algo que no deseaba, las cuales evidentemente suelen ser distintas a las expectati-
vas que el docente tiene del alumno.

Por otro lado, la significación de los alumnos que se contrapone al punto de vista del docente genera dis-
cordancia en la clase y llega a formar cotos de poder al desbordar su inconformidad en actos de rebeldía 
que contagian a algunos compañeros.  

El docente no se ha desarrollado en el modelo de competencias (Lozano, 2012, p.15). Además, se obser-
va su amplia disposición a impartir asignaturas en las que no está formado ni tiene experiencia. Para él, 
la educación es una oportunidad de obtener ingresos, y por eso ocupa todo su día en impartir diferentes 
asignaturas en diversas instituciones educativas, independientemente de que manejen el modelo EBC o 
no. La significación que da el docente al modelo EBC es solo mientras imparte la asignatura en la institu-
ción que así lo solicita, pero cuando sale de ella es tan simple como “cambiar de canal”.
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Finalmente, el modelo EBC ofrece una educación teórico-práctica que pretende ser el valor agregado de 
las instituciones que la adoptan; sin embargo, se nota la falta de conceptualización homogénea no solo 
por parte de los docentes sino también de las instituciones involucradas. Por este motivo, los sujetos de 
investigación se muestran desinteresados en el conocimiento fáctico de la utilidad del modelo, siendo esta 
una consecuencia de la disonancia cognitiva en la consolidación de este modelo europeo en nuestro país.

HiPótEsis
Dado el interaccionismo simbólico como paradigma principal y teniendo en cuenta que en la investigación 
cualitativa uno de sus principios es la generación de hipótesis, una vez que se han obtenido resultados en 
una investigación se plantean las siguientes hipótesis:

h1.El fenómeno de reprobación en un modelo educativo EBC está dado por el deterioro en la interac-
ción docente-alumno ocasionado por el incumplimiento de las expectativas mutuas y no por macro 
fuerzas externas.

h2. La significación en la interacción entre el docente y el alumno en su quehacer escolar diario resulta 
en una supuesta pertinencia de la aplicación del modelo versus la divergencia respecto a lo que ofre-
ce el mismo modelo y lo que ejecutan en la realidad los docentes en el salón de clases. 

concLusionEs
A partir de los argumentos anteriores se teorizan diferentes grados de interacción en el salón de clases 
con sus diferentes modos de negociación. En el binomio docente-alumno se distingue entonces un mo-
delo educativo que se encuentra en vías de consolidación, del cual se torna necesario una conceptua-
lización apropiada por parte de los docentes, quienes son en primera instancia los que participan a los 
alumnos de un modelo que en muchas de ocasiones les resulta nuevo. En este proceso es necesario un 
acercamiento adecuado para que sea el docente el primero en simbolizar la utilidad de los principios del 
EBC, interpretación que necesariamente se hará extensiva a los alumnos en su quehacer diario.

Si bien el modelo EBC se centra en el aprendizaje significativo de los alumnos, se debe acotar que el 
docente debe asumir el control del grupo, lo cual no quiere decir en ningún momento que se regrese a 
la figura del docente autoritario. A este respecto, el devenir de los alumnos estará enfocado en la utilidad 
que les representa las materias y en la capacidad teórico-práctica de su mentor, no solo para atraer a 
los alumnos que históricamente han tenido problemas de reprobación sino para convencer a aquellos 
que requieren de conocimiento tácito emanado del ámbito empresarial. Cabe señalar que la institución 
educativa tiene la obligación de proporcionar conocimientos de frontera a los mentores, sin embargo, la 
obligatoriedad anterior se debe ampliar al conocimiento de aula (teoría) y al conocimiento procedente de 
las entidades empresariales (práctica), para de esta manera cerrar el círculo que el modelo EBC requiere 
para su consecución. Hay una necesidad de simbolizar al docente como un experto en la asignatura que 
imparte, evitando así el deterioro de las expectativas hacia el mentor.
 
La reflexión de la naturaleza del modelo EBC conlleva a simbolizar a la figura de las asesorías y tutorías 
como un medio de reforzamiento del conocimiento y no como una forma de solucionar la problemática de 
la reprobación, la cual en la teoría fundamental del mismo modelo no debería existir. Sin embargo, ante la 
inevitabilidad del fenómeno se torna justo pensar en inculcar en los alumnos la cultura de la no reproba-
ción como un símbolo de la excelencia a la cual llama el modelo educativo.
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La connotación subyacente respecto de los alumnos que generan discordancia en el aula se debe tratar 
con mesura pues que si para estos la significación de su quehacer diario está en generar inconformidad en 
clase, es muy probable que se conviertan en líderes cuyo grado de convencimiento sea muy específico. A 
este respecto, la gestión escolar deberá proponer mentores especializados que se enfrenten a ellos y sean 
capaces de generar un liderazgo que rompa con la inercia que promueven los alumnos mencionados. 

Finalmente, la significación del modelo EBC se ve deteriorada por la falta de aplicabilidad que el docente 
lleva a cabo en el salón de clases. Si no hay una conceptualización homogénea entre docentes, directivos 
e instituciones, surge el desinterés que, traducido en términos de EBC, se convierte en una regresión al 
llamado modelo “tradicional”. En este, el mentor imparte su clase centrándose en los alumnos que no le 
dan problemas y aislando a los alumnos que generan discordancia cognoscitiva; fenómeno de señala-
miento mutuo en la problemática de la reprobación constante, constructo social que no responde a los 
objetivos primarios del EBC.
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rEsumEn
Política y desarrollo ponderan un neologismo para la praxis. La política pública constituye la normativa 
del Estado respecto a problemas y necesidades de la población. El desarrollo endógeno refiere un pro-
ceso complejo de transformación del territorio desde lo económico-productivo, tecnológico, sociocultural 
y político. En esta lógica, el objetivo consistió en especificar una metodología de evaluación y gestión 
socio-institucional de las políticas públicas. La metodología es una propuesta de compendio para anali-
zar la eficacia operativa y la capacidad de gestión socio-institucional de las políticas públicas, y con ello 
determinar la intervención gubernamental y las posibilidades de territorialización. La política pública con-
tenida en los planes y programas de desarrollo presentan vacíos socio-institucionales en los elementos 
de contenido-producto (sistema político, ciclo, proceso, contenido, etapas), así como en los instrumentos 
de gestión socio-institucional (interacción, participación, diagnóstico, concurrencia e intervención). Es 
plausible la eficacia operativa de la política pública, pero se carece de mecanismos de territorialización.  

Palabras clave: Política pública, desarrollo endógeno, metodología, gestión socio-institucional, elemen-
tos e instrumentos de gestión.

abstract
Policy and development weigh a neologism for praxis. Public policy is the State regulations regarding 
problems and needs of the population. Endogenous development refers a complex process of transfor-
mation of the territory from the economic-productive, technological, socio-cultural and political. In this 
logic, the objective was to specify a methodology for socio-institutional evaluation and management of 
public policies. The proposed methodology is a compendium to analyze the operational efficiency and 
capacity of socio-institutional management of public policies, to determine government intervention and 
territorial possibilities. Public policy contained in the development plans and programs socio-institutional 
voids present in the content elements-product (political system, cycle, process, content, stages) as well as 
management tools socio-institutional (interaction, participation, diagnosis, concurrency and intervention). 
It is plausible operational efficiency of public policy, but it lacks territorial mechanisms.

Key words: Public policy, endogenous development, methodology, socio-institutional management, ele-
ments and management tools.

introducción
Las políticas públicas en México han constituido la base de actuación del Estado con la población. Empe-
ro, en la actualidad se requieren políticas públicas que atiendan necesidades y solucionen problemáticas 
de sociedades complejas, además de compaginar las directrices de desarrollo endógeno: descentraliza-
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ción, diversidad regional, intersectorialidad, promoción y participación. Política pública y desarrollo endó-
geno ponderan un neologismo para la praxis. La primera se sustenta en la intervención gubernamental, 
social e institucional para acelerar el curso automático de un sistema socioeconómico. El segundo, está 
cimentado en un proceso emergente de construcción social (Boisier, 2010). El enfoque endógeno se 
asume como aproximación territorial al desarrollo y desde la perspectiva de políticas públicas alude a una 
interpretación multidimensional, es decir, un proceso complejo que transforma al territorio desde diferen-
tes planos: económico, productivo, tecnológico, social, cultural o político (Vázquez, 2007). 

Las formas de interpretar el fenómeno desarrollo desde las políticas públicas, han estado vinculadas al 
componente político e ideológico de cada etapa histórica, así como al instrumental operativo preexistente, 
lo cual condiciona una periodización con perspectiva específica de la realidad, cuando no de una cosmovi-
sión particular de este desarrollo (Pérez, et al., 2005; Vázquez, 2007). En el marco de las políticas públicas 
y desde la objetividad del desarrollo, también existen contradicciones, una de ellas incide en la práctica de 
su fomento, donde políticas, programas y proyectos muestran una orientación materialista, segmentada y 
cartesiana, que ha invertido sistemáticamente el orden lógico entre fines y medios (Boisier, 2010). 

Para que las políticas públicas logren suscitar desarrollo endógeno, precisan de elementos de gestión, 
formas de generar capacidades, movilizar recursos del entorno y concretar potencialidades territoriales. 
Es necesario aclarar que la gestión pública de Estado trabaja con normas y procedimientos legalmente 
instituidos (planes, programas, proyectos o reglamentos). La gestión pública no estatal adscribe procedi-
mientos y normas socialmente instituidas: acuerdos, reglas de conducta o costumbres (Echeverri, et al., 
2011). La gestión socio-institucional es la proyección de las políticas públicas en el espacio geográfico, 
en relación con las actividades socioeconómicas. Se trata de conjuntar planificación física con estructura 
espacial y dimensión económica-productiva, sociocultural, ambiental y política que supere tanto la parcia-
lidad de la planificación sectorial como la reducida escala espacial del planteamiento municipal. En suma, 
las políticas públicas deben incorporar el carácter multidimensional de la promoción del desarrollo, es 
decir, la simultaneidad de objetivos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de reconocer 
la multi-sectorialidad de las economías territoriales, lo que obliga a un tipo de gestión de interlocución 
(Echeverri, et al., 2011). 

La gestión socio-institucional endógena del desarrollo desde la política pública precisa de intervención, 
instrumentos, acciones y estrategias, pero en torno al marco de institucionalidad requiere cumplir tres 
condiciones (Gordillo, 2011): 1) la gobernabilidad en las intervenciones de la política pública y en su 
concurrencia; 2) la promoción de correspondencia y co-responsabilidad de cada nivel territorial y nivel 
geográfico (escala), que corresponda con los desafíos de desarrollo (descentralización, globalización); 3) 
la movilización de actores sociales en modelos de cogestión público–privada para la negociación de con-
flictos y acuerdos, así como en el establecimiento de pactos y compromisos (participación).

La operatividad de la política pública refiere una capacidad, al tiempo que faculta las condiciones para 
realizar las funciones para las que fue formulada, por ejemplo, los planes de desarrollo. La territorialización 
instituye una condición de especificidad; un proceso entre gobierno y actores sociales para compaginar 
prioridades y dinámicas. Las preguntas que se pretenden contestar: ¿Cuál es la eficacia de la política pú-
blica para la gestión socio-institucional del sistema político, ciclo, proceso, componentes y etapas? ¿Cuál 
es la capacidad de gestión socio-institucional de la política pública para su territorialización? En corres-
pondencia, el objetivo consistió en especificar una metodología de evaluación y gestión socio-institucional 
de las políticas públicas, con base en un modelo teórico-conceptual.
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mEtodoLogía
La metodología es una propuesta sucinta de compendio para la evaluación y gestión socio-institucional 
de la política pública, con base en un modelo de análisis de estructura teórica-conceptual, formulado 
con la disertación de escritos de tres autores: Echeverri, et al., 2011; Gordillo, 2011; Pérez, 2008. En una 
primera fase del trabajo se objetivó la eficacia operativa de la política pública (PP) con cinco elementos de 
interrelación de contenido-producto que posibilitan determinar la intervención gubernamental (figura 1): 
sistema político, ciclo, proceso, componentes básicos, etapas del proceso. Se analizó para ello la norma-
tiva oficial contenida en los planes y programas de desarrollo, con énfasis en la cuestión agrícola, nacional 
(2007-2012), sectorial (2007-2012), estatal (2005-2011), municipal (2009-2012).

Sistema político

Ciclo de la PP Proceso de PP

Etapas del 
proceso de las PP

Componentes 
básicos de las PP

Gestión de 
las políticas 

públicas

Figura 1. Elementos de interrelación para la gestión de políticas públicas. Fuente: elaboración propia.

El sistema político se define por entradas, que son acontecimientos o circunstancias del entorno, deman-
das de la sociedad o apoyos de instituciones, determinados por expectativas, necesidades o procesos de 
autodesarrollo. Las salidas están orientadas por el comportamiento de los actores sociales y por variables 
de tipo político como las iniciativas de organización o los planes de desarrollo de los gobiernos. 

El ciclo de PP está circunscrito a cuatro aspectos: a) la descentralización, que faculta a los actores socia-
les apropiarse de lineamientos, actividades y estrategias que promulga la política; b) la administración, que 
refiere las líneas básicas de programas y proyectos; c) la escala de valores en los propósitos públicos; d) el 
poder de decisión. El proceso de PP está conformado por tres subprocesos: el problema o situación que 
se quiere atender y se plantea con el diagnóstico de las condiciones existentes; la formulación o diseño de 
la política pública, donde se conforman metas, objetivos, estructura, visión y tipo de enfoque que orienta 
estructuralmente las acciones; y las alternativas de acción, líneas estratégicas, programas y proyectos. 

Los componentes de PP se subdividen en siete directrices: I) la visión, como escenario ideal al que se 
pretende llegar, considerando demandas o expectativas de los actores; II) objetivos generales; III) metas, 
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horizontes temporales para los objetivos que deben especificar parámetros que se desean alcanzar; IV) 
población objetivo definida para la intervención pública; V) impactos, directriz conformada por estrate-
gias, programas y proyectos; VI) arreglo institucional, que implica a lo jurídico, instituciones participantes 
y competencias de los actores sociales; VII) presupuesto y financiación para los programas o proyectos. 

Las etapas del proceso de PP establecen el marco de gobernabilidad: 1) la agenda, que implica el diagnóstico 
de los territorios; 2) efectos o impactos que se esperan conseguir con la intervención pública; 3) alternativas, 
que requieren del análisis de los recursos disponibles para cumplir con los objetivos de política; 4) identificación 
de actores sociales para operar planes y programas; 5) estrategias, instrumentos de política y acciones presu-
puestadas; 6) implementación, que considera participación, cooperación, marco institucional normativo, me-
canismos de aplicación y ejecución de la política; 7) evaluación y seguimiento, relacionados con los resultados. 

Para analizar la capacidad de gestión socio-institucional de las políticas públicas y las posibilidades de te-
rritorialización, se retomaron los elementos de eficacia operativa de la PP (sistema político; ciclo; proceso; 
componentes básicos; etapas del proceso) y se ponderaron como dimensiones (Tabla 1). 

Tabla 1. Capacidad de gestión socio-institucional de las políticas públicas.

diMEnsión CatEGorías VariablE

Sistema político

•	Institucional
•	Social
•	Cultural
•	Internacional

Interacción

Ciclo de las políticas públicas

•	Descentralización
•	Administración
•	Escala de valores
•	Poder de decisión

Participación

Proceso de las políticas públicas
•	Problemática
•	Formulación y diseño
•	Recolección y análisis de información

Diagnóstico

Componentes básicos  
de la política pública 

•	Visión
•	Objetivos 
•	Metas
•	Población objetivo 
•	Programas y proyectos 
•	Arreglo institucional
•	Presupuesto-financiación

Concurrencia

Etapas del proceso de las políti-
cas públicas

•	Establecimiento de  la agenda
•	Efectos e impactos
•	Alternativas
•	Identificación de grupos 
•	Comportamientos estratégicos 
•	Implementación
•	Evaluación y seguimiento

Intervención

Fuente: Elaboración propia.
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Para cada dimensión se definieron categorías de análisis; para cada conjunto de categorías se especificó 
una variable de expresión de la PP (interacción, participación, diagnóstico, concurrencia, intervención). 
Las variables de expresión son magnitudes cualitativas que explican la capacidad de la política pública 
como instrumentos de gestión socio-institucional y especifican las posibilidades de territorialización. Los 
instrumentos están delimitados por cuatro criterios que permiten dimensionar las acciones de gestión 
territorial de planes y programas de desarrollo: 

La multi-sectorialidad, que se aborda desde dos perspectivas: programas de carácter ge-
neral, ejecutados por varias instituciones; e incorporación de un programa a otro de carác-
ter público, como parte de una estrategia integral. Este criterio se relaciona con la dimen-
sión de componentes básicos de la PP y define el instrumento de gestión socio-institucional 
de concurrencia. La descentralización considera dinámicas descendentes y ascendentes 
de la PP, así como la diversidad de condiciones socioeconómicas e institucionales de las 
entidades territoriales. En términos de desarrollo endógeno, la descentralización dirime la 
relación entre gobiernos, además de la autonomía de los actores sociales como autogesto-
res del desarrollo, es decir, las posibilidades de territorializar la política pública, con base en 
coordinación, concurrencia y subsidiaridad. Las dimensiones interrelacionadas son ciclo y 
componentes de las PP; los instrumentos de gestión, participación y concurrencia. 

La participación infiere el desarrollo como capacidad de los actores sociales para formularse propósitos 
colectivos, vía la movilización de recursos locales endógenos. El entorno sociocultural y político-institu-
cional es condicionante, pero se deben crear espacios de concertación de actores. Las dimensiones son 
sistema político, ciclo y proceso de PP; en tanto los instrumentos de gestión son interacción, participación 
y diagnóstico. Por su parte, los pactos y acuerdos son el medio catalizador-movilizador de intereses y 
aspiraciones en el territorio. Se debe gestionar el desarrollo endógeno por convergencia de esfuerzos y 
compromisos compartidos, en el entendido de que las políticas públicas deben anticiparse y no ser reac-
tivas. La dimensión relacionada es etapas del proceso de PP; el instrumento de gestión, la intervención.

rEsuLtados
Los resultados son secuenciales y consecuentes con la metodología. El énfasis del trabajo recayó en la 
política agrícola, en tanto la unidad de análisis fueron los planes y programas de desarrollo. La formulación 
y ejecución de políticas públicas en México presenta un carácter compartimentado. La Ley de Planeación 
de enero de 1983 estableció un plan nacional de desarrollo, planes estatales y municipales, así como cua-
tro tipos de programas: institucionales, regionales, especiales y sectoriales (Chapela y Menéndez, 2013). 
El Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) planteó aumentar inversión y productividad para una econo-
mía competitiva, en función de tres vertientes: inversión en capital físico; fomento a la capacidad de las 
personas con servicios de salud y educación;  crecimiento de productividad, vía la competencia econó-
mica, así como adopción y generación de tecnología. El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero (2007-2012) plasmó el objetivo de “elevar” desarrollo humano y patrimonial para un desarrollo 
agropecuario competitivo. Las estrategias propuestas fueron convergencia y optimización de programas, 
diversificación de actividades económicas y presupuesto específico para proyectos regionales de carácter 
integral. El Plan de Desarrollo del Estado de México (2005-2011) asumió la seguridad económica con la 
productividad como variable estratégica, con ello pretendió determinar niveles de eficiencia económica e 
ingresos per cápita. Se persigue el crecimiento económico sectorial y regional por medio de la ampliación 
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de la producción, proyectos productivos de comercialización, adopción de tecnología, protección y recu-
peración de recursos naturales, así como la mejora en sanidad-calidad de productos agrícolas.

ELEmEntos dE intErrELación dE 
contEnido-Producto dE Las PoLíticas PúbLicas
El sistema político considera cuatro aspectos: institucionales, sociales, culturales e internacionales. En el 
plano institucional, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) adscribe la Ley de Planeación para los principios 
básicos y actividades de la administración pública que garantizan la participación democrática de los gru-
pos sociales; la Ley Orgánica, que organiza la administración pública federal, centralizada y paraestatal; 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática, ordena actividades del sector público, coordina toma de 
decisiones y concreta acciones a través del vínculo entre dependencias y entidades de la administración 
pública; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, programa, presupuesta, ejercita, 
controla, evalúa ingresos y egresos públicos federales, destinados al cumplimiento de objetivos. El Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAyP) se rige por el reglamento interno de la 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

En materia social se consideran los actores sociales que participan en la formulación y diseño de planes y 
programas de desarrollo. El PND reportó la participación de 51 997 personas que interactuaron en foros, 
4 334 miembros de comunidades indígenas, 79 921 personas que participaron de manera individual, 
además de 41 documentos de legisladores y partidos políticos. El PSDAyP menciona 32 foros de consul-
ta pública; 22 501 representantes de organizaciones sociales productivas-agrícolas; además de 11 000 
propuestas políticas. El Plan Estatal de Desarrollo (PED) aduce un consejo consultivo, integrado por tres 
foros de discusión sobre temas de seguridad económica, social y pública. Se reporta una participación de 
1 200 personas en el foro de seguridad económica y 440 ponencias en 12 mesas temáticas. Los Planes 
Municipales (PMs) no registran participación de actores locales.

En el orden cultural, el énfasis recae en los valores que promulga la política pública. El PND pondera como 
normas democráticas: libertad, legalidad, pluralidad, honestidad, tolerancia y ejercicio ético de poder. El 
PSDAyP manifiesta la idiosincrasia. El PED considera los valores éticos como plataforma de conciencia en 
la sociedad sobre derechos y obligaciones, así como el fomento de una cultura de transparencia. Los PMs 
refirieron aspectos de vocación, servicio, responsabilidad, integridad, compromiso, liderazgo y honradez.

En el aspecto internacional, el PND demarca la influencia de instituciones como la Organización de las 
Naciones Unidas, en la asesoría técnica, seguimiento y evaluación de políticas públicas, además de la in-
jerencia en los ámbitos de reducción de pobreza, agricultura y desarrollo rural. El Foro Económico Mundial 
incide en algunos tópicos, por ejemplo, economía, geopolítica, empresas, tecnología y sociedad. La Or-
ganización Mundial del Comercio se relaciona con normas que rigen el comercio entre países. El PSDAyP 
hizo alusión al grupo G-20 sobre la reducción de subsidios, aspectos técnicos de economía y finanzas 
internacionales, así como la implementación de financiamiento. El entorno internacional se contextualizó 
como una ventaja para adquirir productos externos con menor costo, atraer inversión extranjera directa 
para generar empleos y adoptar tecnología.

El ciclo de políticas públicas considera cuatro aspectos: descentralización, administración, escala de 
valores y poder de decisión. En descentralización, el PND refirió responsabilidades de ejecución comparti-
das en el marco del pacto fiscal Estados-municipios-instituciones. En el PSDAyP, la descentralización está 
especificada por SAGARPA, sus 33 delegaciones estatales, 192 distritos de desarrollo rural y 713 centros 
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de apoyo al desarrollo rural. El PED se rige prácticamente por los programas sectoriales. En administra-
ción, el PND se rige por la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y el PSDAyP se administra por 
la Comisión de Seguimiento de Acuerdo Nacional para el Campo. En escala de valores, se promulga el 
bien común, como esfuerzo solidario entre sociedad y Estado.

El proceso de políticas públicas se conforma por la recolección y análisis de información, así como la for-
mulación y diseño del plan de desarrollo. El PND reconoce rezagos económicos y sociales, así como un 
crecimiento mínimo de productividad y de inversión. El PSDAyP partió de considerar que las actividades 
agrícolas participaron con 70.0 %, a pesar de que 67.7 % de los suelos agrícolas presentaron algún grado 
de degradación cerca del 80.0 % de productores agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas, sin em-
bargo, la agricultura protegida está en expansión con cultivos de jitomate, lechuga, pepinos, plantas orna-
mentales y flores. El diagnóstico del PED destaca la disminución en la participación agropecuaria respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB), de 6.3 a 5.9 %; problemas de competitividad que ubican al Estado de México 
en el lugar 56 de 60 economías; 1.3 millones de hectáreas son de carácter agropecuario, pero en 910 mil 
presentan alta fragmentación de la tierra; existe descapitalización y reducción de financiamiento, que impi-
den el encadenamiento hacia actividades de mayor valor, así como a la exportación. Los PMs mencionan la 
actividad agrícola como prioritaria e importante, con cultivos de maíz grano, avena, frijol, hortalizas y flores. 

En el apartado de componentes de políticas públicas, se analizan aspectos de visión, objetivos, metas, 
población objetivo, estrategias, lineamientos, programas, proyectos, arreglo institucional y financiación. El 
PND planteó una visión de Desarrollo Humano Sustentable para ampliar capacidades y oportunidades de 
las personas. El PSDAyP asumió la visión de calidad de vida atractiva, con diversidad de oportunidades, 
un sector agroalimentario rentable y sustentable para ofertar productos accesibles, sanos y de calidad. 
Los PMs consideraron oportunidades y progreso, consolidación de identidad cultural y calidad de vida 
con la provisión de servicios y equipamiento.

Los objetivos del PND fueron seguridad nacional, vigencia plena del Estado de derecho, crecimiento eco-
nómico sostenido, economía competitiva, disminución de pobreza e igualdad de oportunidades, susten-
tabilidad ambiental, aprovechamiento de beneficios globales, régimen democrático. Para el PSDAyP, los 
objetivos fueron “elevar” el nivel de desarrollo humano; abastecer el mercado con productos de calidad, 
sanos y accesibles; mejorar el ingreso de productores; producción de bio-energéticos; revertir deterioro de 
ecosistemas; desarrollo económico. El PED planteó impulsar el desarrollo económico del campo mediante 
la innovación tecnológica, incrementar el número de empleos, favorecer la pequeña y mediana empresa con 
encadenamientos productivos. Los PMs propusieron la ejecución de programas para el desarrollo económi-
co y dinamizar las actividades agrícolas mediante la atracción de inversiones productivas.

Las metas del PND fueron un crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 5.0 %; crecimiento 
económico anual de 3.5 %; crecimiento per cápita de 2.4 %. El PSDAyP se enfocó en el crecimiento 
económico; ingreso, empleo y competitividad; equidad entre regiones y gobernabilidad. La población 
objetivo del PND fue todos los mexicanos, especialmente aquellos en pobreza. El PSDAyP consideró 
los segmentos de población con mayores rezagos. Los PMs se enfocaron en la población vulnerable 
y comunidades de alta marginación.

Las estrategias conllevan diversidad. El PND ponderó inversión en capital físico; desarrollo de capacida-
des; productividad; comercio exterior; intermediación financiera; inversión extranjera directa; integración 
de cadenas productivas; innovación tecnológica; aprovechar el entorno internacional. El PSDAyP propuso 
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convergencia y optimización de programas; integrar zonas rurales de alta marginación a la dinámica de 
desarrollo nacional; diversificación de actividades económicas; conectividad de zonas rurales margina-
das; apoyo ante impactos climatológicos; mejorar la situación sanitaria; organización, capacitación y 
asistencia técnica. El PED solo planteó el desarrollo agropecuario con proyectos productivos. Los PMs 
se orientaron en la gestión de programas de asistencia técnica, organización de productores, créditos, 
subsidios y apoyos para insumos; fomentar cultivos rentables; impulsar la formación de agro-empresas. 
En programas y proyectos, el PND apostó por la productividad y competitividad; crecimiento económico 
sostenido; creación de empleos; adopción de tecnologías de información y comunicación.

Las etapas del proceso de políticas públicas se definen por la agenda, visión, alternativas, identificación 
de grupos, diseño de estrategias e instrumentos de política. La agenda del PND planteó una competiti-
vidad concurrente entre poderes de la unión, órdenes de gobierno y sector privado. La identificación de 
grupos y comportamientos estratégicos establece la diferenciación de los programas del gobierno federal 
por regiones, clusters regionales e integración de cadenas productivas. El PSDAyP se enfocó en progra-
mas de concurrencia y de prevención de riesgos de sanidad. 

La evaluación-seguimiento solo es una posibilidad, a partir de directrices de apoyo a la planeación (matriz de 
indicadores), monitoreo (indicadores y compendio estadístico) y evaluación (comités técnicos estatales de 
evaluación). En la Gráfica 1 se infiere el porcentaje que alcanzó cada componente de política pública analizado, 
respecto a los planes y programas de desarrollo, lo que muestra la paradoja entre el discurso escrito y la praxis. 

Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento de los planes y programas de desarrollo respecto a los elemen-
tos de interrelación de contenido-producto de las políticas públicas.
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La caPacidad dE gEstión socio-institucionaL 
dE La PoLítica PúbLica
La gestión socio-institucional del desarrollo territorial vía la política pública infiere un conjunto de acciones 
en torno a necesidades socioeconómicas y espacio geográfico, sin embargo, debe solventar tres arreglos 
institucionales (Gordillo, 2011): I) la gobernabilidad de las intervenciones de la política pública (articula-
ción de políticas); II) correspondencia de responsabilidad entre niveles territoriales y niveles geográficos; 
III) movilización de actores sociales en modelos de cogestión público-privada, basada en negociación 
de acuerdos y conflictos, pactos y compromisos (participación). El Cuadro 2 establece los vínculos de 
complementariedad entre los cuatro criterios que delimitan las acciones de gestión territorial de planes y 
programas de desarrollo (multi-sectorialidad, descentralización, participación, pactos y acuerdos territo-
riales) y los instrumentos de gestión socio-institucional de contenido-producto de la política pública. Los 
vínculos son el medio que adscribe la eficacia operativa y la capacidad de gestión socio-institucional para 
territorializar la política pública.

Cuadro 2. Criterios e instrumentos de gestión socio-institucional.
CritErios dE 

GEstión
VínCulos dE 

oMPlEMEntariEdad
instruMEnto dE GEstión

Multisectorialidad Endogeneidad y endogenización Concurrencia

Descentralización Dinámica ascendente Participación

Participación Territorialidad Interacción y Diagnóstico

Pactos y acuerdos Territorialización Intervención

Fuente: elaboración propia.

La multi-sectorialidad refiere la base de programas sociales o económico-productivos y el instrumento 
de gestión socio-institucional de concurrencia aduce corresponsabilidad de los niveles de gobierno e 
instituciones. En tal sentido, el criterio de gestión territorial (multi-sectorialidad) y el instrumento de gestión 
socio-institucional precisan de la endogeneidad, que es potencial de gestión de programas que concu-
rren en el territorio; la endogenización es el hecho, en otras palabras, el acceso de los actores sociales 
a los programas, de acuerdo a su realidad socioeconómica. La descentralización es sucinta a los planes 
y programas de desarrollo, por tanto, la dinámica descendente no es una limitante para la participación 
social, sin embargo, la dinámica descendente plantea todo un reto para la formulación de políticas públi-
cas, acordes a las demandas y necesidades de la sociedad, sectores y actividades socioeconómicas de 
los diversos espacios geográficos.

La territorialidad es un recurso estratégico de los actores sociales, suscrita a procesos de identidad, patri-
monialización y construcción social. De esta manera, los diagnósticos que orientan la formulación de planes 
y programas de desarrollo podrán corresponder con la participación pro-activa de los actores sociales y 
redundar en programas acordes para la intersectorialidad, diversidad regional y heterogeneidad productiva. 
Los pactos y acuerdos territoriales se corresponden con la intervención de la política pública, pero para que 
el proceso de territorialización sea posible, se requiere especificar la promoción del desarrollo. 

El campo de acción estratégico de las políticas públicas para la gestión del desarrollo territorial es su 
posible contribución a la formación de entornos territoriales y estructuras institucionales, dirigidas a fo-
mentar la asociación, la formación de redes sociales y económicas, así como la creación de ambientes 
de innovación. Autores como Sabourin, et al., (2013) mencionan que en las dos últimas décadas, México 
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ha mantenido una única política para el conjunto del sector agropecuario, dando un tratamiento más bien 
social y separado de los segmentos más pobres de la población rural.

Chapela y Menéndez (2013) argumentan que una de las principales fallas de las políticas dirigidas al 
campo ha sido la prioridad otorgada a la intervención por medio de activos privados, en vez de activos 
públicos, caso de las obras de infraestructura, bienes de conocimiento, investigación o información de 
mercados. Esto propicia que productores informados, con capacidad de negociación y para solventar 
requisitos complicados o poco accesibles de los programas, capturen los recursos públicos de rentas, 
inhibiendo el desarrollo de la agricultura y el de empresas competitivas. Al respecto, Forero (2013) aduce 
que toda focalización significa exclusión y una política pública debe ser incluyente. Por supuesto que pue-
de atenderse con diferentes estrategias a los diversos agricultores, concentrar recursos en los vulnerables 
o en los que tienen limitantes para acceder al capital, tierra, agua o tecnologías.

concLusionEs
El contenido de la política pública evidencia una paradoja entre lo especificado en los planes y programas 
de desarrollo que aluden al bienestar social, con el ordenamiento de mercados, servicios financieros, 
infraestructura, provisión de medios de producción, asistencia técnica, extensión rural o capacitación, en 
contraste, se evidencian vacíos socio-institucionales de intervención de instrumentos que imposibilitan el 
proceso de territorialización en un contexto de competencia inmisericorde. 

El seguimiento y evaluación de las políticas públicas no están especificados en los diferentes planes y pro-
gramas de desarrollo, lo que es una limitante para evaluar la eficacia operativa, cuando no la capacidad 
de gestión socio-institucional de las políticas públicas. 

La política pública contenida en los planes y programas de desarrollo presentan vacíos socio-institucio-
nales en los elementos de contenido-producto (sistema político, ciclo, proceso, contenido, etapas), así 
como en los instrumentos de gestión socio-institucional (interacción, participación, diagnóstico, concu-
rrencia e intervención). Es plausible la operatividad de la política pública, pero se carece de mecanismos 
de territorialización.

La gestión del desarrollo territorial desde la política pública enuncia dos premisas. En lo endógeno, la 
explicitación de la promoción del desarrollo; en lo exógeno, los mecanismos de territorialización de la 
políticas públicas para la gestión socio-institucional.
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rEsumEn
En el entorno competitivo actual, las empresas tienen el reto de ser cada día más competitivas y em-
prender acciones que les permitan permanecer en los mercados. El objetivo de esta investigación fue 
proponer una herramienta de gestión, para desarrollar estrategias de productividad y competitividad, en 
las micro, pequeñas y  medianas empresas (MIPyMEs) de México. Se realizó una investigación documen-
tal y de campo, se aplicó un cuestionario a empresarios, los datos fueron analizados y dieron origen al 
diagnóstico FODA de las MIPyMEs, para hacer la propuesta de la Herramienta de Gestión, misma que 
servirá como base para otras empresas con características similares, para que puedan hacer eficientes 
sus procesos administrativos, generar fuentes de empleo y permanecer en el mercado.

abstract
In today’s competitive environment, companies are challenged to be more competitive each day and must 
take actions that allow them to remain in the markets, so the objective of this research was to propose a 
management tool, to develop strategies for productivity and competitiveness, micro, small and medium 
enterprises (MSMEs) in Mexico. We make a documentary investigation. It was applied by a questionnaire 
to entrepreneurs. The data were analyzed, and rise to the diagnosis SWOT of MSMEs, to the proposal of 
the Management Tool. It will serve as a basis for other companies similar features, so they can accelerate 
their administrative processes, generate jobs, and stay in the market and generate jobs.

Palabras clave: MIPyMEs, Productividad, Competitividad, Gestión.

introducción
Las economías modernas, la globalización y la apertura comercial han llevado a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyMEs) de México a enfrentar nuevos retos ante la competencia, que las compro-
mete a evolucionar con transformaciones de índole, económico, político, social, cultural y ambiental, para 
dar respuesta a los requerimientos de los mercados, que conlleva cambios tecnológicos en los procesos; 
administrativos, de producción y en la toma de decisiones, con el propósito de ser más competitivas y 
ofrecer productos y/o servicios con calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores.

Como parte de las políticas públicas de México, se formula la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciem-
bre de 2002, que en su artículo uno establece: “Promover el desarrollo económico nacional a través del 
fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, producti-
vidad, competitividad y sustentabilidad” (de la Federación, 2002).
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Lo anterior tiene la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los partici-
pantes de estos sectores, los cuales impulsan el crecimiento económico de estas unidades económicas. 
Asimismo, se creó la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que en 2014 se convirtió en 
Instituto Nacional de Emprendedor, y cuyo objetivo es “instrumentar, ejecutar y coordinar la política na-
cional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando 
su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 
fomenten la cultura y productividad empresarial” (Instituto Nacional del Emprendedor, 2014).

En el entorno competitivo actual, las empresas tienen el reto de ser cada día más competitivas y de em-
prender acciones que les permitan permanecer en los mercados, a partir de contar con una Herramienta 
de Gestión para desarrollar estrategias de productividad y competitividad. 

De acuerdo con el INEGI (2009), las MIPyMEs constituyen 99.8 % del total de unidades económicas del 
país, además contribuyen aproximadamente con 52 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y gene-
ran fuentes del empleo para 73 % de la población. Así, contribuyen a la generación de riqueza y satisfacen 
las necesidades en diferentes mercados, logran su permanencia en los mercados y elevan sus niveles de 
productividad y competitividad. Sus necesidades y estrategias fundamentales son:

•	Mejorar la eficiencia de sus procesos productivos y administrativos.
•	Mayor eficacia en el manejo de los recursos financieros e insumos. 
•	Capacidad para dar valor a los productos y/o servicios que ofrecen.
•	Incorporar estrategias para la toma de decisiones. 
•	Definir herramientas de gestión que incluyan cambios estructurales. 

Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPyMEs productivas y formales y, por su-
puesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular en la agenda del gobierno, a fin de consolidarlas 
como palanca estratégica del desarrollo nacional y de generación de bienestar para los mexicanos (de la 
Federación, 2013).

Considerando lo anterior, es fundamental fortalecer a las MIPyMEs como parte de las políticas del gobier-
no mexicano, para aumentar los niveles de productividad del país y generar empleos, a partir de:

•	Favorecer el aumento de la productividad en las MIPyMEs e incrementar el desarrollo de productos 
acorde a sus necesidades.

•	Centrar la propuesta de las MIPyMEs en la creación de una política de desarrollo empresarial basada 
en las siguientes estrategias:
 – Financiamiento
 – Comercialización
 – Capacitación y consultoría
 – Gestión
 – Innovación y desarrollo tecnológico
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Por dar cumplimiento a las estrategias referidas, diversos organismos como: Nacional Financiera, la Se-
cretaría de Economía, el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, otorgan apoyos a través de sus múltiples 
dependencias; asimismo, las Instituciones de educación superior proporcionan servicios de capacitación, 
consultoría y asesoría para desarrollar trabajos de investigación y estudios específicos que pueden ser de 
gran ayuda para los empresarios o directivos.

Nacional Financiera (2006) reporta los principales motivos por los cuales las MIPyMEs limitan su creci-
miento o mueren:

•	Sistema  administrativo deficiente  43 % 
•	Problemas fiscales  16 %
•	Incapacidad de cumplir requisitos  15 % 
•	Deficiencia en comercialización  11 %
•	Errores en insumos y producción  8 %
•	Falta de financiamiento  7 %

Por lo tanto, la gestión administrativa debe ser una herramienta que permita a las empresas ser productivas y 
competitivas para que contribuyan a generar fuentes de empleo y propicien el desarrollo económico del país.

marco tEórico

imPortancia dE Las PymEs
Arenas y Trujillo (2015) indican que las PyMES no reciben el asesoramiento adecuado u oportuno; asi-
mismo, les falta capital y financiamiento, tienen dificultad para conseguir fondos de inversión y presentan 
problemas de liquidez, por lo que les falta desarrollar las habilidades empresariales. Los obstáculos que 
no permiten el desarrollo de las PyMES son la falta de financiamiento y creación de las nuevas políticas 
y programas de apoyo, el uso de la tecnología en sus procesos y productos que desarrollan, como la 
capacitación de los emprendedores y líderes que crean las nuevas empresas (Heredia, 2014).

Huerta, Ruiz y Baltazar (2013) identificaron que las PyMES en México no han contribuido lo suficiente a la 
economía del país debido a que no tienen el suficiente apoyo y presentan desventajas de nivel tecnológi-
co, asimismo indican que debería existir más apoyo para las pymes y mejorar las estrategias competitivas.

Saavedra (2012) propone una metodología basada en el mapa de Competitividad, que incluye factores 
tales como: planeación estratégica, producción y operaciones, calidad, comercialización, contabilidad y 
finanzas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información, y complementada con indica-
dores externos basados en el enfoque de competitividad sistémica.

La gestión del conocimiento tiene efectos positivos y significativos en el crecimiento de la Pyme, lo que 
puede constituir una ventaja competitiva (Guzmán, Serna & Ramírez, 2012). García y Vite (2014) men-
cionaron que el sector financiero no está financiando a la MIPyME en Latinoamérica; la principal fuente 
de financiamiento de este sector son los recursos propios y el principal obstáculo para no acceder al 
financiamiento externo son las altas tasas de interés. Este es un indicio de que las políticas que se han 
implementado para impulsar a este sector empresarial en estos países no han sido suficientes y se ne-
cesitan soluciones tales como: aumento del presupuesto de los países para el fomento de las empresas, 
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mejorar la comunicación entre empresarios y gobierno, eliminar los trámites burocráticos que limitan la 
participación de la empresas de este sector en las convocatorias públicas, entre otras.

Productividad
La productividad puede describirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y 
la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de 
los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados (Bohan, 2004).

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque sistemático, se dice 
que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos en un periodo de tiempo dado, si se ob-
tiene el máximo de productos. La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 
características técnicas. No así con el recurso humano, que se considera un factor que influye en esta.

La productividad mide la cantidad y la calidad del desempeño laboral, donde se toma en cuenta la utili-
zación de recursos. Se puede medir a nivel individual, grupal u organizacional; la productividad se puede 
expresar como el logro del éxito en dos dimensiones del desempeño organizacional; la eficacia y la efi-
ciencia (Schermerhorn, 2004).

Figura 1.  Productividad y desempeño organizacional

Fuente: Schermerhom (2004)

La eficacia mide el resultado de una tarea o del logro de una meta en función de lineamientos de 
calidad previamente establecidos, lo cual constituye una línea directa con el servicio y satisfacción 
definitivos del cliente. Mientras que la eficiencia mide el costo de los recursos asociado con el logro de 
una meta en función del tiempo. 
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La productividad se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los recursos empleados. 
Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades, 
mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por número de trabajadores, tiempo total em-
pleado y horas máquina (González, 2008).

Finalmente, la importancia de la productividad radica en que es el único camino para que las MIPyMEs 
puedan crecer y aumentar su rentabilidad (utilidades).

comPEtitividad
Según Fea (2000), la competitividad es la capacidad estructural de una empresa de generar beneficios de continui-
dad a través de sus procesos productivos y organizativos o simplemente por medio del producto que comercializa.

Competitividad; es la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y sustenta-
ble de las actividades privadas y el aumento de la productividad; y, a nivel empresa, la capacidad para man-
tener y fortalecer su rentabilidad y participación de las MIPyMEs en los mercados, con base en ventajas aso-
ciadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen (de la Federación, 2002).

Silva (2002) indica que la competitividad empresarial es el conjunto de estrategias formuladas por la direc-
ción de la empresa, que definen como esta va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 
serán necesarias para alcanzarlos. 

La competitividad es la capacidad que tienen las empresas de aprovechar en forma efectiva sus ventajas 
distintivas para ser mejores que sus competidores, es decir, es la capacidad de diferenciación que las 
coloca en cierta posición para poder competir y mantenerse en la preferencia de los clientes.

Tabla I: Objetivos y políticas para la competitividad de la empresa
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Defición de cómo
la empresa va a competir

•	Objetivos sobre calidad y precio
•	Objetivos de participación en el mercado
•	Objetivos de diferenciación del producto

Fuente: Silva (2002).
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Las organizaciones que deseen permanecer en los mercados competitivos, deben coordinar los esfuer-
zos de la organización con el propósito de lograr la eficiencia y eficacia que permitan la competitividad 
interna y externa y que involucra a: directivos, empleados, proveedores, clientes, competencia, mercado, 
gobierno y la sociedad en general.

Desarrollar la competitividad interna implica aclarar aspectos como: objetivos, visión, misión de la empresa, carac-
terísticas del producto y/o servicio que produce y comercializa, para garantizar el nivel de competitividad. 

Silva (2002), mencionó que la competitividad externa se logra considerando la creatividad e innovación, 
la creación de fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo, estabilidad en el mercado y la posibilidad de 
otras oportunidades.

Castillo (2001) señaló que los factores determinantes de la competitividad se presentan de manera in-
terna como externa y ayudan a definir la cultura organizacional en función de las políticas y valores de la 
empresa. Ver tabla II.

Tabla II: Factores determinantes de la competitividad
intErnos

(aPoyados En la orGanizaCión  
dE la EMPrEsa)

ExtErnos
(aPoyados En lo quE sE oFrECErá  

al CliEntE)

•	Cultura por la calidad total
•	Cultura por la planeación
•	Cambio e innovación
•	Reestructuración, reorganización
•	Evaluación de estrategias
•	Orientación a resultados
•	Valores compartidos
•	Comunicación abierta y fluida
•	Visión global
•	Trabajo en equipo
•	Empowerment
•	Liderazgo efectivo
•	Desarrollo de competencias, conocimientos, habilida-

des, y aptitudes de los empleados

Mercadotecnia de la empresa: diseñar, producir y merca-
dear productos y servicios con:
•	Calidad
•	Precio
•	Diseño
•	Innovación
•	Imagen
•	Publicidad
•	Promoción
•	Distribución
•	Servicio al cliente
•	Garantía
•	Oportunidad
•	Valor agregado

Fuente: Castillo (2001).

Fea (2000), señaló que las empresas competitivas son aquellas que siendo pequeñas, medianas o grandes, 
tienen la capacidad de lograr producir un producto y ofrecer un servicio con valor y que de cualquier manera 
consiguen maximizarlos con la calidad, la optimización de sus recursos y de su proceso productivo. 
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Una empresa competitiva es aquella en la cual todos sus componentes están alineados para tener la ca-
pacidad de producir y mercadear sus productos (bienes y/o servicios), en mejores condiciones de precio, 
calidad y oportunidad que sus rivales.

 Una empresa para ser competitiva cumple con lo siguiente: 

•	Recursos excelentes, porque dispone de capitales necesarios y sus materiales son de calidad. 
•	Calidad del proceso de transformación, con un producto final capaz de ofrecer al cliente la máxima 

satisfacción.
•	Valor agregado, por la utilización de los recursos que originan una producción sobresaliente, y que 

hace que la empresa se diferencie de las demás a través del producto, precio, de los servicios adi-
cionales.

•	Destacada calidad de su producto y minimización del costo, permitiendo un margen elevado entre los 
recursos empleados y el precio de venta del producto.

Es importante señalar que para ser competitivo y concurrir al mercado mundial, no es tan importante el 
tamaño de la empresa sino su nivel de competitividad.

En México, ante la necesidad de impulsar el desarrollo de las empresas, se decretó la Ley para el Desa-
rrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa (de la Federación, 2002). 

Artículo 1°, esta tiene como objetivo promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a 
la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, com-
petitividad y sustentabilidad. 

Esta ley es de observancia general en toda la República Mexicana y sus disposiciones son de orden 
público y la autoridad encargada de su aplicación es la Secretaría de Economía, que en el ámbito de su 
competencia celebra diversos convenios entre las Autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal 
y Municipales, para establecer procedimientos de coordinación para el apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas  empresas, y para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa. 

En cualquier negocio, los factores claves de éxito son respectivamente: la eficiencia, la calidad, el costo, 
la innovación tecnológica, la capacidad de satisfacción y el posicionamiento en la mente de los consu-
midores, junto con la asignación de los recursos que deben estar orientados a los procesos y medios de 
producción; la investigación y desarrollo, y las campañas de mercadotecnia.

La figura 2, muestra los factores que permiten a las empresas obtener una ventaja competitiva por medio 
de implementar acciones competitivas.
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Figura 2. Acción Competitiva

aCCión CoMPEtitiVa

objetivo: lealtad de los clientes, 
desplazar a la competencia

Desplagar actividades 
innovadoras

Aplicar recursos a 
factores clave de éxito

Abrir frentes de 
combate donde la 

empresa tiene forlezas (1998)

¿Cómo?

Fuente: Brjot (1998)

El impacto de enfrentar los grandes retos de la competitividad, recae en la forma de plantear y desarro-
llar cualquier iniciativa estratégica de negocio para conseguir la aceptación y el posicionamiento de la 
empresa en determinado mercado, sobre todo que conlleve a una ventaja competitiva que ponga a la 
competencia en desventaja por los productos-servicios de valor que se ofrecen.

Los retos deben ser superados en el menor tiempo posible con la plena satisfacción de las expectativas 
de un cliente cada vez más exigente. De lo contrario, se corre el riesgo de perder posicionamiento e inclu-
so el fracaso total de la empresa, de tal manera que se deben considerar los siguientes enfoques:

Enfoque centrado en el entorno
•	Tendencias de crecimiento del mercado
•	Etapa en el “ciclo de vida” del producto o servicio
•	Nuevas tecnologías 
•	Tendencias de los clientes o consumidores
•	Tendencias económicas
•	Nuevas reglamentaciones y normas oficiales y similares 
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Enfoque centrado en los competidores
•	Participación en el mercado
•	Precios
•	Ventajas en costos
•	Fortalezas de las marcas
•	Capacidad de distribución
•	Diferenciación de los productos o servicios de la empresa
•	Niveles de calidad y satisfacción de los clientes

Para que las empresas puedan operar con niveles de competitividad deben aplicar una Gestión Adminis-
trativa, que implica las ideas frecuentes que se asocian con la autoridad, decisiones, utilidades, consumi-
dores, servicios, planeación, objetivos, etcétera. Se presenta una serie de experiencias. ¿Cómo sistema-
tizar los procesos administrativos y productivos? ¿Cómo traducir este conocimiento en mecanismos para 
mejorar lo que hacemos?,¿De qué manera enriquecer en una organización los resultados que buscamos? 
Se inicia por aclarar algunas ideas esenciales en torno a la administración.

Administración/gestión es el proceso de coordinar e integrar actividades de trabajo, para que estas se 
lleven a cabo en forma eficiente y eficaz con otras personas y por medio de ellas (Robbins, 2000). Para 
Garza (2005), es la tarea de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para el logro de resultados.

En la práctica, el proceso de administrar no presenta un grupo de funciones interrelacionadas. Planifi-
cación, Organización, Dirección y Control, son los actos simultáneos e interrelacionados que mantienen 
ocupados a los gerentes.

Tabla III: Relación entre eficiencia, eficacia y el desempeño organizacional
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Poca eficiencia/mucha eficacia

El administrador escoge determinadas metas por alcan-
zar, pero hace mal uso de los recursos para alcanzarlas.
Resultado: el consumidor quiere el producto, pero este 
es demasiado caro para comprarlo.

Mucha eficiencia/mucha eficacia

El administrador escoge determinadas metas a 
perseguir y hace buen uso de los recursos para 
alcanzarlas.
Resultado: un producto que el consumidor quiere, 
una calidad y precio que puede pagar.
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o
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Poca eficiencia/poca eficacia

El administrador elige metas erradas y hace mal uso de 
los recursos.
Resultado: poca calidad de los productos, y que el con-
sumidor no quiere.

Mucha eficiencia/poca eficacia

El administrador escoge metas incorrectas, pero 
hace buen uso de los recursos para alcanzarlas.
Resultado: un producto de gran calidad pero que 
el consumidor no quiere.

Poca Mucha

EFiCiEnCia

Fuente: Elaboración propia.
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Como parte de la política económica de México en la Ley para el Desarrollo de Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, en el artículo cuarto  establece las bases para que la Secretaría de Econo-
mía elabore las políticas públicas con visión a largo plazo, para elevar la productividad y competitividad 
nacional e internacional de las MIPyMEs, así como:

•	Promover un entorno favorable para que sean competitivas en los mercados nacionales e internacio-
nales La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribu-
yan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente 
de las MIPYMES; 

•	El acceso al financiamiento para las MIPyMEs, la capitalización de las empresas, incremento de la 
producción, constitución de nuevas empresas y consolidación de las existentes; 

•	Apoyos para el desarrollo de las MIPyMEs en todo el territorio nacional;
•	La compra de productos y servicios nacionales competitivos de las MIPyMEs por parte del sector 

público, los consumidores mexicanos e inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la 
normativa aplicable;

•	Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas; 
•	Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPyMEs;
•	La creación y desarrollo de las MIPyMEs, en el marco de la normativa ecológica para que contribuyan 

al desarrollo sustentable a largo plazo; 
•	La cooperación y asociación de las MIPyMEs, a través de sus organizaciones empresariales en el ám-

bito nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores productivos y cadenas productivas.

La Secretaría de Economía promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y pri-
vado a las MIPyMEs y cuenta con un fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa, el 
cual busca apoyar a las empresas, en particular  a las de menor tamaño, y  a los emprendedores con el 
propósito de promover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de carácter 
temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, desarrollo, viabilidad, productividad, com-
petitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

matEriaLEs y mÉtodos

Se realizó un diagnóstico administrativo que identificó los elementos clave para proponer una herramienta 
de gestión administrativa para las MIPyMEs, que permitirá a los empresarios mejorar su productividad y 
competitividad, generar fuentes de empleo y lograr una mayor participación en los mercados.

Fase 1. Se aplicaron 12 cuestionarios a empresarios del sector agrícola. El proceso para codificar los 
datos se llevó a cabo mediante el uso del paquete de cómputo Excel, se utilizó la estadística des-
criptiva con la que se construyó la distribución de frecuencias y los porcentajes para cada una de las 
respuestas de todos los cuestionarios, a continuación se obtuvieron gráficas representando dichos 
porcentajes de opinión de los empresarios (dueños) respecto a las categorías evaluadas: datos ge-
nerales, aspectos generales de la empresa, aspectos generales del producto.

Fase 2. Posteriormente, a partir del análisis de los resultados obtenidos de cada categoría aplicada, se 
presentan las conclusiones que sirvieron de base para la propuesta de una herramienta de gestión para 
la productividad y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) de México.
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Después de haber analizado e interpretado los resultados de la investigación de campo, a través de la 
aplicación de los cuestionarios a los empresarios se contó con la información necesaria para identificar el 
análisis FODA, el cual se ilustra en la tabla IV.

Tabla IV Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las microempresas agrí-
colas mexicanas 
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Calidad en los productos
Variedad en los productos
Precios accesibles
Distribución oportuna de productos
Financiamientos del Gobierno 
Créditos de  particulares
Plan de negocios
Productos orgánicos
Terrenos propios 
Experiencia agrícola
Trabajo en equipo 
Productos dietéticos y medicinales
Productos naturistas 

Incursionar en nuevos mercados
Otorgamiento de créditos
Exportación de productos
Asesoría técnica por Entidades Gubernamentales 
Capacitación por Instituciones Educativas
Convenios de cooperación
Convenios de vinculación
Participación en ferias internacionales
Diversificación de mercados

dEbilidadEs aMEnazas

Liderazgo deficiente
Comunicación indirecta
Baja productividad
Comercialización deficiente
Procesos ineficaces
Falta de cultura organizacional
Administración empírica
Empresas familiares 
Falta de liquidez 
Escrituras de los predios
Equipo de reparto insuficiente
Falta de logística

Competencia
Clima
Tasas de interés  elevadas
Falta de tecnología de punta
Productos extranjeros
Legislación tributaria
Falta de diferenciación

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los propietarios 
de las MIPyMEs de México.

concLusionEs
Se obtuvieron resultados, los cuales fueron analizados y dieron origen al diagnóstico  FODA de las MI-
PyMEs de México, para hacer la propuesta de la Herramienta de Gestión, misma que servirá como base 
para otras empresas con características similares  para que puedan hacer más eficientes sus procesos 
administrativos, generar fuentes de empleo y permanecer en los mercados. 



130
Experiencias educativas en instituciones 
de nivel superior en Latinoamerica

La investigación tuvo como objetivo general diseñar una Herramienta de Gestión que permita desarrollar 
estrategias de productividad y competitividad para explotar las fortalezas y oportunidades de las MI-
PyMEs de México. Se busca lograr la eficiencia, permanencia en el mercado y generar fuentes de empleo 
y obtener financiamiento del gobierno federal.

La propuesta de la Herramienta de Gestión responde a la problemática presentada en la investigación, 
el sistema deficiente de administración, que es el más vulnerable, así como la falta de controles inade-
cuados y la escasa evaluación y seguimiento, que permita medir la productividad y competitividad de las 
empresas, lo que conlleva a la obtención de créditos, financiamientos y apoyos económicos por parte de 
las instituciones del gobierno federal y los particulares. Para tal efecto interviene una Comisión tripartita, 
integrada por los siguientes actores: productores, comité delegacional y comité del Instituto Politécnico 
Nacional, donde  cada uno tiene actividades a desarrollar y debe presentar resultados. 

Figura 4 Comisión Tripartita. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Herramienta de gestión para MIPyMEs Fuente: Elaboración propia

La herramienta propuesta ha sido implementada en las MIPyMEs mexicanas. Cuando estas soliciten un 
crédito o financiamiento deberán dar cumplimiento a este procedimiento, que implica generar fuentes de 
empleo, reinvertir sus recursos, contribuir con el PIB y desarrollarse en los mercados. Habrá una metodo-
logía de acompañamiento que permita la operación, eficacia y seguimiento para lograr la productividad y 
competitividad a partir de las siguientes acciones:

•	Llevar un seguimiento y evaluación en las MIPyMEs.
•	Aplicar los recursos financieros proporcionados por las Instituciones de gobierno y los particulares a 

los proyectos autorizados.
•	Limitar el otorgamiento de financiamientos por parte del gobierno federal a las empresas que no apli-

quen de manera honesta los recursos proporcionados para la producción.
•	Proponer un órgano interno de control por parte de las Instituciones del gobierno federal, que vigile el 

destino de los recursos financieros (créditos otorgados) en la aplicación de los proyectos.
•	Presentar resultados satisfactorios por los empresarios, para ser sujetos de nuevos créditos.
•	Obtener rentabilidad en su empresa.
•	Asistir a las reuniones de trabajo con las instituciones educativas y del gobierno federal.
•	Invertir en infraestructura.
•	Pagar impuestos.
•	Capacitar al personal.
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El diagnóstico FODA permitió identificar las fortalezas y debilidades de las MIPyMEs. Con relación a 
los puntos débiles, se encuentran: el liderazgo deficiente, la comunicación indirecta, baja productividad, 
poca comercialización, procesos ineficaces y falta de cultura organizacional. Lo cual comprueba que las 
MIPyMEs mexicanas, carecen de una adecuada herramienta de gestión que les permita ser eficientes.

Es necesario que haya una coordinación entre las entidades del gobierno federal, instituciones educativas 
y privadas, así como con los empresarios, para lograr la competitividad de las MIPyMEs, lo que coadyuva-
rá a la supervivencia de las empresas. De no alcanzar resultados favorables, no tendrán acceso a nuevos 
apoyos económicos. En México se cuenta con los siguientes programas de apoyo del gobierno federal 
mexicano para PyMES.

sistema nacional de garantías. Objetivo: Facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas 
y medianas empresas en condiciones y plazos competitivos.

Programas emergentes. Objetivo: Impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por 
desastres naturales mediante el otorgamiento de crédito en condiciones preferenciales y esquemas 
crediticios no tradicionales, a las MIPyMEs que hayan interrumpido la actividad económica.

asesoría financiera. Objetivo: Apoyar a las MIPyMEs en el diagnóstico de sus necesidades de finan-
ciamiento y en la gestión para obtenerlo.

intermediarios financieros no bancarios. Objetivo: Acceder a más y mejores opciones de financia-
miento a través de más y mejores intermediarios para las MIPyMEs y los emprendedores.

Proyectos productivos. Objetivo: Financiar proyectos de inversión que fortalezcan la competitividad de 
las MIPyMEs; como medio para detonar la creación y conservación de empleos y el desarrollo regional.

Promoción. Objetivo: Otorgar apoyos destinados a difundir y promover los esquemas y mecanismos 
para el desarrollo de la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
mediante el acceso a distintas expos y eventos. Asimismo, apoya la formación y consolidación de los 
emprendedores con la participación del sector empresarial y diversas instituciones públicas y privadas.

Centros México emprende. Objetivo: Otorgar servicios y apoyos públicos o privados para MIPyMEs de 
manera integral, accesible, ágil y oportuna, de acuerdo con su tamaño y potencial, en un solo lugar.

Capacitación y consultoría empresarial. Objetivo: Proporcionar servicios de apoyo, que permite a 
las MIPYMES ser más rentables y productivas, mediante la identificación de programas de interven-
ción empresarial especializada, dirigida a una o varias de las áreas sustantivas de la empresa.

Moderniza. Objetivo: Recibir una consultoría especializada en control de gestión para empresas turís-
ticas que buscan la obtención del Distintivo “M”, otorgado por la SECTUR.

Pyme-jica. Objetivo: Ofrecer servicios de consultoría con consultores generalistas especialistas en PyMES, 
para aplicar herramientas japonesas en la implementación de mejoras inmediatas a bajos costos.
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La asistEncia judiciaL intErnacionaL
antE La gLobaLización
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rEsumEn
El objetivo del presente trabajo es encontrar la manera práctica de establecer las normas jurídicas que 
permitan a las autoridades jurisdiccionales y administrativas de los países latinoamericanos —insertas en 
convenciones, tratados o acuerdos internacionales—, responder a los ciudadanos de la región sobre sus 
trámites y reclamos en torno a la asistencia judicial internacional que demanda la globalización.

Palabras clave: asistencia judicial internacional, globalización.

Ubicación del problema: La falta de armonización entre los derechos de los países latinoamericanos impide 
hablar de una verdadera asistencia judicial internacional. Por ese motivo, se eligió la metodología cualitativa 
para el análisis de la falta de acuerdos, convenios o tratados que faciliten las cuestiones migratorias entre 
los diversos países latinoamericanos en la armonización de sus derechos o sistemas jurídicos migratorios.

antEcEdEntEs dEL dErEcHo intErnacionaL (jus gEntium)
Desde los viajes de Marco Polo (1254 – 1324),1 mercader y explorador veneciano que, junto con su padre 
y su tío, fue uno de los primeros occidentales que viajaron por la ruta de la seda a China, la interrelación 
del ser humano se ha vuelto más dinámica. 

De acuerdo con la historia, la motivación de estos viajes era de carácter mercantil; sin embargo, permitió 
que los seres humanos se relacionaran entre sí de tal modo que ha desembocado en la época actual en 
el fenómeno de la globalización.

Antes de Marco Polo, varios misioneros viajaron como embajadores a Oriente; por ejemplo, Giovanni 
da Pian del Carpine (1182-1252),2 conocido también como Juan de Plano Carpini, o Joannes de Plano, 
quien incursionó en el imperio de Mongolia enviado por el Papa Inocencio IV para negociar la paz cristiana 
con el Khan mongol.

La historia del Derecho Internacional ha sido enriquecida con las aportaciones de diversos estudiosos del 
derecho, como San Agustín de Hipona (354.430); Santo Tomás de Aquino (1225-1274); Nicolás Maquia-
velo (1469-1527)3 y, posteriormente, los considerados precursores del Derecho de Gentes: Francisco De 
Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca, Hugo Grocio, Fray Bartolomé de las Casas, Francisco Suárez 

1  htp://wikimedia .fountation .org/wiki/Home
2  Ídem .
3 Arellano garcía, Carlos . Derecho internacional Público . Editorial Porrúa . méxico, 1983 . pp . 69-78 .
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y Alberico Gentili,4 que estudiaron esta disciplina como el Jus Gentium, o derecho de gentes, todos ellos 
entre 1510 y 1612. 

Podríamos anotar infinidad de teorías y estudios de más personajes que incursionaron en el estudio del 
Derecho de Gentes y su posterior denominación, pero tan solo mencionaremos algunos aspectos para 
poder relacionar nuestro trabajo con el desenvolvimiento de esta disciplina, tan importante para quienes 
forman parte de la comunidad internacional.

Generalmente, el ser humano busca relacionarse con sus congéneres para obtener un beneficio, en es-
pecial económico. La mayoría de los acuerdos o tratados a los que llega se refieren, en primer lugar, a 
negociaciones de paz, y después al área comercial.

Arellano García cita algunas frases bíblicas en su obra Derecho Internacional Público: “En los versículos 
que transcribimos en primer término, encontramos datos sobre embajadores cuya misión consiste en 
evitar la guerra, sobre la guerra de conquista, sobre el tratamiento dado a los vencidos y sobre la existen-
cia de fronteras bien delimitadas”. 

“21 Desde allí envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: 22 Ruégote que me dejes 
pasar por tu tierra: no torceremos hacia los campos y viñas, ni beberemos agua de los pozos: marchare-
mos por el camino real, hasta que hayamos pasado tus términos”.5

Y así como estos versículos hablan de embajadores, de territorios, de fronteras o límites de sus territorios; de asilo 
territorial; de pactos multilaterales (con fines bélicos); de trato en justicia: “22. sea igual entre vosotros la 
justicia, ya fuere extranjero, ya ciudadano, el que pecare: porque yo soy el Señor Dios vuestro”.6

Los griegos contaron con la figura del ‘proxene’ habitante de la polis que tenía a su cargo acoger a los 
habitantes de otra polis, y defendía los intereses de esa polis y actuaba como intermediario entre ella y las 
autoridades de su polis. A su vez, como nos indica Potemkin: “en la polis con la cual estaba relacionado 
gozaba de ciertas preferencias respecto de otros extranjeros en cuanto al comercio, impuestos, tribuna-
les, y todo género de privilegios honoríficos”.7

En Roma, además de la serie de tratados que celebraron, en su mayoría sobre problemas bélicos, de 
alianzas, de paz, de reparto de territorios; encontramos la figura de los Feciales, que tenían el carácter 
de embajadores. “El colegio sacerdotal de los feciales estaba encargado de arreglar las discusiones y 
diferencias surgidas entre las tribus y entre las uniones de tribus. Ninguna acción importante de política 
exterior podía ser iniciada ni terminada sin consentimiento de los feciales”.8

No es nuestra intención analizar los antecedentes más remotos del Derecho Internacional, en Babilonia, 
Sumeria, Lagash, Umma, Isin, Ur. Uruk, Erech, Nippur, etcétera, pueblos en los que existió desde hace 
7 500 años aC. Solamente tomaremos como referencia la existencia de esta disciplina para darnos la tarea 
de sustentar lo que nos concierne en cuanto al tiempo de existencia del propio Derecho Internacional, de 
algunas de sus figuras que prevalecen desde entonces, a lo largo de su desarrollo y hasta el presente siglo.
4  ibid . p .79 .
5  Arellano garcía, Carlos, Derecho internacional Público . Editorial Porrúa . méxico, 1983 . p . 23 . 
6  ibíd ., p .26 .
7  ibíd ., p .32 .
8  ibíd . p .38 .
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Lo que nos interesa es destacar dentro de esta disciplina la actuación del ser humano en torno a sus in-
terrelaciones y la regulación de estas a partir del Derecho Internacional Público y el Internacional Privado; 
y en particular este último en la asistencia judicial internacional. 

EvoLución dEL jus gEntium Hacia EL dErEcHo intErnacionaL
Anotamos una cita de Arellano García: “Sobre la influencia de Roma en el Derecho Internacional Público, 
hace notar Nussbaum 91 que la terminología del Derecho Romano, hasta el siglo XVIII, fue adoptada por 
los autores internacionalistas, de esa manera las normas jurídicas romanas sobre la propiedad privada 
(dominium) fueron aplicadas a la soberanía territorial; las reglas sobre contratos privados se adujeron a los 
tratados y las disposiciones sobre el mandatum se aplicaron a las funciones de los agentes diplomáticos. 
La misma frase “Derecho de Gentes” como se denomina al Derecho Internacional, está tomada del Jus 
Gentium.

Cabe señalar que el Jus Gentium y el Derecho Internacional Público no son equivalentes, desde el punto 
de vista con que en Roma se consideraba a ese Jus Gentium. En Roma el Jus Civile o derecho quiritario 
era aplicable solo a los ciudadanos romanos. Al crecer Roma y llegar a ella multitud de extranjeros se creó 
el “praetor peregrinus” (240 a. C.) que conocía de los litigios entre extranjeros o entre estos y los ciudada-
nos romanos. En este sistema jurisdiccional se crearon y desarrollaron normas jurídicas de Derecho Ro-
mano amalgamadas con leyes extranjeras —sobre todo griegas— bajo la égida de la justicia y la equidad. 
Este nuevo cuerpo de reglas más amplias llegaron a convertirse en el Jus Gentium, en contraposición al 
Jus Civile” 92.

Nussbaum asevera que “a fines del siglo XVII al Jus Gentium se le dio el significado de término técnico 
para designar el Derecho entre los Estados independientes”.9

En Grecia, como en Roma, las ciudades-estado guardaban relaciones y en ellas regían los diversos tra-
tados y acuerdos que celebraban, para cuestiones de naturaleza bélica: treguas, división o repartición de 
territorios, la paz misma. Aclaramos lo anterior para precisar lo dicho por Nussbaum acerca de ‘Estados 
independientes’.

El antecedente del ‘praetor peregrinus’ nos sirve para acercarnos a la esencia del presente trabajo en lo 
relativo a la asistencia judicial internacional; el praetor era responsable de conocer los litigios entre ex-
tranjeros o entre estos y los ciudadanos romanos. Asimismo, en dicho sistema jurisdiccional se crearon y 
desarrollaron normas jurídicas de derecho romano amalgamadas con leyes extranjeras, bajo la égida, es 
decir, bajo la protección o al amparo del praetor.

Estamos pues ante dos aspectos fundamentales de protección del derecho existente, que de Jus Civile 
o Quiritario, y que protegía solo a los ciudadanos romanos, se transforma en el Jus Gentium, establecido 
para todos los hombres por la razón natural, y observado por todas las naciones (gentes), posteriormente 
se convierte en Derecho Internacional.

Estamos pues en primer término ante un antecedente de lo que hoy conocemos como asistencia jurídica 
internacional; y de ahí nuestra permanente preocupación por ver hecha una realidad el que se logre una 

9  ibíd . pp .40 y 41 .
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aplicación del Derecho Internacional en las múltiples relaciones de las personas de la Comunidad Inter-
nacional, en su doble situación, el público, para las relaciones entre las naciones; y el privado, para las  
relaciones entre las personas físicas como jurídicas, de diversas nacionalidades, en los ámbitos terri-
toriales o jurisdiccionales de cada nación, con el respeto irrestricto a las normas nacionales en primo 
término, sin detrimento de que ese respeto sea similar para las normas de otro país, y para las del 
Derecho Internacional Privado.

¿Por qué particularizar para las normas del Derecho Internacional Privado? Porque, a través del tiempo, 
y en vista del desarrollo que ha tenido el Derecho en el ámbito internacional, detectamos que la balanza 
no solo del Derecho, sino de quienes lo estudian, se ha cargado hacia las cuestiones de carácter pe-
nal; olvidándose precisamente de los individuos, de las personas, y concentrándose en las cuestiones 
mercantiles y las penales; sin detenerse a pensar que las personas son lo más importante. Todo orden 
jurídico debe dirigirse, sin lugar a dudas, a la protección de los ciudadanos, que son en principio los que 
conforman en un orden jurídico positivo vigente, la esencia de su creación: la soberanía misma.

Pero esa soberanía es, a su vez, la esencia de la sociedad que quiso auto imponerse un orden jurídico, 
y si esta sociedad está integrada por personas, en lo colectivo, sin lugar a dudas deben ejercer esa 
soberanía. Sin embargo, ese pueblo o sociedad, según hemos estudiado en sociología y en el derecho 
mismo, está formado a su vez por la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, 
deducimos lógicamente que cada uno de esos individuos que conforman una familia, como personas, 
todas y cada una de ellas cuenta no solo al interior de su país, sino allende las fronteras un respeto 
absoluto a su dignidad como personas.

En estos términos, al darse relaciones entre naciones y entre los individuos de estas, es necesario reforzar 
todo tipo de normas y de actuación basada en las mismas, desde la actuación administrativa hasta la 
jurisdiccional, observando no solo el Derecho Interno de cada país, sino el Derecho Internacional, aplica-
ble cada día en millones de actos y hechos realizados por los individuos de la Comunidad Internacional, 
en sus interrelaciones no solo de carácter familiar, personal, comercial, tecnológico, académico, artístico, 
deportivo, profesional, etcétera.

EL nacimiEnto dEL dErEcHo intErnacionaL PúbLico
Los estudiosos científicos del Derecho han dado evidencia de los vestigios que nos permiten hablar de la 
existencia del Derecho Internacional desde 7 500 años a. C. y su subsecuente desarrollo; pasando por los 
estudios de los precursores e impulsores del Derecho de Gentes, hasta llegar a la aplicación del término 
Derecho Internacional, atribuido a Jeremías Bentham, y dirigido para representar el orden jurídico de la 
convivencia de los estados.

Carlos Arellano García en su obra Derecho Internacional Público habla de la existencia de relaciones de 
carácter internacional en la que se ha considerado cuna de la humanidad, Babilonia, y todos los pueblos 
ubicados a su alrededor. No coincidimos con lo que posteriormente él afirma al hablar de la Edad Media y 
referir: “Los prolegómenos del Derecho Internacional se pueden encontrar en las relaciones prácticamen-
te internacionales entre los señoríos feudales”.10

10  Arellano garcía, Carlos . Derecho internacional Público . Editorial Porrúa . méxico, 1983 . p . 43 .
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No es un punto de discusión, tan solo de aclaración, a efecto de establecer un periodo real en lo concer-
niente al transcurrido desde entonces (7 500 años aC) hasta nuestros días, para evidenciar la necesidad 
de que el hombre de nuestro siglo XXI, esté atento a dar el respeto que merece la observancia del Dere-
cho, sea en general o sea en particular, Derecho Internacional, público o privado.

Recordamos que para las relaciones entre las naciones, desde las posiciones de los estudiosos del De-
recho de Gentes (Francisco de Vitoria, Hugo Grocio) por citar tan solo a dos de ellos, aducían que las 
relaciones de naturaleza internacional, referida a las del jus gentium, se daban entre las naciones más 
civilizadas. Retomando esta posición, si en pleno siglo XXI no se toma conciencia de esa civilidad para 
dar al Derecho la ubicación de respeto y de plena observancia, no sería ni en lo más mínimo conveniente 
hablar de naciones civilizadas.

En ese rubro de civilizadas habremos de tocar más adelante lo relativo a la intervención de los órganos es-
tatales responsables de las relaciones internacionales, para construir el camino, o mejor dicho la autopista, 
donde se desplacen los vehículos del propio estado, a través de sus responsables de las relaciones inter-
nacionales, y más aún, de los responsables de la procuración y administración de justicia. Se da la mayor 
realidad posible a ese respeto y observancia, en la tarea que les es inherente, para dar vida a la asistencia 
jurídica internacional, y a la asistencia judicial internacional, en pro de los connacionales de cada nación, 
como partes activas de los procedimientos jurisdiccionales para obsequio expedito de los pedimentos vía 
exhorto o carta rogatoria; sobre todo cuando se trate de asuntos relativos a las personas y a la familia.

Hay una gran inclinación en el Derecho Internacional a las cuestiones de comercio, a cuestiones relacio-
nadas con personas en el ámbito de lo penal (extradición particularmente); pero no a aspectos inherentes 
a las personas como individuos y parte importante de la familia.

Tratamos de arribar a ejemplos de desinterés de personas que representan la autoridad administrativa, a 
la autoridad judicial, en una palabra, a la autoridad gubernamental para actuar invadidos de ese desinte-
rés, sin observar el derecho, tanto interno que les obliga en primo término, como el internacional, que no 
por su naturaleza deja de ser derecho y por tanto debe de ser igualmente observado.

Pasamos por la Paz de Westfalia,11 que puso fin en 1648 a las luchas verificadas en Europa a partir de 
1618, y cuya esencia bélica nos permite corroborar lo dicho antes sobre la dimensión de los tratados 
acerca de este tipo de cuestiones; excepción hecha de cuestiones dignas de mención, como haber sido 
el punto de partida de: ‘el principio de igualdad jurídica de los estados, y de igualdad de derechos entre 
el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo’.

Asimismo, como lo afirma Fenwick: “Con los tratados de Westfalia se inician las primeras grandes conferencias 
que, a partir de entonces, tendrían la misión de fijar periódicamente, la ley de la comunidad internacional”.

Sin lugar a dudas, la igualdad de derechos y eliminación con ello de las diferencias de credo y de formas 
políticas, son una constante que se conserva hasta nuestros días en el ámbito del Derecho Internacional, 
reflejado en la permanente celebración de tratados, mismos que no únicamente tendrían la misión de fijar 
periódicamente la ley de la Comunidad Internacional, sino la oblig ación de su perfectibilidad en beneficio 
de las propias naciones y, por ende, de sus nacionales.

11  ibíd ., p . 48 .
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Con la Revolución francesa y sus diversos efectos legales a la Comunidad Internacional, que vendrían a 
reforzar el desarrollo del Derecho Internacional, encontramos los siguientes puntos:

1. “… desarrolló la idea progresista de la soberanía para atribuirla al pueblo y también para establecerla 
a favor de los demás pueblos integrantes de la comunidad internacional.

2. La actitud intervencionista de otros Estados que pretendía coadyuvar al restablecimiento de la mo-
narquía en un importante Estado europeo, como lo era Francia, produjo en las ideas surgidas al calor 
de la Revolución francesa, el forjamiento y desarrollo del principio de la no intervención.

3. En los nuevos cauces del Derecho Internacional, se transformaron las ideas de la adquisición terri-
torial. No bastaría en el futuro la guerra de conquista, tendría que consultarse la voluntad popular a 
través de los plebiscitos para la adquisición territorial.

5. La revolución de los franceses introduce en el Derecho Internacional la noción de la libertad de cada 
pueblo a ser de la gran sociedad de los pueblos. Otorga así las bases de la teoría de las nacionali-
dades que produciría grandes movimientos nacionalistas en Europa y América.

6. En el aspecto de los derechos humanos, la Revolución francesa es pionera de un futuro Derecho 
Internacional Humanitario. No se limita a establecer los derechos fundamentales del francés sino que 
produce una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se considera en tal época 
que la base de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindi-
bles del hombre.

8. En la Revolución francesa se encuentra el germen de un principio fundamental del Derecho Interna-
cional: la libre autodeterminación de los pueblos. Al decir de Hildebrando Accioly, entre los dogmas 
de la Revolución francesa figuró “el derecho a la libre disposición de los pueblos, principio que siglo 
y pico después habría de tener importantes reflejos en la vida internacional”.12 

Es así que después de analizar los efectos impactantes surgidos de la Revolución francesa, seguimos el 
camino de la evolución del Derecho Internacional, arribando a los Tratados de Utrecht, con esencia de 
armisticio: entiéndase tregua o suspensión de hostilidades; y luego en el Congreso de Viena, celebrado 
entre septiembre de 1814 y mayo de 1815, del cual habrían de surgir innovaciones como “tareas legisla-
tivas internacionales” con consecuentes transformaciones del Derecho Internacional”.13

De estas transformaciones habrían de darse cuestiones importantes como:
a) “… la proscripción de la trata de esclavos”.
b) “… la consagración de libre navegación de los ríos internacionales para efectos de comercio.
c) “En materia de derecho internacional diplomático, el Congreso de Viena produjo el Reglamento del 

19 de marzo de 1815, respecto al rango de los agentes diplomáticos para resolver el problema de la 
indeterminación en cuanto a la precedencia de los representantes diplomáticas y para evitar futuros 
conflictos, estableciéndose la clasificación de los empleados diplomáticos: embajadores, legados o 
nuncios; enviados, ministros u otros acreditados ante los soberanos; y de los encargados de nego-
cios, acreditados ante los ministros encargados de los asuntos exteriores”.14

En tiempos de la celebración del Congreso de Viena, vemos que se derrocan dinastías y surge la crea-
ción de nuevos estados; además de la caída de Napoleón, vemos que ante la también caída de los viejos 
principios de la monarquía absoluta, objetadas ya para entonces, aparecen los nuevos ideales de la de-
mocracia, con nuevos ideales de igualdad social, a partir de los ideales de la revolución francesa.

12  ibíd . pp . 51, 52 .
13  ibíd . p . 54 .
14  ibíd . pp .55 y 56 .
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Viene después la Constitución de los Estados Unidos de América en 1716; y en 1810 los diversos mo-
vimientos de independencia de las colonias de España en América, y la obtención de su independencia 
misma; hechos que dan verdadera vida no solo al nacimiento de nuevas naciones, sino al nacimiento 
mismo en forma real del Derecho Internacional, con nuevos estados, con la intención de su creación 
acompañada de gobiernos democráticos y republicanos.

Está dado el paso señalado del beneficio que recibe con estos acontecimientos del Derecho Internacio-
nal; y posteriormente con el Tratado de París, firmado por Francia, Austria, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, 
Cerdeña y Turquía, que vino a dar una marca única en la evolución del Derecho Internacional, al expandir 
el Derecho Internacional a una nación no cristiana: Turquía.

Es relevante hacer notar no solo la mención de que se admite a una nación no cristiana, sino la perseverancia 
en los ideales del ser humano, de alcanzar en las leyes de la Comunidad Internacional, la armonía, la paz y la 
tranquilidad, que posteriormente serían parte esencial de la Carta de las Naciones; y reflejado en los tratados 
de Westfalia, desde 1648, en lo concerniente a la eliminación de las diferencias de credo y de formas políticas.

Hoy en día conviven individuos o ciudadanos de las más diversas creencias, y formación política, en las 
relaciones internacionales, sean sociales, familiares, comerciales, políticas; ya en lo personal, ya en lo 
relacionado con sus responsabilidades laborales privadas o públicas. Y con ello decimos: ¿Qué mayor 
muestra de la existencia y desarrollo del Derecho Internacional?

La crEación dEL dErEcHo intErnacionaL Privado
En aras de darle la mayor claridad a la creación del Derecho Internacional Privado, anotaremos algunas 
posiciones de los teóricos nacionales e internacionales: 

“En Inglaterra y en Estados Unidos de América, el DIPr se circunscribe al estudio de los 
métodos de los conflictos de competencia judicial y de los conflictos de leyes. En el caso 
de este último país, los casos de DIPr son muy frecuentes, debido a que cada estado de la 
Unión Americana tiene sus propias leyes y la diversidad de ellas obliga a buscar soluciones 
con base en los citados métodos. Por su cantidad, tanto la jurisprudencia como la doctri-
na en ese país son muy ricas en conceptos, lo que a su vez ha dado lugar a importantes 
planteamientos doctrinales. Por lo general, autores y tribunales solo se refieren a casos 
internos; sin embargo, algunos autores han propuesto diversas opciones para resolver 
casos internacionalales, pero casi siempre de acuerdo con un planteamiento tradicional, 
es decir, sin utilizar métodos diferentes de los conflictos de leyes o conflictos de compe-
tencia judicial. Sin embargo, Estados Unidos ha participado en la discusión y adopción de 
convenciones internacionales de derecho uniforme; es decir, convenciones en las cuales 
se establece una normatividad común para los países parte de la misma, eliminando con 
ello los conflictos de leyes y, en ocasiones, los de competencia judicial. Asimismo, existe 
en ese país una tendencia hacia la codificación de leyes aplicables para todos los estados 
que forman la Unión Americana y que se adhieren al código correspondiente. En particular, 
la codificación ha tenido éxito en materia comercial. El resultado en ambos procedimientos 
es el mismo: tener un derecho uniforme”.15 

15  Pereznieto Castro, leonel . Derecho Internacional Privado. Parte general . Séptima Edición . Editorial Oxford . méxico, 2001 . p .4 .
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“Cabe recordar que esta rama del derecho, en su parte medular, se integra por un conjunto 
de normas jurídicas nacionales y supranacionales de derecho público, que tienen por objeto 
solucionar una controversia de carácter interestatal o internacional, mediante la elección del 
juez competente para dirimirla, de la ley aplicable al fondo del asunto o la utilización de la 
norma que específicamente dará solución directa a la controversia en caso de que existan 
derechos de más de un Estado que converjan en un mismo aspecto de la situación concre-
ta. Por tanto, el objeto de sus disposiciones, en principio, es puramente formal y consiste 
en elegir, mediante la utilización de las normas de conflicto, al juez competente y al derecho 
aplicable al fondo de la controversia en la que existen vinculaciones con leyes de diversos 
Estados, sin embargo, la corriente más avanzada sostiene que también se pueden crear 
normas sustantivas o materiales para regular el fondo de un conflicto en el que convergen 
normas de varias entidades o países, dando soluciones de fondo y de manera específica, 
utilizando en ocasiones criterios diferentes a los adoptados para los asuntos locales”.16

B) Obtener la seguridad de los derechos en el orden internacional, pues esta es la forma de garantizar 
los derechos fundamentales del hombre, en su persona, en sus bienes y en los actos jurídicos que 
realiza; porque de no ser por las normas jurídicas del Derecho Internacional Privado, el individuo no 
sabría a qué atenerse cuando hubiese elementos de conexión con preceptos jurídicos de más de 
un Estado;

C) Lograr la justicia a base de aplicación de Derecho extranjero cuando sea necesario para dar al sujeto 
interesado en la vigencia extra territorial de la norma extranjera lo que corresponde”.17

b) Conforme al método internacional, la solución de los llamados conflictos de normas jurídicas tiene 
como regla una disposición supraestatal nacida, no en la voluntad unilateral de un Estado sino en 
el acuerdo de voluntades, expreso o tácito (tratados internacionales o costumbre internacional) de 
varios Estados y, por lo tanto, las normas que se elaboren para solucionar conflictos no se reducen a 
la satisfacción de las necesidades de una entidad estatal sino que se enfocan a cubrir las exigencias 
de la comunidad de Naciones.

C) Métodos de regulación de la relación jurídica que suscitó el conflicto de leyes. 
 a) El método indirecto en el Derecho Internacional Privado es aquel en el que la norma jurídica de 

Derecho Internacional Privado tiene encomendada la misión de señalar la norma jurídica que ha de 
prevalecer entre aquellas conectadas con la relación jurídica que suscitó el conflicto de leyes.

b) El método directo en el Derecho Internacional Privado tiene la característica de que esta rama no 
solo se reduce a enviar a la norma jurídica aplicable sino que establece, únicamente para el caso de 
conflicto, la norma material.

El primero de estos métodos es el prevaleciente y el segundo aún es muy lejano y tropezará con los obs-
táculos derivados de la variedad de intereses nacionales en oposición”.18

16  Contreras Vaca, francisco José . Derecho Internacional Privado . Parte especial . Editorial Oxford . méxico, 2002 . p . 4 . 
17  Arellano garcía, Carlos . Derecho Internacional Privado . Decimoquinta edición . méxico, 2003 . pp . 31 y 32 .
18  ibíd ., pp . 40 y 41 .
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La Posición dE Los tEóricos y EL dErEcHo intErnacionaL Privado 
vigEntE antE La gLobaLización

Al analizar leer diversas obras de Derecho Internacional Privado y observar las posiciones que asumen los 
teóricos sobre la aplicación de los principios de la misma, así como de sus normas, estamos ciertos que 
falta mucho por hacer en torno a la uniformidad que debe adquirir esta aplicación, sobre todo atendiendo 
más las cuestiones de carácter meramente administrativo o legal en la solución de conflictos de leyes. 
En los diversos casos reales que surgen en las relaciones entre personas físicas y jurídicas de múltiples 
naciones, no invade la inquietud de analizar qué es lo que sucede en este ámbito de aplicación de normas 
de Derecho Internacional y, muy particularmente, lo volvemos a repetir, en los casos de familia y de gente 
que en principio dan forma a la misma, vía el matrimonio celebrado entre personas de distinta naciona-
lidad, o de igual forma, para personas jurídicas constituidas por personas de distinta nacionalidad y con 
establecimientos y operaciones en distintos territorios nacionales.

Tomamos pues de las citas anteriores la esencia de nuestra opinión y comentarios; por ejemplo, de la 
Unión Americana la diversidad de criterios por poseer cada Estado de esa unión sus propias leyes; y de 
acuerdo a ello se dificulta sin lugar a dudas la solución que deba darse a un caso en particular.

Y muy a pesar de la supuesta tendencia de ese país y sus entidades hacia una codificación aplicable para 
todos los estados de la Unión Americana, la codificación se dice ’ha tenido éxito en materia comercial’, y 
el resultado ha sido un derecho uniforme.

Esto último es precisamente lo que proponemos, en primer término para el derecho nacional. Nos refe-
rimos al de nuestro país, pues la diversidad de legislación de las entidades federativas impide llegar a la 
pretensión que estimamos no solo nacional, sino universal: la uniformidad del Derecho.

Por otra parte, el Derecho Internacional Privado ‘se integra por un conjunto de normas jurídicas naciona-
les y supranacionales de derecho público, que tienen por objeto solucionar una controversia de carácter 
interestatal o internacional, mediante la elección del juez competente para dirimir la ley aplicable al fondo 
del asunto o la utilización de la norma que específicamente dará solución directa a la controversia en caso 
de que existan derechos de más de un Estado que converjan en un mismo aspecto de la situación con-
creta; y de que se pueden crear normas sustantivas o materiales para regular el fondo de un conflicto en el 
que coinciden normas de varias entidades o países, dando soluciones de fondo y, de manera específica, 
utilizando en ocasiones criterios diferentes a los adoptados para los asuntos locales’.

La concurrencia de voluntad de las diversas naciones hace posible la creación y existencia del Derecho 
Internacional Privado. Aún en nuestros días persiste la utilización indiscriminada del término: ‘conflicto de 
leyes’ y esto no solo en lo teórico sino en la práctica, donde se establecen criterios que no son acordes 
con nuestra realidad social y se habla de conflicto de leyes, siendo que el o los conflictos los crea el propio 
sujeto o persona responsable de la tarea jurisdiccional al no conocer las figuras y la esencia del Derecho 
Internacional Privado.

Esto demuestra en pleno siglo XXI que no ha habido fruto en la concurrencia magnífica de tantos estu-
diosos y teóricos del Derecho Internacional, ni en los juristas de todas las naciones, para impactar, de 
una vez por todas, al interior de las múltiples naciones y hacer posible la aplicación eficaz del derecho y el 
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logro de la efectividad de quienes son responsables de esta tarea. Se busca lograr la Uniformidad del De-
recho Internacional Público, y de una vez por todas cortar de tajo con la trillada idea del conflicto de leyes. 
Si el Derecho Internacional Privado, como dice Arellano García, tiene por objeto obtener la seguridad de 
los derechos en el orden internacional para garantizar los derechos fundamentales del hombre en per-
sona, bienes y actos jurídicos que realiza; sería vano estar hablando de Derecho Internacional, Público o 
Privado, porque el individuo no estaría en posibilidad de verse en la incertidumbre ante la existencia de 
elementos de conexión con preceptos jurídicos de más de un Estado. 

Esto es, como asevera Arellano García, que la aplicación de justicia del Derecho extranjero es necesaria 
para darle al sujeto interesado la vigencia extra-territorial de la norma extranjera que corresponda.

En pocas palabras, ante la concurrencia de normas jurídicas de diversos estados, sean estos dos o más, 
lo que a nuestro criterio debe suceder sin lugar a dudas es la actuación de las autoridades judiciales, de 
cualquier país, con la mejor disposición de dar debido y cabal cumplimiento a su responsabilidad jurisdic-
cional, en pro de una verdadera ‘justicia internacional’.

Pero esta intervención debe ser pura, legal y respetuosa; pura, porque debe darse como parte de un 
compromiso adquirido por una nación, representando una voluntad soberana, en términos de verdadera 
colaboración judicial internacional; sin invadir, ni interferir, en la plena jurisdicción, que creemos correspon-
de al ad quo del país en que se instaura y ventila un asunto.

Creemos que en las cuestiones derivadas de exhortos, de cartas rogatorias, y otro tipo de situaciones 
reguladas por el Derecho Internacional Privado, que la mayoría de las veces contienen peticiones simples, 
pero que son magnificadas en forma de desidia, o quizás ignorancia de la verdadera existencia de un 
Derecho Internacional Privado, son parte activa las autoridades judiciales de cualquier país, atento a los 
tratados, convenciones, acuerdos, etcétera, de los que forman parte, y que les obliga simplemente a dar 
respuesta a las cuestiones de Asistencia Judicial Internacional.

En efecto, vemos que se han realizado infinidad de acuerdos y convenciones en aras de lograr la unifi-
cación del Derecho Internacional Privado, sin embargo, a pesar de que todo ello da las bases para que 
se fortalezca esta disciplina, y se observen notorios avances y logros del mismo, todo ello queda signifi-
cativamente en los documentos, en la teoría, pero en la realidad, en la práctica se observan aún muchas 
deficiencias; sobre todo atendiendo no al contenido e intención de la esencia de los acuerdos tomados 
y establecidos en las convenciones, que la mayoría de las veces, son desconocidos por los juzgadores y 
sus auxiliares, sino que también se dan estas deficiencias en la falta de atención y de cuidado de quienes 
son responsables de la administración e impartición de justicia.

Infinidad de casos que son enviados a los jueces mexicanos por jueces de otras naciones no son atendidos 
con la atingencia que se debería debido al pretexto de tener excesiva carga de trabajo y tener que atender 
otros asuntos de naturaleza internacional. Los jueces y sus auxiliares tienen pereza de simplemente leer un 
exhorto o una carta rogatoria que provenga de cualquiera nación, y obsequiar simplemente lo conducente.

Como estamos viendo, no existe en la cuestión normativa problema alguno para darle mayor fuerza a 
la existencia de la Asistencia Judicial Internacional, lo que falta definitivamente es mayor capacitación a 
nuestros jueces y magistrados, para que estén compenetrados de los suficientes conocimientos en ma-
teria de convenciones internacionales, y den fácil atención y solución a los asuntos de este ámbito que 
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son enviados por jueces de otras naciones, sobre todo ante la muy avanzada tecnología con la que se 
cuenta en materia de traducción, o bien por el personal que presta servicios a los Tribunales Mexicanos 
en esta actividad.

El sustento y la subsistencia del Derecho surge no solo de su eficacia, sino también de la aplicación 
honesta del mismo por quienes lo observan, pero también por quienes lo aplican; es así que en un Es-
tado de Derecho se da en igualdad de circunstancias la obligación de observar el orden jurídico, tanto a 
gobernantes como a gobernados. Esta es una de las más grandes formas de demostrar que un orden 
jurídico se refuerza cada día que pasa, si los sujetos señalados dan fiel cumplimiento a esa observancia. 
Dentro de los primeros ubicamos la responsabilidad inherente a la conducta que se debe asumir al aten-
der los casos de colaboración en la Asistencia Jurídica Internacional, con la mayor certeza y rapidez que 
corresponde a la actuación de los responsables de la función jurisdiccional, no solo de su cumplimiento 
al derecho interno, sino también al Internacional Privado.

Hoy más que nunca en la increíble dimensión en que se han visto incrementadas las relaciones humanas 
entre individuos de diferentes naciones, diferentes sistemas, diferentes idiomas, etcétera, y de estos, 
en la cultura de sus propios países, de sus órdenes jurídicos, en los que van implícitos sus principios y 
valores culturales, es donde encontramos la necesidad plena y absoluta del crecimiento en consciencia 
de quienes representan el Poder Judicial. Esto con la finalidad de ser cada día más competentes con la 
preparación correspondiente, que se dé respuesta a la creciente necesidad de adoptar una posición de 
capacidad profesional plena, ante el sinnúmero de casos existentes y los que se siguen dando día a día, 
con motivo de esas relaciones físicas y colectivas (personales, de familia, comerciales) que implican el 
crecimiento dinámico de la globalización.

En la globalización incipiente se observaba mayor lentitud de parte de los gobiernos, para dar una respuesta 
de su intervención a los acuerdos internacionales, en pro de dar una atención y solución eficaz y pronta a 
los asuntos del orden internacional, que atañen a diversas personas físicas o jurídicas, cuyos intereses son 
parte del desarrollo y buena marcha de las diversas naciones en su interior, para sus finanzas públicas y 
privadas. De aquí que surja nuestra inquietud para proponer la intervención de los gobiernos y sus repre-
sentantes, de sus subordinados o gobernados, para poner de su parte todo lo que esté a su alcance, para 
que los procesos administrativos y de naturaleza jurisdiccional se atiendan conforme a Derecho; el derecho 
existente, y que pueda crearse en la dirección propuesta sin que se obstaculice el avance y crecimiento de 
las normas del Derecho Internacional, con su aplicación correcta y estricta, además de pronta.

Si presumimos de tanto avance tecnológico, con inventos increíbles a partir del siglo XX y con boom diná-
mico e imparable en lo que va del siglo XXI, es sinónimo de civilización, y por ende debe ser también sinó-
nimo de una verdadera aplicación de esa forma civilizada en todos los menesteres inherentes a la Justicia, 
a la aplicación del Derecho Interno y del Derecho Internacional Privado, en aras de alcanzar esa Justicia.
Y bien, el aumento de estas relaciones entre particulares de carácter internacional, por pertenecer ellos 
(personas físicas o jurídicas) a diferentes naciones y estar sometidas a más de un ordenamiento jurídico, 
han ido en aumento imparable, lo que ha obligado al legislador a incorporar nuevas normas que traten 
de hacer frente a esta nueva realidad socio-jurídica, que constituye el Derecho Internacional Privado; y no 
deja de ser difícil encontrar una normativa adecuada y eficaz, atendiendo sobre todo al criterio añejo de 
legislar en cuestiones que refieren las situaciones internas o domésticas.
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En la práctica vemos, por ejemplo, cuando un ciudadano mexicano con domicilio en la Ciudad de México, 
D. F., formaliza un contrato de compraventa internacional de mercaderías con un ciudadano colombiano 
establecido en Cali, Colombia. Si surge un litigio derivado del incumplimiento de cualquiera de las obli-
gaciones de las partes, y el comprador o el vendedor presenta ante los órganos jurisdiccionales espa-
ñoles una demanda, las cuestiones a resolver serían varias: ¿son los órganos jurisdiccionales españoles 
competentes para conocer de este litigio?, en caso afirmativo, ¿qué ley aplicarían para resolverlo, la ley 
mexicana o la ley colombiana? Es el Derecho internacional privado la disciplina jurídica llamada a intervenir 
para dar respuesta a estas cuestiones.

Aquí estamos ante un caso definitivamente de una demanda por incumplimiento; y dentro de ella puede 
darse la posibilidad de llevar a cabo diligencia o diligencias, vía exhorto o carta rogatoria para notificar de 
algún acuerdo o proveído, o bien simplemente para requerir de la entrega de documentos al Ad Quo; y 
luego entonces es aquí en donde queremos hacer notar nuestro interés de casos simples en los que no 
existe razón alguna para involucrar la complicación del desconocimiento de convenciones, normas de de-
recho internacional, o cuestiones relativas; si simplemente se trata de algo que no motiva aspecto alguno 
de dificultad o de duda en el responsable de una autoridad jurisdiccional, para dar atención y solución a lo 
pedido, si está viendo que se trata de algo simple, cuya obsequio o atención no implica en modo alguno 
compromiso de carácter jurisdiccional que lleve a crear conflicto alguno de leyes de diferentes naciones.
Es tiempo ya que dejemos atrás todas las posiciones antagónicas a la del avance y eficacia del Derecho 
Internacional Público, sobre todo atendiendo a las muy dominantes situaciones de desplazamientos de 
personas por todos los países del orbe; de adquisición de compromisos y obligaciones legales en la figura 
del matrimonio, de la paternidad, de la adopción, en una palabra, de la familia: sucesiones con bienes en 
estados diversos; además de adquisiciones en propiedad sobre cosas ubicadas en territorios de otros 
países; la celebración de contratos de diversa naturaleza con naturales de países diferentes.

En todo ello, acude o concurre la norma de Derecho Internacional, como la norma de Derecho Interno de 
cada país de donde sean los contratantes o partes en un juicio; y es aquí que esa eficacia del Derecho 
a que nos referimos, si lo ubicamos en el Derecho Internacional para impactar desde el Derecho Interno, 
sería tan simple como mostrar ese potencial de la eficacia a las cuestiones de Asistencia Judicial Inter-
nacional, cuyas respuestas positivas, rápidas o inmediatas de la atención a exhortos y cartas rogatorias 
provenientes de otros países, muestren también la intención de una nación de su autoridades; en el caso 
de nuestro México, de que se den esas respuestas a los asuntos que implican la Asistencia Judicial Inter-
nacional, den una muestra al mundo en general en lo social, al mundo de lo jurídico internacional que se 
da y se puede hacer en México.

Nos referimos a criterios claros y definidos que envuelvan la mentalidad y esencialmente el criterio de 
Ministros de la Suprema Corte, Magistrados de Tribunales Colegiados, Unitarios, Jueces de Distrito; 
Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas; y Jueces y auxiliares 
responsables de la administración de Justicia, para aplicar sin dudas, un criterio claro en la atención de 
asuntos provenientes de otros países en que se tenga que aplicar el Derecho Interno o el Internacional, sin 
apartarse de los principios de Legalidad y Seguridad Jurídicas, pero tampoco del Derecho Internacional 
Privado; y sobre todo con la atingencia y exigencias de una justicia pronta y expedita, la que estamos 
seguro impactará y será aplaudida por la Comunidad Internacional. 
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“Como señalan los profesores Fernández Rosas, Sánchez Lorenzo y Esteve González, nos encontramos 
ante una sociedad fuertemente internacionalizada como consecuencia de los siguientes factores políti-
cos, sociológicos, económicos y filosófico-jurídicos: por una parte, serían factores políticos, la coopera-
ción internacional con el objeto de buscar la reglamentación más adecuada del tráfico jurídico externo 
y la importancia creciente de los procesos de integración; por otra, como factores sociológicos, nos 
encontraríamos con el incremento de los desplazamientos humanos derivados de la sociedad del ocio o 
la multiculturalidad, el incremento de los movimientos internacionales de trabajadores, y el surgimiento e 
irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación e información…”19

En este cúmulo de factores que señalan los autores en cita, destacamos lo que se significa como obje-
to: buscar la reglamentación más adecuada del tráfico jurídico externo y la importancia creciente de los 
procesos de integración. En esto debe consistir la principal preocupación del jurista nacional de cualquier 
país; en actuar tan libremente, pero siempre sujeto, supeditado al Derecho Interno, pero ante todo con 
amplio criterio, que permita aportar con sus criterios y firme actuación, a esa ‘adecuada reglamentación’ 
que a nivel internacional debe privar; para dar vida a esa reglamentación, de naturaleza internacional, y 
con ello justificar la importancia que revisten los procesos de integración jurídica del nivel internacional.

Los autores citados nos hablan de los factores sociológicos que se reflejan en los desplazamientos hu-
manos derivados de la sociedad del ocio a la multiculturalidad, con movimientos internacionales de tra-
bajadores; pero ya lo anotamos en otra parte de este trabajo, en el intercambio diverso que confluye en 
la familia; estar hablando de intereses que atañen a la familia es hablar del respeto del Derecho Interno y 
del Derecho Internacional, la dignidad de las personas como seres humanos, miembros de la Comunidad 
Internacional, en donde se debe aplicar más contundentemente el criterio que caracterice la actuación 
legal del representante jurisdiccional de cualquier estado, mostrando su capacidad, su criterio en la buena 
atención de los asuntos de la eficaz y efectiva colaboración judicial internacional. 

Debemos convertir al Derecho Internacional Privado, a partir del Derecho Interno de nuestro país, de cada 
país que concurra a las relaciones internacionales, en verdadero entendimiento de los factores que anali-
zan los autores citados; que han sido ya convertidos en factores de un entendimiento, de la comunicación 
de culturas diversas, y con el respeto de esas relaciones interculturales se dé fuerza y subsistencia al 
Derecho Internacional Privado, al Derecho Interno de nuestro país; y la esencia del Derecho, las garantías 
que desde el punto de vista jurídico son inherentes a las personas, y que nos permiten ver hecha una 
realidad con fines comunes.

Que esos fines comunes no sean otros que la concurrencia de esfuerzos de parte de los sujetos del Dere-
cho Internacional Privado, incluyendo en estos a los Estados correspondientes, para alcanzar la catego-
rización normativa que permita una mejor y mayor aplicación de criterios que sean los perfectibles de los 
criterios que actualmente predominan en el Derecho Internacional Privado; que no sean parte del histórico 
criterio de que sirven únicamente para resolver los conflictos determinados nacidos de las relaciones 
humanas; sino que sirvan de ejemplo y guía para influir en la mentalidad y criterios de los integrantes del 
poder judicial de otros países, que integran el personal responsable de atender los asuntos del ámbito de 
la Asistencia Judicial Internacional. 

19  
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concLusionEs
Si la globalización es todo un proceso integral de carácter económico, tecnológico, social y cultural de 
gran dimensión, que ha dado lugar a una comunicación cada vez mayor entre los distintos países del 
orbe, en que se unifican mercados, sociedades, culturas, que se significan en el proceso acelerado y 
dinámico de la globalización; ¿por qué no pensar que dentro de esta interrelación de intercambio multi-
factorial, se unifique un ordenamiento jurídico internacional que mejore y supere las políticas, conceptos 
y preceptos que se han integrado a las convenciones que hasta hoy han sido celebradas en los diversos 
foros internacionales?

En ese proceso de la globalización se presentan infinidad de aspectos de intercambio social y cultural, 
con interrelación de personas, empresas, etcétera, y se buscan formas de uniformar criterios para el 
manejo de los aspectos relacionados con personas, familia, contratos, empresas multinacionales, integra-
ción de economías de mercado mundial. Aquí es donde debemos aprovechar los estudiosos del derecho, 
para promover, para hacer realidad la integración y la uniformidad del Derecho Internacional Privado, que 
contenga los efectos de la globalización en ese punto esencial de uniformar y simplificar los procesos y su 
regulación nacional e internacional, que muestren que las condiciones de un siglo XXI son para presentar 
de cada nación, y de todas unificadas, la competitividad, con legalidad y seguridad jurídicas en beneficio 
de los propios estados y de sus ciudadanos que los conforman; así como de los ciudadanos de los di-
versos países, ante la necesidad de acudir a los tribunales nacionales diversos a los de sus estados, en 
respeto a los derechos fundamentales nacional o internacionalmente considerados.

Existe una serie de conductas que han sido manifestadas por individuos de la Comunidad Internacional, 
y muchas de ellas, que consideramos lesivas, pues sin justificada razón legal aparecen de pronto en 
foros de nivel internacional identificándose como anti globalización. En materia jurídica hasta ahora no 
han aparecido este tipo de manifestaciones, lo cual indica que se debe aprovechar para caminar hacia la 
perfectibilidad de todo lo que signifique un mejoramiento de la normatividad nacional e internacional en 
torno de la Asistencia Judicial Internacional.

La normatividad, además de los amplios criterios de jueces y demás involucrados en esta tarea, deben 
facilitar la asistencia legal menor, documentos legales, solicitudes de extranjeros, desahogo de testimo-
niales, peritajes, inspecciones, materia civil, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, 
particularmente si se trata de asuntos inherentes al Derecho de Familia.

Sin dejar de considerar la posibilidad de ir mejorando en este ámbito de la Colaboración, de la Asistencia 
Judicial Internacional, se pone énfasis en la aplicabilidad de la Ley, su interpretación y aplicación en tér-
minos de equidad, en casos de justicia nacional e internacional.

Que se eliminen requisitos vanos, se minimicen las exigencias de los requisitos elementales, se simplifique 
en una palabra a tal grado que se permita dentro lo que es lícito, desahogar diligencias en obsequio de 
exhortos y cartas rogatorias, aspectos que no afecten al Derecho Interno de los países, pero que tampo-
co afecten a los derechos fundamentales de los individuos, sean de la nacionalidad que fueren, bajo el 
rubro de colaboración o asistencia judicial internacional, dentro del ámbito de la justicia internacional, en 
que se suplan incluso deficiencias en torno a la no precisión de aspectos que son lógicos y se requieren 
para protección de derechos fundamentales. 
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La libertad para cubrir pequeñas deficiencias de las solicitudes de Asistencia Judicial Internacional, deben 
estar acordes con la no exigencia de contener el fundamento de un tratado o acuerdo internacional, para 
obsequiar este tipo de solicitudes de acuerdo con nuestro derecho interno, en primer término la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes que de ella emanen, pero con un sentido práctico 
y de buena fe, que sea manifestación de una verdadera colaboración en la asistencia jurídica internacional.

Al señalar la buena fe, es de recordar que en el Derecho Internacional privan los principios del Pacta Sunt 
Servanda y Bona Fides; pues bien, en el primero habrá de atender a lo pactado, es decir, que nuestros jue-
ces y magistrados estén en conocimiento de los tratados, acuerdos y convenciones que el Estado Mexicano 
ha celebrado o de los que forma parte; pero esencialmente que impuestos dichos personajes de todos esos 
instrumentos jurídicos internacionales se centren en ellos y actúen conforme a ellos y al Bona Fides.

Todo lo anterior será para asumir una responsabilidad paralela a la que se han impuesto los constitucio-
nalistas con las nuevas reformas a la Constitución y cuestiones relativas a la constitucionalidad formal, 
difusa y convencional; temas que están en boga y que ya han sido adoptados para su estudio y análisis 
por varios países de América Latina al generar e imponer en materia de su competencia, a magistrados y 
jueces federales, así como a magistrados y jueces locales, de la obligatoriedad de observar y aplicar inex-
cusablemente las convenciones, acuerdos y tratados en todos los casos en que se aparecen en posible 
riesgo o afectación los derechos humanos, de las partes de esos asuntos de su conocimiento.

Esto es pues ya una realidad legal, que esperamos sea observada en beneficio de los ciudadanos de los 
países latinoamericanos y sea ejemplo a seguir por todos los sistemas jurídicos del orbe; pero que en 
principio esperemos sea una realidad para impacto del crecimiento del Derecho y de sus fines, no solo en 
la región que habitamos, sino en el ámbito mundial.

De acuerdo con Seara Vázquez: “Cuando las instituciones no responden a las necesidades sociales, son 
destruidas de uno u otro modo. El estado nacional, con excepción de algunos macro-estados, es ya un 
marco demasiado estrecho para las economías modernas; ¿qué otra explicación podría encontrarse a fe-
nómenos como el de las empresas transnacionales o la extraordinaria proliferación de las organizaciones 
internacionales, que van tejiendo por la vía funcional, una red de canales de comunicación por encima de 
las fronteras? Los pueblos que se niegan a aceptar las soluciones que la realidad social impone acaban 
pagando el precio… El fenómeno de la organización internacional podría interpretarse entonces como la 
búsqueda de una solución intermedia entre el mantenimiento de los estados nacionales y la integración. 
Sobre la base de la soberanía e independencia, se trata de incrementar los contactos y las relaciones, de 
modo institucional, organizándose para fines concretos…”

Esos fines concretos no serán otros que los que se logren y alcancen a través de la verdadera organiza-
ción, pero una organización primeramente interna de cada país, dando plena respuesta a sus planes de 
aplicación constitucional formal, difusa y convencional; con respeto estricto de las normas que conforman 
el Derecho Nacional o Interno de cada país, pero sin dejar de considerar lo que constituye y ha consti-
tuido desde siempre, por su importancia, el Derecho Internacional Privado, y las figuras de él derivadas, 
como los tratados, acuerdos y convenciones vigentes y que ahora mismo están siendo obligatorias en su 
observancia, por los magistrados y jueces federales, así como los magistrados y jueces del ámbito local; 
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lo que se traduce en el compromiso de imponerse de dichos convenios, tratados, acuerdos y convencio-
nes aplicables, en términos de poder saber y conocer qué es en verdad lo que legalmente tendrán que 
aplicar a los asuntos sometidos a sus competencias, en forma conjunta o complementaria a las normas 
del Derecho Interno de cada país.

Con este trabajo esperamos contribuir a incitar la voluntad de los diferentes países de Latinoamérica, vía los 
estudiosos del Derecho, para que se preocupen más por atender cuestiones que les permitan darle perfecti-
bilidad tanto a su Derecho Interno como al Internacional, y mostrar con ello un desarrollo y adelanto regional 
en esta materia, para beneficio de sus ciudadanos en aspectos migratorios y de negocios internacionales, 
y extenderlo al intercambio cultural y económico, que traerían también el fortalecimiento de los vínculos 
sociales y políticos con la intervención de las Universidades y las instituciones gubernamentales.
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anáLisis dE La rEntabiLidad dE Los fondos 
dE invErsión Para Los ExcEdEntEs 
dE tEsorEría . caso: municiPio dE QuErÉtaro

juan manuel Peña aguilar
josé antonio velázquez juárez

introducción
EN la actualidad se han vuelto cada vez más comunes los mercados financieros puesto que ofrecen a 
los proveedores y solicitantes de fondos realizar transacciones de compra-venta de manera directa de 
activos financieros y valores tales como dinero, bonos, tasas de interés, divisas, acciones, commodities, 
entre otros (Gitman, 2012).

El objetivo del presente estudio fue conocer el impacto de los fondos de inversión de renta fija en la 
maximización de la rentabilidad de los excedentes monetarios de la tesorería del Municipio de Querétaro. 
Asimismo, busca proponer la aplicación de un portafolio de inversión bajo el enfoque de un sistema que 
permita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y transparencia de las inversiones 
en términos de la legislación administrativa aplicables por la Ley para el manejo de las disponibilidades 
financieras en las entidades y organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal (SHCP, 2006).

El presente caso de estudio abordó a la entidad gubernamental denominada Municipio de Querétaro, 
considerado como la entidad municipal de mayor importancia y trascendencia económica, política y so-
cial para el Estado de Querétaro, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el CONAPO (2013). En 
este contexto, el control de los recursos financieros cuenta con un papel muy importante dentro de las 
funciones del Municipio, puesto que implica el cumplimiento de metas, seguimiento de normas, políticas 
y reglamentos que permitan establecer una adecuada administración pública municipal (INAFED, 2008).

La administración pública municipal en México demanda el fortalecimiento de las capacidades de gestión, 
enfocadas en el   logro de mayores estándares productivos de sus recursos. El desarrollo administrativo 
y el fortalecimiento de los instrumentos de gestión en los Municipios son temas hasta ahora poco explo-
rados; es por ello que resulta importante y pertinente difundir entre    las autoridades y funcionarios mu-
nicipales la información relevante respecto a nuevas formas a considerar en la organización e integración 
de la administración municipal (Moyado, 2000).

A partir de la problemática en la administración de los recursos económicos municipales descrita en los 
párrafos anteriores, surge el problema de investigación de esta tesis, que se plantea a partir de la siguien-
te interrogante: ¿Cómo impactó el horizonte de inversión en el rendimiento de los fondos de inversión de 
renta fija sobre los excedentes monetarios de tesorería del Municipio de Querétaro?

Con base en el análisis de la actual administración de recursos públicos del Municipio de Querétaro, se 
pudieron detectar diferentes variables de estudio, las cuales ponen de manifiesto que se trata de una 
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problemática multifactorial y compleja, por lo que se decide acotar las variables de estudio para delimitar 
la investigación y establecer la operacionalización de las mismas. Destaca el hecho de que la variable de-
finida como la variable independiente (VI), hace referencia al horizonte de inversión, concepto que influye 
en la variable dependiente (VD), donde se medirá de forma empírica y estadística el rendimiento de los 
fondos de inversión en función de los indicadores elegidos para este estudio, que se identifican mediante 
el tipo de instrumento, riesgo y horizonte de inversión.

Las variables elegidas integran el planteamiento del problema y guardan, por una parte, relación directa 
con los objetivos y, por otra, con la hipótesis de investigación diseñada para este estudio, la cual se definió 
como: El horizonte de inversión influyó positivamente en el rendimiento de los fondos de inversión de renta 
fija sobre los excedentes monetarios de la tesorería del Municipio de Querétaro.

El presente estudio se encuentra dentro del paradigma de investigación cuantitativa, con tipo de estudio 
descriptivo, comparativo, correlacional y con profundidad transversal en el tiempo. Se utilizó un estudio 
descriptivo con el propósito de dar a conocer las características de un conjunto de unidades de estudio, 
el estudio comparativo con la intención de comparar las realidades de conjuntos de elementos, y el estu-
dio correlacional para medir el nivel o grado de relación entre las variables de estudio.

La recolección de datos pertinentes para este estudio se llevó a cabo a través de una investigación docu-
mental, a partir de fuentes de información primarias y secundarias, con la intención de ordenar y analizar 
información relevante previamente documentada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Dicha infor-
mación requirió de un tratamiento estadístico basado en muestras no probabilísticas, con muestreo por 
conveniencia, lo que permitió en su momento conformar la evidencia empírica y estadística que sometió 
a prueba la hipótesis de investigación de este estudio.

El esquema de la investigación se compone por una introducción, que permite plantear términos clave 
del estudio para posteriormente plantear el marco teórico y exponer la ley para el manejo de las dispo-
nibilidades financieras, el marco jurídico municipal y la administración pública municipal; todos ellos son 
elementos clave que permitieron explicar la relación de causalidad de las variables de estudio, en este 
caso el impacto de los fondos de inversión de renta fija en la maximización de la rentabilidad de los ex-
cedentes una vez plantmonetarios de la tesorería del Municipio de Querétaro, el diseño metodológico, 
el planteamiento del problema, las hipótesis de investigación y los objetivos generales y específicos, así 
como los procedimientos de recolección de los datos necesarios para probar la hipótesis de investigación 
de este estudio. Asimismo, se muestran los resultados empíricos y estadísticos que permitieron contras-
tar, analizar y llevar a cabo la discusión sobre la hipótesis planteada, el objetivo del estudio y el problema 
de investigación. El artículo concluye con recomendaciones para este estudio, con base en el análisis y 
discusión de los resultados obtenidos.

rEvisión LitEraria
Para Van Horne (2010), el horizonte de inversión se refiere a la vida del valor, así como al periodo en que 
un activo otorga su máximo rendimiento. Van Horne sostiene que las sociedades de inversión pueden 
tener horizontes de inversión a la medida que satisfacen necesidades específicas. Por lo común, para un 
plazo de vencimiento más largo se tendrá un rendimiento mayor, pero también mayor exposición al riesgo 
de ese rendimiento.
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Berk y DeMarzo (2008), mencionan que el horizonte de inversión se refiere al plazo en el que se determi-
nan los flujos de efectivo esperados que recibe un inversionista por poseer una cartera de valores y que 
se basa en la valuación de cualquier activo. Berk y DeMarzo sostienen que, debido a que esos flujos de 
efectivo pueden llegar a ser riesgosos, para este proyecto se deben considerar el rendimiento esperado 
de otros títulos disponibles en el mercado con un bajo o con ningún riesgo equivalente a las directrices, 
políticas y condiciones de inversión que disponga el inversionista.

Morales (2001), indica que el horizonte de inversión es el plazo en el cual se obtiene el maximo de rendi-
miento por la aplicación de recursos financieros hacia la adquisición de una cartera de inversión, la cual 
tiene la caracterísica de contar con una tasa de rendimiento establecida a partir de los valores adquiridos, 
considerando un determinado nivel de riesgo. En la tabla 1, Morales muestra la clasificación y las princi-
pales características de los horizontes de inversión, los tipos de instrumentos financieros que se manejan 
y sus respectivas carácterísticas.

Tabla 1
Características de los horizontes de inversión

tiPo dE 
inVErsión

PEriodo
aCtiVos 

utilizados
CaraCtErístiCas

Corto Plazo
Menos de 
3 años

Manejo de ins-
trumentos del 
Mercado de dinero 
y del Mercado de 
capitales.

Uso inmediato de 
dinero para inversión 
en instrumentos de 
corto plazo.

Mediano 
Plazo

De 3 a 7 
años

Cartera diversifi-
cada de acciones, 
Bonos y Activos de 
Largo Plazo.

Mercado muy volátil,
aversión al riesgo por 
parte de los inversio-
nistas.

Largo Plazo
Más de 7 
años

Uso de Acciones 
y Bonos a largo 
plazo.

Alta liquidez y bursa-
tilidad.

Heyman (1988), señala que el horizonte de inversión en un elemento muy importante al momento de in-
vertir, ya que se refiere a decidir el tiempo durante el cual se dejará madurar la inversión. Heyman llega a 
la conclusión de que el horizonte de inversión marca de manera importante el proceso de inversión en un 
portafolio de inversiones, por ello las inversiones dependerán de los objetivos a lograr con la tenencia de 
los valores o del portafolio de inversiones adquirido.

La aportación de Berk y DeMarzo (2008), permite observar que el horizonte de inversión determina los 
flujos de efectivo esperados que recibirá un inversionista por poseer una cartera de valores, enfoque 
primordial para este estudio en torno al manejo de las disponibilidades financieras del Municipio de Que-
rétaro. Por su parte, el enfoque de Van Horne (2010), representa otro factor importante a considerar en 
esta tesis, debido a que el horizonte de inversión representa la vida del valor o instrumento de inversión, 
así como el periodo en que dicho activo otorga su máximo rendimiento, considerando el nivel de riesgo a 
asumir por parte del inversionista.
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EL rEndimiEnto dE invErsión
Para Van Horne y Wachowicz (2010), el rendimiento se considera como el ingreso recibido en una inver-
sión, además de cualquier cambio en el precio de mercado. De esa manera, para poder tener una base 
de comparación uniforme se contrapone a los rendimientos de mercado. En este sentido, Van Horne y 
Wachowicz señalan que el resultado de la comparación de dichos valores con rendimientos diferidos se 
relaciona con los costos financieros y los costos de capitales, y que generalmente los rendimientos se 
expresan con un porcentaje del precio inicial de mercado.

Lahoud (2006), menciona que el rendimiento es una función proporcional a la diversificación de activos 
y que se mide en términos porcentuales. Asimismo, afirma que en el rendimiento está inherente el riesgo 
de cada activo, por lo que la variabilidad del rendimiento es afectada de forma inmediata y su medición 
—estándar— se hace sobre la medida de rentabilidad en un periodo determinado.

Beasley y Brigham (2009), señalan que el rendimiento de un valor depende de si el instrumento es la 
deuda o el valor de capital, y que el dinero ganado del rendimiento puede pertenecer a dos categorías: el 
ingreso pagado por el emisor del activo financiero o el cambio en el valor del activo financiero dentro del 
mercado durante un periodo, entendiéndose esto último como las ganancias de capital.

De acuerdo con Heyman (1988), el rendimiento es un beneficio obtenido por la inversión de activos finan-
cieros que generalmente se expresa en términos porcentuales, normalmente establecida por el nivel ge-
neral de las tasas de interés dentro del sistema financiero. Heyman agrega que los rendimientos a obtener 
por parte de un conjunto de activos financieros son mínimamente la tasa actual de inflación esperada en el 
país; sin embargo, para nuestros fines solo se tomarán en cuenta aquellos instrumentos con bajo riesgo, 
los cuales son emitidos por el Gobierno Federal: los CETES, BONDES, BREMS, entre otros. 

Heyman indica que estos instrumentos gubernamentales se caracterizan por ser altamente líquidos y que 
cuentan con la garantía del Gobierno Federal y, por lo tanto, son instrumentos que tienen el riesgo más 
bajo dentro del mercado de valores mexicano.

Para Heyman, la forma de poder determinar el rendimiento de las sociedades de inversión consiste en 
lo siguiente: una inversión es un préstamo que el inversionista hace al emisor del instrumento, donde el 
primero presta un monto principal durante un plazo convenido y necesita de un rendimiento adecuado 
durante un periodo determinado, ya que al final o antes del periodo de vencimiento se puede realizar la 
devolución del monto principal o valor nominal. En la figura 1 se presenta una fórmula de valuación para 
los rendimientos de una sociedad de inversión, tomando como referencia el valor presente neto. 

Cabe destacar que para los fondos de renta fija se toma en consideración que las ganancias (I) son fijas y 
que el valor nominal es agregado en el último periodo de inversión, junto a los flujos obtenidos.

Figura 1 Fórmula para determinar el rendimiento de una sociedad de inversión
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Díaz (2013), define que para las sociedades de inversión, el rendimiento es la ganancia de capital que se 
obtiene a través de acciones o cualquier otro título-valor a un precio superior al que se paga al momento 
de comprarlas en el mercado de valores. Asimismo, señala que a través de las ganancias de capital es 
posible determinar el rendimiento de un activo financiero en su venta por debajo del valor nominal y que 
al redimirse este, es posible determinar las ganancias obtenidas.

Para poder determinar las ganancias obtenidas en un fondo de inversión, Díaz (2013) propone un proce-
dimiento para calcular la tasa de efectivos de rendimiento de valores, los cuales cuentan con precios 
distintos en fechas diferentes. Díaz explica que para poder conocer el rendimiento de una sociedad 
de inversión se consideran los precios de una sociedad de inversión al inicio y al final de un periodo 
determinado. En la figura 2, se muestra una manera de calcular directamente la tasa efectiva de ren-
dimiento a un plazo determinado, considerando que en la ecuación la cifra -1 representa la necesidad 
de restar el capital invertido.

Figura 2 Cálculo de rendimientos para Sociedades de Inversión

Villalobos (2007), establece que los rendimientos obtenidos por las sociedades de inversión se consideran 
como ganancias de capital y son las utilidades que obtiene el inversionista por haber prestado su dinero al 
organismo emisor; además. equivalen a la diferencia entre el capital que invierte y los montos que recibe 
después de la compra. 

Villalobos explica en la figura 3 que para determinar los rendimientos a lograr dentro de una sociedad de 
inversión se debe utilizar la siguiente fórmula, donde M representa el valor inicial de un activo y C muestra 
el valor final de una cotización, dado un periodo de tiempo específico. 

Figura 3 Fórmula para determinar los rendimientos en una Sociedad de Inversión

Asimismo, Villalobos (2007) señala que tras obtener el rendimiento total de un fondo de inversión es nece-
sario conocer la tasa de rendimiento efectiva puesto que permite tomar una decisión correcta, apegada 
a las políticas de inversión de una organización gubernamental. Para este fin, en la figura 4 se ilustra la 
fórmula, donde Ie representa a la tasa efectiva, la cual muestra la posible ganancia a obtener dado el plazo 
de un instrumento, n representa el plazo del instrumento y q es el número de días en los que se desea 
conocer las ganancias obtenidas.



155
Experiencias educativas en instituciones 

de nivel superior en Latinoamerica

Donde: 
Ie = representa la tasa efectiva
N = representa el plazo del instrumento y q es el número de días en los que se desea conocer las ganan-
cias obtenidas.

Figura 4 Fórmula para conocer la tasa efectiva de rendimiento de un fondo de inversión.

De acuerdo con BBVA (2010), los fondos de inversión contienen acciones cuyo precio se determina 
diariamente y el cual representa el punto de partida para llevar a cabo el cálculo del rendimiento efectivo 
y anualizado. Aquí, el rendimiento anualizado se presenta para los fondos de deuda, mientras que para 
los fondos de renta variable t cobertura se publican los efectivos, los cuales consideran el diferencial de 
precios. Ver la tabla 2.

Tabla 2
Rendimiento de los fondos de inversión

CoMPortaMiEnto dE un Fondo dE inVErsión

Fecha Precio Rendimiento

Dic-02 1080.00 0

Ene-03 1088.40 0.8 %

Feb-03 1098.00 0.9 %

Mar-03 1070.00 -2.6 %

Abr-03 1150.00 7.5 %

May-03 1152.00 0.2 %

Jun-03 1180.00 2.4 %

Jul-03 1199.00 1.6 %

Ago-03 1202.00 0.3 %

Sep-03 1180.00 -1.8 %

Oct-03 1200.00 1.7 %

Nov-03 1203.00 0.3 %

Dic-03 1270.00 5.6 %

En la tabla 2 se observa que el cálculo del rendimiento efectivo considera un periodo determinado co-
nocido como de punta a punta. Se tomaron como referencia el precio inicial y el precio final, tal como se 
describe en el siguiente desarrollo:

a) Rendimiento efectivo
Rendimiento Periodo= (VFP-VIP)/VIP = (1.088.40-1.080.00)/1.080.00= 0.80 % 
Con respecto al cálculo del rendimiento anual se considera el precio inicial, menos el precio del último mes 
del año en que se llevó a cabo, tal como se expone a continuación.
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b) Rendimiento anual
 R.P. = (VFP-VIP)/VIP = (1.270-1.088.40)/1.088.40 = 16.7 % 
 Los rendimientos que se publican para todos los fondos de inversión consideran descontada la cuo-

ta de administración que se cobra por dicha acción, de tal forma que el rendimiento que se reporta 
al inversionista es neto. 

mEtodoLogía
En el presente capítulo se plantea el diseño metodológico que se aplicó para el desarrollo de este artículo, 
con el propósito de maximizar la validez y confiabilidad de la información recopilada a través del caso de 
estudio del Municipio de Querétaro. Esto permitió recabar los resultados de la investigación mediante la 
aplicación de métodos estadísticos, generando en un segundo momento la evidencia empírica y estadís-
tica que pusieron a prueba la hipótesis de investigación planteada para esta tesis. El diseño metodológico 
se definió tomando como punto de partida el problema y los objetivos de investigación específicos plan-
teados en apartados posteriores.

tiPo dE invEstigación
El presente estudio se encuentra inserto dentro del paradigma de investigación cuantitativa, con tipo de 
estudio descriptivo, comparativo, correlacional y con profundidad transversal en el tiempo. Se consideró 
pertinente utilizar un estudio descriptivo con el propósito de describir las características de un conjunto 
de unidades de estudio, se hizo el estudio comparativo para comparar las realidades de conjuntos de 
elementos, y el estudio correlacional para medir el nivel o grado de relación entre las variables de estudio. 
La recolección de los datos pertinentes para este estudio se hizo mediante una investigación documental, 
con base en fuentes de información primarias y secundarias, con la intención de ordenar y analizar infor-
mación relevante previamente documentada (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Dicha información 
requirió de un tratamiento estadístico basado en muestras no probabilísticas, con muestreo por conve-
niencia, lo que permitió en su momento conformar la evidencia empírica y estadística que puso a prueba 
a la hipótesis de investigación de este estudio.

PLantEamiEnto dEL ProbLEma
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro LOMEQ (2013), la ad-
ministración municipal contará con autoridades propias, funciones específicas y libre administración de su 
hacienda. En este sentido, una de las atribuciones de mayor relevancia que le competen es la administración 
del patrimonio del Municipio. Por tanto, el Ayuntamiento organizará la recaudación de sus distintos ingresos, 
tales como impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos municipales, considera-
dos como recursos propios; y, por otra parte, los recursos provenientes de las Participaciones Federales 
del Ramo 28 y del Fondo de Aportaciones del Ramo 33, respectivamente. Asimismo, administrará el gasto 
público, el patrimonio municipal, la deuda pública, flujos de efectivo, la cuenta pública y el sistema de control 
interno, según la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro (LHMEQ, 2013).

En dicho contexto, la administración de saldos de los flujos de efectivo provenientes de los ingresos y 
egresos del Municipio considerados como excedentes económicos de tesorería de acuerdo con la Ley 
para el manejo de las disponibilidades financieras en las entidades Públicas Federales (2007), representan 
especial interés de análisis financiero para esta tesis, con el propósito de plantear mejores condiciones 
de productividad para los recursos económicos del Municipio, a través del uso de los fondos de inversión 
de renta fija dentro del mercado deuda, utilizando portafolios conformados con 100 % de papel guber-
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namental, bajo un sistema que permita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y 
transparencia en el manejo de los recursos económicos.

Para efecto de este estudio, la definición del problema de investigación se plantea con base en el 
contexto anteriormente expuesto y enfocado en el caso de estudio del Municipio de Querétaro, cuyos 
antecedentes y problemática se describen en el siguiente apartado con el propósito de orientar el 
rumbo de esta investigación.

dEscriPción dEL caso dE Estudio sobrE EL municiPio dE QuErÉtaro
La presente caso de estudio aborda a la entidad gubernamental denominada Municipio de Querétaro, 
considerado como la entidad municipal de mayor importancia y trascendencia económica, política 
y social para este estado de acuerdo con las cifras proporcionadas por el CONAPO (2013). En este 
sentido, el CONAPO menciona que el territorio del Municipio de Querétaro en 2010 concentró a 804 
mil 665 habitantes, representando 46 % del total de la población del Estado de Querétaro. También 
destaca que los flujos de migración se han incrementado en los últimos 20 años en este Municipio, ori-
ginando la concentración de 70 % de la población económicamente activa del Estado, la cual requiere 
de más y mejores servicios públicos municipales.

En este contexto, el control de los recursos financieros cuenta con un papel muy importante dentro de las 
funciones del Municipio, puesto que implica el cumplimiento de metas, seguimiento de normas, políticas 
y reglamentos que permitan establecer una adecuada administración pública municipal (INAFED, 2008).

contExto dE La administración PúbLica municiPaL
La administración pública municipal en México demanda el fortalecimiento de las capacidades de gestión 
en la administración pública, enfocados en el logro de mayores estándares productivos de sus recursos. 
El desarrollo administrativo y el fortalecimiento de los instrumentos de gestión en los Municipios son 
temas hasta ahora poco explorados. Por ese motivo resulta importante difundir entre las autoridades y 
funcionarios municipales la información relevante con respecto a nuevas formas de organización e inte-
gración de la administración municipal (Moyado, 2000).

La disciplina de la Administración Pública se interesa en las funciones económicas y políticas de las orga-
nizaciones gubernamentales, sean o no administrativas. 

En este sentido, se puede citar al proceso presupuestario debido a que la asignación de recursos es un 
aspecto esencial para la supervivencia del Municipio (López, 2000). A partir de estos enfoques la pro-
blemática a estudiar dentro del Municipio de Querétaro radica en el hecho de que una de las funciones 
principales de esta entidad municipal consiste en la preservación del patrimonio y el correcto manejo de 
los recursos económicos, garantizando la disponibilidad de los fondos necesarios para cubrir las necesi-
dades requeridas de la población de acuerdo con el artículo 115 Constitucional. Presenta especial interés 
la inversión de los saldos de las disponibilidades financieras del Municipio, bajo un sistema que permita 
alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y transparencia de las inversiones en térmi-
nos de la legislación y normatividad administrativa aplicables (SHCP, 2006).

A partir de la problemática en la administración de los recursos económicos municipales descrita en los 
párrafos anteriores, surge el problema de investigación para esta tesis, que se plantea a partir de la si-
guiente interrogante: ¿Cómo impacta el uso de los fondos de inversión de renta fija en la maximización de 
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la rentabilidad de los excedentes monetarios de tesorería del Municipio de Querétaro? Con el propósito 
de contribuir a resolver el problema de investigación anteriormente mencionado, a continuación se dan a 
conocer los objetivos generales y específicos que describen las aspiraciones del presente estudio.

objEtivos dE La invEstigación

objEtivo gEnEraL
Conocer el impacto de los fondos de inversión de renta fija en la maximización de la rentabilidad de los 
excedentes monetarios de la tesorería del Municipio de Querétaro.

objEtivos EsPEcíficos
Proponer la aplicación de un portafolio de inversión orientado en la maximización de la rentabilidad de los 
excedentes financieros de la tesorería del Municipio de Querétaro.

Establecer un análisis financiero sobre los rendimientos de los fondos de inversión de renta fija, con el 
propósito de conocer su impacto en el rendimiento de los excedentes financieros de la tesorería del Mu-
nicipio de Querétaro.

Conocer las condiciones del mercado de los fondos de inversión y mesa de dinero con base en los niveles 
de rendimiento y riesgo a partir de la información proporcionada por diferentes instituciones financieras 
que operan en el Sistema Financiero Mexicano.

PrEguntas dE invEstigación
Con el propósito de orientar las posibles respuestas pertinentes para el problema investigación, a conti-
nuación se plantean una serie de preguntas orientadoras bajo el siguiente orden y secuencia:
•	¿Cómo se utilizan los fondos de inversión de renta fija?
•	¿Cuál es riesgo que se asume en la utilización de los fondos de inversión de renta fija?
•	¿Cuáles son los fondos de inversión que se recomiendan en el Municipio de Querétaro para maximizar 

el rendimiento de sus excedentes financieros?

variabLEs dE Estudio
Con base en el análisis del contexto actual del Municipio de Querétaro sobre la administración de los 
recursos públicos, se pudieron detectar diferentes variables de estudio. Estas demuestran que la pro-
blemática es multifactorial y compleja, por lo que se decidió acotarlas con el propósito de delimitar la 
investigación y establecer su funcionamiento. Ver la tabla 3.

La variable definida como independiente (VI), se refiere a la implementación de los fondos de inversión, la 
cual su vez influye en la variable dependiente (VD), que mide de forma empírica y estadística el rendimien-
to de los fondos de inversión, en función a los indicadores elegidos para este estudio y que identifican a 
partir del tipo de instrumento el horizonte de inversión y el riesgo.
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Las variables que integran la hipótesis se relacionan directamente con el planteamiento del problema y los 
objetivos de este estudio.

Tabla 3
Definición de variables de estudio e indicadores

.

VariablE indEPEndiEntE
VariablE

dEPEndiEntE
indiCador

Implementación de los 
fondos de inversión de 
renta fija.

Impacto en la 
maximización del 
rendimiento de 
los excedentes 
de tesorería.

Rendimiento del tipo 
de instrumento de 
inversión.
Horizonte de 
inversión.
Riesgo.

justificación dE La invEstigación
La presente investigación se considera relevante debido a que el tema del uso de los fondos de in-
versión de renta fija en la rentabilidad de los excedentes de tesorería, ha sido poco explorado desde 
nuevas perspectivas en el ámbito de la administración pública municipal. La intención se centra en 
informar sobre las ventajas que ofrece el uso de instrumentos disponibles en los mercados financieros 
en México, bajo un sistema que permita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, segu-
ridad y transparencia de las inversiones en términos de la legislación y normatividad administrativa 
aplicables por la Ley para el manejo de las disponibilidades financieras en las entidades y organismos 
públicos descentralizados del Gobierno Federal (SHCP, 2006).

A partir de la promulgación de la Ley para el manejo de las disponibilidades financieras para las entidades 
públicas y organismos descentralizados del Gobierno Federal (DOF, 2007), se consideró pertinente reali-
zar el presente estudio debido a las características y objetivos que marcan los lineamientos y recomenda-
ciones que dicha ley establece para el manejo de los excedentes de las tesorerías en las citadas entida-
des públicas y organismos descentralizados del Gobierno Federal. Los lineamientos y recomendaciones 
establecidos en la Ley para el manejo de las disponibilidades financieras, se enfocan principalmente en 
homologar el control del riesgo financiero y la consecuente preservación de los recursos económicos del 
erario público. Para tal fin, se recomienda el uso de instrumentos de inversión en el manejo de los exce-
dentes de tesorería, tales como los fondos de inversión y la mesa de dinero en operaciones de reporto 
respectivamente, cuyo portafolios de inversión contengan una estructura de títulos de deuda en 100 % 
con papel gubernamental, con calificación AAA1 en la medición de su riesgo. 

Debido al contexto anteriormente descrito, se consideró oportuno estudiar el enfoque de un sistema 
de control como se constituye en la Ley para el manejo de las disponibilidades financieras, que per-
mita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y transparencia de las inversiones 
en términos de la legislación y normatividad administrativa que se establecen en sus lineamientos. En 
este sentido, se consideró oportuno trasladar el enfoque de la Ley para el manejo de las disponibili-
dades financieras en el ámbito municipal, desde la visión de una nueva perspectiva de innovación en 
la gestión de los recursos económicos en el campo de la administración pública municipal, eligiendo 
para tal fin al Municipio de Querétaro.
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Por otra parte, se considera necesario mencionar que la realización del estudio es factible en virtud de la 
disponibilidad de información contenida en fuentes primarias y secundarias, tanto de instituciones públi-
cas como privadas, a través de sus diferentes páginas Web, que son de dominio público. De esa manera, 
el desarrollo pudo ser llevado a cabo hasta su conclusión dentro del periodo que abarca el programa del 
posgrado en administración con terminal en finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.

HiPótEsis dE La invEstigación
A continuación se plantean las hipótesis de investigación que se pusieron a prueba en esta tesis. Se con-
sidera importante mencionar que las hipótesis pueden ser rechazadas o aceptadas con base en la evi-
dencia obtenida a través del puente establecido entre la teoría y la evidencia empírica para este estudio, 
destacando que en ambos casos proporciona información relevante que permitió obtener conclusiones y 
recomendaciones pertinentes para esta tesis.

hipótesis de investigación hi:
 Los fondos de inversión de renta fija maximizan el rendimiento de los excedentes monetarios de la 

tesorería del Municipio de Querétaro.
hipótesis nula ho:
 Los fondos de inversión de renta fija no maximizan el rendimiento de los excedentes monetarios de 

la tesorería del Municipio de Querétaro.

LímitEs y aLcancEs dE La invEstigación
Se pretende que el análisis de la implementación de los fondos de inversión en el manejo de los exceden-
tes financieros del Municipio de Querétaro contribuyan no solo a la mejoría de los niveles de rendimiento 
y preservación del patrimonio, sino que estructuren las operaciones financieras bajo un sistema que per-
mita alcanzar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y transparencia de las inversiones en 
términos de la legislación y normatividad administrativa desde el enfoque de la Ley para el manejo de las 
disponibilidades financieras, bajo la visión de una nueva perspectiva de innovación en la gestión de los 
recursos económicos en el campo de la administración pública municipal. Para este fin se llevó a cabo 
un estudio exploratorio con el propósito de examinar el uso de los fondos de inversión en el manejo de 
los excedentes de tesorería en el Municipio. En el estudio descriptivo se describió el impacto de los fon-
dos de inversión sobre los niveles de rendimiento bajo un nivel de riesgo crediticio y de mercado, con el 
propósito de generar las evidencias sobre sus ventajas con relación a la mesa de dinero y con enfoque 
en las operaciones de reporte. Finalmente, se aplicó un análisis correlacional que pretende relacionar las 
variables de rendimiento, horizonte de inversión y riesgo, que en su momento permitió realizar el estudio 
del impacto del uso de los fondos de inversión sobre el rendimiento de los excedentes monetarios de 
tesorería del Municipio de Querétaro. Se pretende proponer el mencionado alcance del presente estudio 
al Municipio de Querétaro, con base en las conclusiones que se desprendieron del marco teórico y de la 
evidencia estadística y empírica obtenida a través del análisis y la descripción de la situación que presenta 
este sujeto con respecto al objeto de estudio.

tÉcnicas dE muEstrEo
Se decidió realizar un muestreo no probabilístico mediante el muestreo por cuotas con base en un es-
tudio exploratorio. El muestreo por cuotas permitió determinar los elementos de una población de datos 
sobre los rendimientos de los fondos de inversión, y a través de ella conformar las muestras de estudio 
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que comparten características específicas. En este sentido, se tomaron las estadísticas de los últimos 
nueve meses de 2014 sobre los rendimientos de los fondos de inversión, con portafolios compuestos en 
100 % con papel gubernamental y de mesa de dinero con operaciones de reporto. Asimismo, se integró 
la información que se relaciona con el nivel de riesgo crediticio y de mercado para dichos instrumentos 
de inversión, con base en los criterios de homologación de escalas de riesgos en inversiones bursátiles 
implementada por la CNBV en México.

mÉtodo dE rEcoLEcción dE datos
Con base en la aplicación del estudio exploratorio, se obtuvo información documental y teórica para 
conocer la influencia entre los diferentes factores de interés de estudio que permitieron establecer las 
variables de análisis respectivas para la presente tesis. A partir de dicho momento, se optó por realizar un 
estudio documental mediante fuentes de información primarias y secundarias disponibles a través de las 
páginas Web de instituciones públicas y privadas, que permitieron llevar a cabo la recolección de datos 
necesarios para el desarrollo del análisis y tratamiento estadístico.

Los principales factores considerados en el análisis fueron los niveles de rendimiento histórico de los 
fondos de inversión, horizontes de inversión, riesgo crediticio y de mercado, así como los rendimientos 
respectivos de mesa de dinero a partir de operaciones de reporto.

rEsuLtados y anáLisis
En el presente capitulo se exponen los resultados obtenidos del caso de estudio a partir del análisis de 
la información relacionada con los instrumentos de inversión proporcionada por instituciones financieras 
que operan en el sistema financiero mexicano. Para ello, se enfocaron en los rendimientos de los fondos 
de inversión con base en su horizonte, los niveles de riesgo de mercado y crediticio, y tomando como 
referencia a la escala homogénea propuesta con la CNBV.

Comportamiento del nivel de rendimiento mensual en fondos de inversión con por-
tafolios compuesto en 100 % papel gubernamental.

Resultados: El análisis de la tendencia sobre los rendimientos de los fondos de inversión 
que invierte el 100 % de su cartera en papel gubernamental y con horizonte de inversión 
de corto plazo y liquidación en el mismo día, muestran tendencia a la alza en un periodo de 
nueve meses, observándose que su rendimiento mostró su máximo nivel en el mes de julio 
con 3.84 %. Dicha situación demuestra que la evolución de los rendimientos fue positiva 
en un contexto de riesgo crediticio bajo y de mercado estable. La calificación de riesgo que 
opera para el fondo de inversión de renta fija es AAA1, con plazo de permanencia no mayor 
a 30 días. Cabe destacar que la volatilidad del fondo es baja, en virtud al plazo del horizonte 
de inversión, factor que evita minusvalías sin afectaciones del riesgo del mercado por alta 
sensibilidad. Con respecto al riesgo crediticio, este es considerado bajo tomando en cuen-
ta la escala homogénea de riesgo debido a que la cartera del fondo está compuesta por 
valores emitidos por el Gobierno Federal.
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Figura 4
Comportamiento del nivel de rendimiento mensual en fondos de inversión con 

portafolios compuesto en 100 % papel gubernamental.

discusión de resultados. La tendencia a la alza del fondo de inversión de renta fija se debió a que el 
riesgo por incrementos en las tasas de interés del mercado no afectaron el precio de los activos finan-
cieros, evitando una minusvalía. Asimismo, el riesgo derivado de la tasa de inflación, que es el impacto 
negativo por las variaciones en las tasas de inflación que modifican a las tasas de interés nominales, no 
afectó el valor del fondo. Respecto al riesgo crediticio, el posible impacto negativo debido a la falta de 
pago del emisor de un activo de deuda al momento del vencimiento durante el periodo de inversión, 
fue otro factor importante a tomar en cuenta en el comportamiento a la alza del fondo debido a que su 
nivel de calificación con base en la escala homogénea de riesgo, sitúan al fondo en un nivel de AAA1. El 
impacto de este riesgo es bajo para el fondo por tratarse de un fondo 100 % gubernamental o por estar 
invertido en valores emitidos por el Banco de México.

Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión de renta fija a plazo 30 días y opera-
ciones de reporto de 28 días.
Resultados: El análisis comparativo de las tendencias de rendimiento entre los fondos de inversión y las 
operaciones de reporto, permitió observar que durante la mayor parte del periodo de inversión, el rendi-
miento de los fondos de inversión de renta fija fueron superiores con relación a los niveles de los reportos 
a partir de CETES a 28 días. La variación fue mayormente significativa durante los meses de mayo a julio. 
Aun cuando el ajuste del mercado provocó una disminución en el rendimiento de los fondos, no se pre-
sentaron minusvalías en el periodo de agosto a septiembre.
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Figura 5 Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión renta fija a plazo 
de 30 días y operaciones de reporto de 28 días.

discusión de los resultados. La evolución de la tendencia a la alza de los fondos de inversión de renta 
fija se debió a que el ajuste a la baja en las tasas de interés del mercado fue una situación que no afectó 
el precio de los activos financieros del portafolio de inversión. De igual forma, el efecto de la tasa de infla-
ción durante el periodo de nueve meses no impactó negativamente el rendimiento del fondo de inversión, 
en virtud de que las variaciones de las tasas de inflación no afectaron a las tasas de interés nominales. 
El fondo respondió favorablemente en virtud de que el pago del emisor se encuentra sustentado por la 
solvencia del emisor. En este caso, se trata de emisión de deuda por parte del Gobierno Federal. Debido 
a las condiciones descritas, el rendimiento del Fondo fue superior debido a que durante dicho periodo las 
tasas de interés fueron ajustadas a la baja en 50 puntos básicos por parte del Banco de México, como 
parte de la política pública en torno al manejo del control inflacionario y a la promoción del crecimiento 
económico para las empresas. 

En este sentido, el reflejo se observó en el comportamiento de los CETES a 28 días, y a pesar de que el 
comportamiento fue a la alza su rendimiento fue menor con relación a los Fondos de Inversión.

análisis de la correlación del rendimiento con el horizonte de inversión a 30 y 60 días 
en fondos de inversión de renta fija
resultados. En este apartado también se midió el grado de relación que tiene la variable plazo con el nivel de 
rendimiento, y se calculó el índice de correlación enfocado a determinar qué tan cerca se mueven juntas las 
variables plazo y rendimiento. Se observó el coeficiente de correlación con grado bajo y positivo, tanto para los 
horizontes de inversión de 30 días como para los de 60 días en el periodo enero-septiembre de 2014. 
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Cabe destacar que el comportamiento del nivel del coeficiente de correlación es mayor en el horizonte 
de 60 días. Y no es significativo con relación al horizonte de 90 días. El comportamiento del rendimiento 
es mayor en 60 días de horizonte a lo largo del tiempo, sin embargo, también muestra una tendencia 
a la baja en el mes de septiembre en ambos horizontes debido al ajuste del mercado de los fondos de 
inversión durante dicho periodo.

Tabla 4
Análisis de la correlación del rendimiento con el horizonte de inversión a 30 y 60 días en fondos de 

inversión de renta fija.

Mes horizonte 30 días
horizonte

60 días
xy x2 y2

Ene-14 0.0344 0.0372 0.0013 0.0012 0.0014

Feb-14 0.0328 0.0357 0.0012 0.0011 0.0013

Mar-14 0.0343 0.0399 0.0014 0.0012 0.0016

Abr-14 0.0341 0.0350 0.0012 0.0012 0.0012

May-14 0.0339 0.0348 0.0012 0.0011 0.0012

Jun-14 0.0384 0.0486 0.0019 0.0015 0.0024

Jul-14 0.0284 0.0321 0.0009 0.0008 0.0010

Ago-14 0.0278 0.0309 0.0009 0.0008 0.0010

Sep-14 0.0268 0.0229 0.0006 0.0007 0.0005

N=9 0.2909 0.3171 0.0104 0.0095 0.0116

discusión de los resultados. El impacto del horizonte de inversión en plazos de 30 y 60 días en los fo-
nos, muestra una diferencia poco significativa en el coeficiente de correlación en forma mensual debido a 
que el rango de medición en el tiempo es muy corto. Sin embargo, la tendencia indicó que el rendimiento 
es mayor en términos acumulados en los plazos de 60 días y, por lo tanto, se observa que el plazo sí es 
un factor determinante en la generación de un mayor rendimiento en los fondos de inversión y, en conse-
cuencia, el riesgo también es mayor debido a que pueden presentarse más posibilidades de minusvalías. 
Por otra parte, a pesar de que las carteras de estos fondos están compuestas por valores gubernamen-
tales en 100 %, el riesgo mercado es mayor en plazos de 60 días. En este caso, el fondo de 60 días de 
horizonte de inversión presenta una calificación AAA2 en la escala homogénea de riesgo de la CNVB. 
Con relación al fondo de inversión con horizonte de 30 días, su calificación es AAA1, lo que significa que 
el riesgo crediticio es bajo y el de mercado es muy bajo.

Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión renta fija plazo a con horizontes
de inversión y riesgo de 60 y 90 días
resultados. En este apartado también se midió el grado de relación que tiene la variable plazo con el nivel de 
rendimiento, y se calculó el índice de correlación enfocado para determinar qué tan cerca se mueven juntas las 
variables plazo y rendimiento. Se observa el coeficiente de correlación con grado bajo y positivo, tanto para los 
horizontes de inversión de 30 días como para los de 60 días en el periodo enero-septiembre de 2014. 
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Es importante mencionar que el comportamiento del nivel del coeficiente de correlación es mayor en el 
horizonte de 60 días, destacando que no es significativo con relación al horizonte de 90 días. El compor-
tamiento del rendimiento es mayor en 60 días de horizonte a través del tiempo; sin embargo, también 
muestra tendencia a la baja en el mes de septiembre en ambos horizontes debido al ajuste del mercado 
de los fondos de inversión durante dicho periodo.

Tabla 5
Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión renta fija plazo 

a con horizontes de inversión y riesgo de 60 y 90 días.

Mes
horizonte

60 días
horizonte

90 días
xy x2 y2

Ene-14 0.0372 0.0346 0.0013 0.0014 0.0012

Feb-14 0.0357 0.0371 0.0013 0.0013 0.0014

Mar-14 0.0399 0.0341 0.0014 0.0016 0.0012

Abr-14 0.0350 0.0382 0.0013 0.0012 0.0015

May-14 0.0348 0.0342 0.0012 0.0012 0.0012

Jun-14 0.0486 0.0330 0.0016 0.0024 0.0011

Jul-14 0.0321 0.0295 0.0009 0.0010 0.0009

Ago-14 0.0309 0.0289 0.0009 0.0010 0.0008

Sep-14 0.0229 0.0297 0.0007 0.0005 0.0009

N=9 0.3171 0.2993 0.0106 0.0116 0.0100

discusión de los resultados. Con base en el cálculo del índice de correlación de las variables plazo y 
rendimiento, se observa que el impacto del horizonte de inversión en plazos de 30 y 60 días en los fondos 
muestra un diferencia poco significativa en el coeficiente de correlación en forma mensual, debido a que el 
rango de medición en el tiempo es muy corto. Sin embargo, la tendencia indicó que el rendimiento es ma-
yor en términos acumulados en los plazos de 60 días. Por lo tanto, el plazo fue un factor determinante en 
la generación de un mayor rendimiento en los fondos de inversión con base en el nivel de riesgo, debido 
a que las minusvalías fueron menores con relación al horizonte de 90 días. Por otra parte, es importante 
mencionar que a pesar de que las carteras de estos fondos están compuestas por valores gubernamen-
tales en 100 %, el riesgo mercado es mayor en plazos de 90 días. En este caso, el fondo de 90 días de 
horizonte de inversión presenta una calificación AAA3 y en la escala homogénea de riesgo de la CNVB. Se 
destaca que el nivel de riesgo mercado fue el factor que incidió en el nivel del rendimiento, debido a que 
los fondos de inversión con horizontes de 90 días tardan en llegar a su máximo nivel de madurez, periodo 
en el cual se encuentra el máximo de rendimiento.

Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión renta fija plazo con horizontes
de inversión y riesgo de 30 y 90 días
Resultados: El presente análisis se centra en conocer el impacto del horizonte de inversión tomando 
como base los niveles de la escala homogénea de la CNBV, en la cual se tomaron los fondos con horizon-
tes de 30 días y calificación de riesgo AAA1 y para los fondos de 90 días AAA3. Se observó el extremo 
de nivel de riesgo para fondos con carteras compuestas con valores gubernamentales en 100 %. Los 
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resultados muestran que no existen diferencias significativas entre ambos tipos de fondos en sus niveles 
de rendimiento, destacando que el mayor riesgo es para los fondos con horizonte de 90 días, que fue 
afectado por las minusvalías por efecto de mayor tiempo de exposición y por el tiempo en que tardan 
mostrar su máximo nivel de rendimiento.

Tabla 6
Comportamiento del rendimiento en fondos de inversión renta fija plazo con horizontes de inversión y 

riesgo de 60 y 90 días.

Mes 60 días 90 días xy x2 y2

Ene-14 0.0344 0.0346 0.0012 0.0012 0.0012

Feb-14 0.0328 0.0371 0.0012 0.0011 0.0014

Mar-14 0.0343 0.0341 0.0012 0.0012 0.0012

Abr-14 0.0341 0.0382 0.0013 0.0012 0.0015

May-14 0.0339 0.0342 0.0012 0.0011 0.0012

Jun-14 0.0384 0.0330 0.0013 0.0015 0.0011

Jul-14 0.0284 0.0295 0.0008 0.0008 0.0009

Ago-14 0.0278 0.0289 0.0008 0.0008 0.0008

Sep-14 0.0268 0.0297 0.0008 0.0007 0.0009

N=9 0.2909 0.2993 0.0097 0.0095 0.0100

discusión de los resultados. Los niveles de correlación y de rendimiento en los fondos con horizontes 
de inversión de 30 y 90 días no tuvieron diferencias significativas por efecto del periodo de tiempo de aná-
lisis, sin embargo, cabe destacar que el máximo del resultado en el fondo de 90 días aún no ha mostrado 
el grado máximo de rendimiento debido a que son fondos que deben esperar su proceso de maduración 
en relación al plazo recomendado de inversión. En cuanto al plazo de maduración, se considera necesario 
mencionar que el riesgo mercado es mayor, situación que ha provocado un efecto de minusvalías, las 
cuales se compensarán por efecto del proceso de permanencia en el fondo con horizonte de 90 días, en 
espera de la máxima expresión del rendimiento.

Por otra parte, es importante mencionar que el efecto de la correlación entre las variables de estudio en 
tiempo y rendimiento será mayor en la medida que se pueda observar el máximo de rendimiento de los 
fondos con horizonte de 90 días. En dicho momento se podrá medir con mayor exactitud el impacto del 
horizonte de inversión; sin embargo, todo dependerá de los rendimientos que tendrá el fondo al momento 
que se efectúe el análisis de las variables de rendimiento y plazo. 

vaLidación y confiabiLidad Estadística
En el presente apartado se expone el tratamiento estadístico aplicado en los datos provenientes de los rendi-
mientos de las sociedades de inversión de renta fija, con horizontes de inversión de 30 y 60 días. Para tal fin 
se utilizó la prueba paramétrica T de Student para muestras relacionadas en poblaciones que no son inde-
pendientes, con el propósito de contrastar la Ho y establecer si la media de la variable numérica (Y) no tiene 
diferencias para cada grupo de la variable (X), situación que permitió determinar que se cuenta con suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula planteada para la población de interés de estudio. 



167
Experiencias educativas en instituciones 

de nivel superior en Latinoamerica

Se desea saber si el efecto del horizonte de inversión en los fondos de renta fija, influyó positivamente en 
el rendimiento.

a) Formulación de las hipótesis
ho: El horizonte de inversión no influyó positivamente en el rendimiento de los fondos de inversión.
ha: El horizonte de inversión influyó positivamente en el rendimiento de los fondos de inversión.
b) Se seleccionó el nivel de significancia de α = 0.05
c) Cálculo del valor estadístico

Tabla 7.
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

  MEnsual biMEstral

MEdia 0.03232222 0.03523333

Varianza 1.4672E-05 4.8185E-05

Observaciones 9 9

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.91050025

Diferencia hipotética de las medias 0

Grados de libertad 1

Estadístico t -2.29835615

P(T<=t) una cola 0.02530026

Valor crítico de t (una cola) 1.85954804

P(T<=t) dos colas 0.05060051

Valor crítico de t (dos colas) 2.30600414  

análisis de la decisión
Con base en el análisis comparativo de los valores obtenidos, se pudo rechazar la hipótesis nula en un 
intervalo de confianza del 95 %. Por ello, se puede afirmar que el horizonte de inversión en los fondos de 
renta fija influyó positivamente en el nivel de rendimiento con base en los siguientes valores contrastados.

Valor crítico: 1.85954804
Valor estadístico de t: 2.29835615

concLusión
En esta sección se dan a conocer las principales conclusiones de la presente investigación con base en 
los resultados y su respectiva discusión. Para tal fin, se tomaron las aportaciones del marco teórico, así 
como de la evidencia empírica y estadística obtenida a través de los datos provenientes de la población 
de interés de estudio. A partir de la información obtenida, se pudo poner a prueba la hipótesis de inves-
tigación formulada para el presente estudio y, finalmente, dar respuesta a la pregunta central establecida 
como el problema de investigación.

Como punto de partida, se considera importante mencionar que las conclusiones del presente estudio 
son solo una aproximación al análisis del problema de investigación planteado y que, sin duda, con 
el transcurrir del tiempo requerirá de nuevas visiones y perspectivas de estudio. En este sentido, los  
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resultados obtenidos otorgaron la suficiente evidencia empírica que permitió aceptar la hipótesis de in-
vestigación de esta tesis, la cual se planteó como Ho: El horizonte de inversión influyó positivamente en el 
rendimiento de los fondos de inversión de renta fija, sobre los excedentes monetarios de la tesorería del 
Municipio de Querétaro.

Por otra parte, la evidencia estadística permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa a través 
de una prueba de medias con un nivel de significancia de p=.05, con lo cual se concluye que existe di-
ferencia significativa entre los valores hipotéticos y empíricos en la población de estudio. Los resultados 
permitieron comprobar que el horizonte de inversión influyó positivamente sobre el rendimiento de los 
fondos de inversión de renta fija en los excedentes monetarios del Municipio de Querétaro.

Los resultados del análisis sobre el comportamiento de los fondos de inversión con base en el horizonte 
de inversión, permitieron dar respuesta a la primera pregunta orientadora, la cual se planteó bajo la si-
guiente interrogante: ¿Cómo se utilizan los fondos de inversión de renta fija?, con el propósito de formular 
la respuesta de la pregunta central de esta tesis. 

Al respecto, el marco teórico mostró que los fondos de inversión de renta fija son instrumentos que ope-
ran dentro de los mercados financieros en México con un importante incremento en su operación CNBV 
(2012), debido a que se han constituido como un medio importante para rentabilizar los excedentes mo-
netarios de las empresas y entidades gubernamentales. Su rendimiento es mayor con relación a instru-
mentos a plazo, tales como el pagaré liquidable al vencimiento y mesa de dinero tal y como se determinó 
en el análisis comparativo de sus rendimientos a plazos de 30 y 60 días. Los factores que más inciden en 
esta situación son: 
•	Se concluye que al invertir en fondos de Inversión es necesario contar con un portafolio diversifica-

do en el que se pueda invertir en diferentes valores, tales como papeles de deuda gubernamental, 
bancaria y privada, así como en acciones o cobertura cambiaria e incluso instrumentos financieros 
derivados (Guajardo, 1995).

El horizonte de inversión es un periodo donde un activo otorga su máximo rendimiento, tal y como se 
apreció en el análisis de los rendimientos de 30, 60 y 90 días de permanencia. Por lo común, para un 
plazo de vencimiento más largo se tendrá un rendimiento mayor, pero también mayor exposición al riesgo 
de dicho rendimiento (Van Horne, 2010).

Los fondos de inversión son instrumentos que los inversionistas pueden utilizar, considerando sus princi-
pales características de operación, tomando como base los objetivos que en su momento pudieran elegir, 
tales como la liquidez, rendimiento, riesgo y plazo de inversión (Heyman, 1988). 

En cuanto a la respuesta de la segunda pregunta orientadora que se planteó con el enfoque de ¿Cuál 
es el riesgo que se asume en un horizonte de inversión en fondos de renta fija?, se considera importante 
abordar que el rendimiento está expuesto a un riesgo en función del plazo de permanencia, por lo cual se 
conseja considerar los siguientes aspectos en la toma de decisiones de inversión:

•	Los flujos de efectivo pueden llegar a ser riesgosos, y en los fondos de inversión se debe tomar en 
cuenta el rendimiento esperado de otros títulos disponibles en el mercado con un bajo o con ningún 
riesgo equivalente a las directrices, políticas y condiciones de inversión que disponga el inversionista 
(Berk y DeMarzo, 2008).
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Finalmente, la última pregunta orientadora requirió de un enfoque especial de análisis, debido a la espe-
cificidad de responder a la interrogante ¿Cuáles son los fondos de inversión que se recomiendan para el 
Municipio de Querétaro, para maximizar el rendimiento de sus excedentes monetarios sin riesgo? Una 
de sus funciones del Municipio consiste en preservar el patrimonio, por lo que el manejo de sus recursos 
económicos debe estar operando sin riesgo financiero. 

La intención se centra en informar sobre las ventajas que ofrece el uso de instrumentos disponibles en los 
mercados financieros en México, tales como los fondos de inversión AAA1 con carteras conformadas en 
100 % con papel gubernamental y con plazos no mayores a 60 días, bajo un sistema que permita alcan-
zar niveles óptimos de eficiencia, rendimiento, seguridad y transparencia de las inversiones en términos 
de la legislación y normatividad administrativa aplicables por Ley para el manejo de las disponibilidades 
financieras que hoy día operan en las entidades y organismos públicos descentralizados del Gobierno 
Federal (SHCP, 2006).

Con base en el contexto de los resultados obtenidos en el presente estudio y en el sustento teórico 
utilizado para llevar a cabo las conclusiones pertinentes, se dio respuesta a la pregunta central: ¿Cómo 
impactó el horizonte de inversión en el rendimiento de los fondos de inversión de renta fija sobre los ex-
cedentes monetarios de tesorería del Municipio de Querétaro? Los fondos de inversión en renta fija son 
una alternativa eficaz para rentabilizar a los excedentes monetarios de la tesorería del Municipio de Que-
rétaro, considerando que esta es una entidad de perfil conservador de riesgo. Nótese que los fondos de 
inversión influyen positivamente en el nivel de rendimiento y en su momento pueden incrementar el nivel 
de riesgo, por lo que se concluye que en una entidad gubernamental se debe operar con fondos en plazos 
no mayores a 60 días, permanencia de inversión, momento en el que muestra el máximo nivel de rendimiento 
para los recursos invertidos. De esa forma, los portafolios de inversión deben estar conformados con 100 % 
papel gubernamental y calificación de riesgo AAA1.

Por otra parte, se concluye con base en los resultados de análisis de correlación, que el grado de rela-
ción de las variables de estudio es positiva, destacando que el nivel de un mes entre un periodo y otro 
es moderado. Sin embargo, en el análisis de los rendimientos acumulados se observa que el impacto fue 
positivo y superior en cuanto a la mesa de dinero.
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dEtErminación dE PLaguicidas  
organocLorados y organofosforados 
En LEcHE, agua y Pastura En PiEdras 
nEgras, vEracruz 

antonio Pérez Pacheco

introducción

Las sustancias que combaten los parásitos de los cultivos, ganado, animales domésticos, hombre y su 
medio ambiente, se denominan plaguicidas o pesticidas. 

Las causas principales de la presencia de residuos de plaguicidas organofosforados (OF) en leche son 
sus propiedades fisicoquímicas particulares de liposolubilidad, así como el uso excesivo y poco regulado 
de estos compuestos en las prácticas agropecuarias para el control de plagas. Se ha comprobado que 
los animales productores de leche expuestos a tales condiciones son capaces de trasladar a su proceso 
metabólico una carga importante de contaminación por plaguicidas y de que esta sea acumulada en lípi-
dos y lipoproteínas (Barriuso, 2000).

El mismo autor menciona que una de las principales rutas de exposición del hombre a los plaguicidas es a 
través del consumo de alimentos de origen animal y vegetal, siendo la leche una fuente importante debido 
a que los compuestos químicos se pueden acumular en grasas. 

El agua constituye el mayor peso de animales y vegetales. La falta de agua puede producir la muerte 
rápidamente, más que la falta de cualquier otro elemento. Los animales utilizan el agua para su nutrición 
y crecimiento, y la obtienen de tres fuentes: la contenida en el alimento, la que se produce durante el 
proceso de asimilación de los mismos, y el agua de bebida.

Desde el punto de vista físico, el agua actúa en el animal como un amortiguador entre su propia tempera-
tura y el medio ambiente. Desde el punto de vista nutricional, se comporta como un solvente universal. El 
agua favorece el ablandamiento y fermentación de los alimentos, permitiendo su asimilación y la excreción 
de orina y heces (Cseh, 2003).

Una vez introducidos los plaguicidas en el ambiente y como consecuencia de la cantidad usada, su am-
plio espectro de aplicación y sus propiedades fisicoquímicas, están sujetos a una serie de procesos de 
conversión y transporte, por lo que se encuentran en todos los compartimientos del ambiente, tales como 
sedimentos, aguas superficiales y subterráneas, atmósfera y suelos (Barriuso, 2000).

Hoy se concibe el uso de los plaguicidas enmarcado dentro de un manejo integrado de plagas, enfer-
medades y malezas, lo que obliga a conocer profundamente las propiedades de estos compuestos, sus 
residuos en los cultivos y en el medio, así como sus aspectos toxicológicos. 
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El presente trabajo contribuye al conocimiento sobre el  mejoramiento en calidad de leche bronca que es 
destinada al consumo humano, ya que el medio donde se mantiene al ganado podría estar contaminado 
por residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados. 

fundamEntos

PrinciPaLEs gruPos dE insEcticidas
La mayoría de los insecticidas ejercen su efecto sobre el sistema nervioso central de los insectos. Y este 
mecanismo de toxicidad es similar para mamíferos, dado que el sistema nervioso es uno de los más con-
servados a lo largo de la evolución y, por lo tanto, casi la única selectividad que existe está en función de 
la dosis aplicada. 

EntrE Los insEcticidas Es PosibLE difErEnciar Los siguiEntEs grandEs gruPos: 

Compuestos organofosforados. Suelen ser venenos de efecto agudo, tanto para los insectos como 
para el ser humano. Pueden dañar el sistema nervioso e incluso provocar la muerte. Resultan efica-
ces aunque se encuentren en bajas concentraciones. Pertenecen a este grupo: diclorvós, demeton, 
paratión, tioazin. 

Compuestos organoclorados. Provocan un efecto de toxicidad aguda menos intenso que el de los 
organofosforados. Sufren una degradación lenta, de modo que pueden acumularse en el entorno y 
en el organismo. Pertenecen a este grupo: aldrin, dieldrin, heptachlor, DDT. 

Carbamatos. Venenos que provocan en el hombre el mismo tipo de síntomas de los organofosforados. 
Pertenecen a este grupo: ditiocarb, carbaryl, son de baja toxicidad a mamíferos, tienen un modo 
acción similar a los organofosforados. Son llamados fungicidas, además de insecticidas. 

Piretroides. Son sustancias sintetizadas a partir de un vegetal llamado piretro. Actúan sobre el sistema 
nervioso. Algunos de ellos son sustancias estrógenos ambientales, por tanto, interfieren los procesos 
hormonales de animales y personas. No se acumulan en el organismo y no persisten en el ambiente. 
Ejemplos: permetrina, cipermetrina, alfametrina, ciflurín, bifentrín, fenvalerato, etcétera.

órgano bromado. Compuesto fumigante, tóxico de alto riesgo que se absorbe por la piel, capaz de 
penetrar los equipos protectores de goma de los trabajadores. El principio activo corresponde al 
Bromuro de Metilo.

ácidos fenoxiacéticos. Poseen dioxinas, sustancias extremadamente tóxicas aun en íntimas cantida-
des. Se usan como herbicidas. Ejemplos: el 2,4 –D y el MCPA.

bipiridilos. Son compuestos de amonio cuaternario, muy peligrosos y tóxicos. Si se ingieren por vía 
oral producen fibrosis pulmonar irreversible. También dañan el pulmón si son absorbidos por la piel. 
Se usan comúnmente como herbicidas. Ejemplos: paraquat y diquat

triazinicos derivados. Herbicidas: Ejemplos: atrazina, propazine, prometryne.
Fosfaminas. Fumigantes y roenticidas. Ejemplos: Fosfuro de calcio, de magnesio, de aluminio.
Fenoles halogenados. Son fungicidas y tienen propiedades caústicas y también tóxicas sistémicas. 

Ejemplos: pentaclorofenato y pentaclorofenol.

También existen plaguicidas arsenicales, mercuriales, derivados del ácido phtalamídico, nitritos derivados, 
amidas, cumarínicos, etcétera (Henao y Col. 1986).
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caractErísticas fisicoQuímicas y toxicocinÉtica 
Se han estimado la dosis letal en humanos para algunos insecticidas, así es de 2 a 7 g. para el toxafeno; 
de 6 a 60 g. para el clordano; de 8 g. para el lindano; de 20 a 30 g. para el hexaclorociclohexano; 450 g 
para el metoxicloro. Para el lindano se calcula dosis letal de 20 a 70 mg/kg en animales y dosis tóxicas de 
10 mg/kg (Ferrer  y  Martínez, 1993).  

Estas sustancias en preparaciones acuosas se absorben mal, en cambio su absorción mejora mucho en 
disolventes orgánicos. Desde el intestino pasa a la vena porta y llega al hígado donde sufre metaboliza-
ción que varía según la sustancia. Así el lindano origina diversos metabolitos que se eliminan por vía renal 
en forma de conjugados glucurónicos y sulfúricos, y fenoles libres. 

Son potentes inductores enzimáticos del sistema microsomal hepatocitario. Experimentan un ciclo ente-
rohepático, excretándose por la leche y las heces. Por el riñón se excretan los metabolitos hidrosolubles 
(Engst y Col., 1979). El DDT y sus metabolitos son los que se acumulan más en los tejidos. Las vidas 
medias de eliminación son prolongadas llegando a semanas o varios meses. 

cLínica dE Los oc

Tras la absorción del tóxico aparecen los síntomas en un intervalo comprendido entre varios minutos a 
pocas horas, con duración del cuadro de varias horas o días. El síntoma principal son las convulsiones. 
En el caso del DDT existe un temblor como pródromo principal. En otros efectos, aparecen cefalea, alte-
raciones visuales, vértigo, sudoración, malestar, náuseas y vómitos. Posteriormente hay convulsiones con 
pérdida de conciencia, alternando con depresión neurológica profunda. 

En el caso del Lindano aparecen náuseas, vómitos, alteración del nivel de conciencia, ataxia, temblor, 
convulsiones generalizadas, pudiendo llegar incluso al estatus epiléptico. 

Puede aparecer necrosis hepática centrolobulillar debido a su hepatotoxicidad, también fracaso renal 
por hialinización de las células tubulares y aplasias medulares tras exposiciones prolongadas. Existe una 
sensibilización del miocardio frente a catecolaminas en intoxicaciones graves, pudiendo desencadenarse 
arritmias graves favorecidas por el uso de drogas inotropas, por ello estas se deben usar con cuidado. 

La causa principal de muerte es el fallo respiratorio por edema pulmonar no cardiogénico, de origen 
probablemente neurogénico, estando también favorecido por los solventes orgánicos (Smith, 1991). En 
cuanto a la intoxicación crónica por exposición profesional origina dermatitis, alteraciones digestivas, alte-
raciones respiratorias, astenia, anemia aplásica ligada al lindano, otras discrasias sanguíneas y epilepsia. 

comPortamiEnto dE Los PLaguicidas

El lixiviado hacia el acuífero es un fenómeno complejo en el que intervienen numerosos procesos que 
ocurren tanto en la capa edáfica, como en la zona no saturada. La solubilidad en el agua es el primer 
factor a considerar en el proceso de lixiviado de los plaguicidas. Los compuestos organoclorados son 
poco solubles en agua debido a su carácter polar, y los organofosforados son en general más solubles 
(cuadro 6). La volatilización es el flujo del compuesto hacia la fase atmosférica y está regido por la ley de 
Henry, la cual depende de la presión de vapor del compuesto, por lo tanto, compuestos con alta presión 
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de vapor tenderán a volatilizarse, excepto que sean muy solubles en agua. Condiciones climáticas como 
temperaturas y viento también influyen en el grado de volatilización.

Cuadro 6. Principales factores involucrados en la dinámica de los plaguicidas

CoMPonEntE
aMbiEntal

ProCEsos FaCtorEs

Suelo

Adsorción
Coeficiente Octanol / Agua, coeficiente 

adsorción del suelo.

Difusión
Temperatura ambiente, presión 

de vapor, humedad relativa, 
precipitaciones

Lixiviación
Solubilidad, coeficiente partición del 

plaguicida,coeficiente adsorción, 
pendiente

Biota Absorción

Tipo de suelo; tipo de cultivo; 
condiciones climáticas, grado de 

contaminación, propiedades físico 
químicas del plaguicida

Atmósfera Volatilización
Presión de vapor del plaguicida, 

superficie del suelo

Fuente: Olave, 2001.

factorEs QuE afEctan EL movimiEnto dE Los PLaguicidas
Otros factores que afectan al transporte de los plaguicidas son las condiciones climatológicas y ambien-
tales. El grado e intensidad en que un plaguicida puede infiltrarse a través del suelo hacia las aguas sub-
terráneas, depende en gran parte de factores climáticos externos, como lo son la temperatura ambiente, 
el régimen de lluvias y el régimen de vientos.

Las elevadas temperaturas provocan una mayor tasa de volatilización de las sustancias. Además, a ele-
vadas temperaturas la actividad bacteriana se incrementa aumentando con ello la inactivación de los 
plaguicidas.
 

comPortamiEnto ambiEntaL
Las características de plaguicidas en el ambiente son: 
•	Persistencia: Relacionada con el tiempo de permanencia o residencia de un plaguicida en un com-

partimento particular (cuadros 1 y 2).
Los plaguicidas que persisten más tiempo en el ambiente tienen mayor probabilidad de interacción con 
los diversos elementos que conforman los ecosistemas. 
Si su vida media y su persistencia son mayores a la frecuencia con la que se aplican, los plaguicidas tien-
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den a acumularse tanto en los suelos como en la biota (cuadro 2).
Transporte: Lixiviación y percolación del agua.
•	bioacumulación: Cantidad de un plaguicida que un organismo acumula por adsorción y absorción 

superficial, oral u otro. 
•	toxicidad: Capacidad de una sustancia química de causar daños en la estructura o funciones de los 

organismos vivos o incluso la muerte. Depende de la administración o absorción y tiempo de exposición.

Cuadro 1. Clasificación de la persistencia en suelo de acuerdo a su vida media
Clase dt 50 (días)

Extrema >120
Alta 120-60
Mediana 60-30
Ligera 30-15
No persistente <15

Cuadro 2. Ejemplos de la persistencia de plaguicidas.

PlaGuiCidas
PErsistEnCia En 
suElo (sEManas)

Organofosforados
Malatión 2
Paratión 8
Forato 2
Organoclorados:
Aldrin 530
Dieldrin 312
DDT 546
Carbamatos
Carbaryl 2

PLaguicidas En LEcHE

Debido al porcentaje de lípidos presentes en la leche, esta se convierte en un medio donde se espera la 
presencia de residuos de plaguicidas organofosforados o de algún metabolito de biotransformación de 
este. La toxicidad de estos compuestos, que se sitúa desde aguda a crónica aun en pequeñas cantida-
des, ha sido confirmada por diferentes estudios. 

Esta problemática determina la clara necesidad de establecer mecanismos de control y monitoreo en 
cuanto a la contaminación por plaguicidas organofosforados y organoclorados presentes en la leche 
destinada al consumo humano (Romero, et al.)

La leche se contamina con insecticidas o pesticidas por medio del alimento resida a los animales o como 
resultado de la contaminación luego de la ordeña. No se deben de permitir insecticidas en la leche. Una 
vaca a la que se le rece alimento o agua que haya sido expuesta a hidrocarburos clorinados, puede llegar 
a excretar una porción significativa de estos en la leche. Los hidrocarburos clorinados poseen una alta 
afinidad por los lípidos. Por lo tanto, es muy probable que productos lácteos con cierto contenido de 
grasa se vean afectados. Los recipientes que han sido utilizados para almacenar o mezclar pesticidas o 
insecticidas nunca deben utilizarse para la leche. Ningún tipo o cantidad de lavados puede transformar a 
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estos envases en seguros. Incluso niveles bajos de dichas sustancias químicas pueden ser carcinogéni-
cas (productoras de cáncer) para el consumidor (Marshal, 1992).

condicionEs dEL sistEma acuífEro
Además de los factores relativos a las características del suelo y de los plaguicidas que afectan a su movi-
miento y transporte hacia los acuíferos, la evaluación de la contaminación potencial de las aguas subterrá-
neas debe incluir aquellas características de los sistemas que influyen en los mecanismos químicos, físicos 
y biológicos que afectan a los contaminantes y, por lo tanto, a la degradación de dicho sistema acuífero.

Los factores de los sistemas acuíferos que juegan un papel más importante en la contaminación potencial 
de los mismos por plaguicidas son: 

•	Profundidad del nivel del agua subterránea: A mayor profundidad, el plaguicida tarda más tiempo en 
alcanzarla y será más factible su degradación.

•	Recarga neta que recibe el acuífero: Cuanto mayor sea la recarga, mayor será el arrastre de plaguicida 
hacia el acuífero. Este factor considera el agua de lluvia y la de riego.

•	Conductividad hidráulica: Cuanto menor sea la conductividad, menor es la velocidad del flujo de agua 
y mayor el tiempo para que el plaguicida se degrade.

•	Material del acuífero: Principalmente el contenido de arcillas, por su influencia en la adsorción de pla-
guicidas.

PLaguicidas En EL suELo

Distribuidos por la superficie del suelo, la degradación de los plaguicidas depende de varios procesos 
bióticos y abióticos, tales como la hidrólisis, la fotodegradación y la transformación por las raíces de las 
plantas y los microorganismos del suelo.

Actualmente se reconoce que el mecanismo predominante es el efecto de la microflora del suelo, el cual 
se ve principalmente afectado por las propiedades físicas y químicas del mismo, la frecuencia y cantidad 
de aplicación, tipo de cosecha y la presencia de otros plaguicidas (Loewy, 2000).

En algunos casos, la molécula puede ser degradada formándose así otros productos intermedios de ma-
yor o menor toxicidad y, finalmente, estos pueden adsorberse al suelo y de esta forma acumularse por pe-
riodos más largos de tiempo o alcanzar sistemas más sensibles como el subsuelo o el agua subterránea 
(Fournier y Col, 1997). Los plaguicidas pueden cambiar las propiedades químicas del suelo ya que estos 
se acumulan y pueden causar diversas alteraciones. La descomposición de plaguicidas que contienen 
átomos de nitrógeno, cloro, bromo y azufre puede conducir, directa o indirectamente a la formación de 
ácidos, que reaccionen con algunos minerales del suelo para formar sales (Rozas, 1995).

En el sistema del subsuelo existe una zona insaturada entre la superficie del suelo y el acuífero, donde las 
fuerzas capilares impulsan movimientos ascendentes del agua.

En estos casos las características físicas, químicas y biológicas de la zona insaturada, las que determinan 
el potencial de contaminación de las aguas subterráneas, la conversión de plaguicidas en el subsuelo, 
no están bien estudiadas, y los procesos de degradación suelen ser más lentos que los que se producen 
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en los suelos superficiales (Mills y Col, 1999).  Esto se debe a la presencia de la biomasa de la microflora 
autóctona, los cuales se nutren de los nutrientes orgánicos e inorgánicos presentes en el ambiente del 
subsuelo (Fournier y Col, 1997). 

La temperatura a cierta profundidad se considera constante para permitir la actividad microbiana. Las 
condiciones de aireación son también muy importantes en la degradación de plaguicidas. 

Las propiedades del subsuelo, por ejemplo, la textura, condicionan procesos de adsorción de sustancias 
orgánicas y células microbianas, y también determinan el arreglo espacial de los constituyentes del suelo, 
la distribución del tamaño de los poros y de los espacios intersticiales, dando como ejemplo que un alto 
contenido de arcilla se asocia con baja masa microbiana, por lo que representan altas reservas de conta-
minantes en el suelo (Loewy, 2000). 

Cuando los plaguicidas alcanzan mayores profundidades en los suelos, es importante tener presente las 
condiciones y características del sistema acuífero, ya que de estos dependerá la capacidad de contami-
nación de los plaguicidas sobre las aguas subterráneas.

fuEntEs dE agua Para bovinos
Las fuentes de agua para el ganado son los arroyos, lagos, ríos, charcos, lagunas, manantiales, pozos, 
siendo la de mayor importancia el agua subterránea. En general, los requerimientos de agua por unidad 
de peso corporal disminuyen con la edad. Un bovino adulto consume entre 8-10 % de su peso en agua. 
Una vaca lechera puede consumir entre 38 y 110 litros de agua por día (l/d), un bovino para carne de 
26 a 66 l/d, y una oveja de 4 a 15 l/d. Las hembras preñadas consumen más agua que las vacías, y las 
lactantes más que las secas. Las vacas lecheras son las que más agua consumen de todos los bovinos 
en proporción a su tamaño corporal, debido a que tienen grandes requerimientos de agua para poder 
mantener su producción láctea, ya que entre el 85 y 87 % de la leche es agua. 

Hay diversos factores que influyen sobre la cantidad de agua requerida por los animales, tales como: raza, 
edad, estado fisiológico, temperatura y humedad ambiental, velocidad del viento, contenido de proteínas 
e hidratos de carbono de la dieta, ingestión de sales, etcétera. Los factores que más modifican el consu-
mo de agua son la temperatura ambiente y el tipo de alimento. La temperatura ambiente elevada aumenta 
los requerimientos de agua en los animales. Una provisión inadecuada de agua puede resultar en una 
disminución de la producción láctea más rápida y drásticamente que cualquier otra deficiencia nutricional. 

La otra variable de gran importancia es el tipo de alimentación. Alimentos como silajes y pasturas tienen un 
alto porcentaje de humedad, mientras que los granos y henos tienen bajo porcentaje. Alimentos altamente 
energéticos producen mucha agua metabólica, mientras que alimentos bajos en energía producen poca. 

ELEmEntos tóxicos PrEsEntEs En EL agua
Una cierta cantidad de elementos presentes en el agua pueden ser tóxicos cuando se encuentran en con-
centraciones elevadas. Ejemplo de esto lo constituyen el hierro, aluminio, berilio, boro, cromo, cobalto, 
cobre, yodo, manganeso, molibdeno o zinc (Internet 3).

En los lagos, estuarios y mares, la dilución es menos efectiva que en las corrientes; esto se debe a que di-
chos cuerpos de agua tienen capas estratificadas que están poco mezcladas. Los lagos y lagunas tienen 
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escasa afluencia, lo que reduce la posterior dilución. El cambio de agua en los lagos y lagunas puede 
tomar de 1 a 100 años, en comparación con los pocos días o semanas que tarda en las corrientes. Por 
esto, los lagos y lagunas son más vulnerables que las corrientes a la contaminación por nutrientes vege-
tales, petróleo, pesticidas y sustancias tóxicas que pueden destruir la vida del fondo y matar a los peces. 
La precipitación atmosférica y el escurrimiento ácido hacia los lagos también son un problema en estas 
masas de agua (Turk, et al., 1973). 

contaminación dE Los cuErPos dE agua
El uso continuo de plaguicidas contamina el agua, tanto la que se extrae de los pozos profundos, como 
la de los arroyos, ríos, lagos y estuarios. Sin embargo, en nuestro país la Comisión Nacional del Agua no 
realiza un monitoreo regular de plaguicidas en los cuerpos de agua, y las investigaciones se han realizado 
por iniciativa de instituciones académicas.

Debido a la escorrentía de los distritos de riego o de las áreas de aplicación de plaguicidas se pueden 
contaminar las aguas superficiales. Desgraciadamente es frecuente que se laven los tanques y equipos de 
aplicación de plaguicidas, en arroyos o canales, contaminándolos y afectando, corriente abajo, a animales 
acuáticos, plantas, el fitoplancton, zooplancton y a los peces. En México se ha documentado la presencia 
de plaguicidas organoclorados en el sistema de riego en el noreste, encontrándose niveles altos de los 
insecticidas endrín, DDT, aldrín y heptacloro en un estudio en 1977, y en el acuífero del Valle del Yaqui en 
el estado de Sonora, encontrándose en 1991 plaguicidas organoclorados en pozos de agua potable y 
en pozos de agua para uso agrícola en varios ejidos de la región, concluyendo que el consumo de agua 
potable representaba un riesgo a la salud en varias comunidades (cuadro 3).

Estudios de investigación por contaminación de plaguicidas
Cuadro 3. Listado de estudios de contaminación realizados en México.

luGar año Estudios rEalizados

Sinaloa 1988
Determinación de residuos de plaguicidas piretroides en el cultivo 
de tomate.

Campeche 1990
Niveles de plaguicidas organoclorados en sedimentos recientes 
en la Laguna de Términos.

Valle de Mexicali 1992
Cultivo de algodón, únicamente relación de aplicación de organo-
fosforados al cultivo

Sureste de México 1993
Análisis de plaguicidas organoclorados en sedimentos y organis-
mos de las lagunas costeras.

Colima 1995
Evaluación de impacto producido por residuos de plaguicidas 
organofosforados en el estero Las Garzas

Córdoba, Veracruz 1995
Estudios en la población afectada después del accidente, aso-
ciando malformaciones congénitas y alteraciones en el aparato 
reproductor
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luGar año Estudios rEalizados

Costa de Nayarit 1996
Muestras de sangre en jornaleros de tabaco encontrando orga-
noclorados.

Valle del Yaqui 1996
Muestras de sangre en niños encontrando concentraciones altas 
de DDT.

Valle del Mayo 1997
Aguas costeras y residuales encontrando concentraciones bajas 
de organofosforados.

México 1997
Determinación de residuos de plaguicidas organoclorados en 
leche pasteurizada de vaca de diversas zonas de la república.

Chiapas 1997
Evaluación de plaguicidas organoclorados en sedimento y 
organismos de los sistemas lagunares Chantuto-Panzacola y 
Carretas-Pereyra.

Chiapas 1998 Huertos frutales encontrando organofosforados de alta peligrosidad.

Yucatán 1998
En huertos de hortalizas y aguas subterráneas, encontrando orga-
nofosforados en altas concentraciones en temporada de lluvias.

México 2000
Determinación de plaguicidas carbamatos en muestras de acuífe-
ros provenientes de una zona agrícola.

Oaxaca 2000
Estudios de intoxicación en niños jornaleros en la aplicación de 
organoclorados.

También se ha medido la presencia de herbicidas como el 2,4-D y 2,4-5’T en el agua subterránea de la 
Península de Yucatán en otro estudio en 1995. En Estados Unidos se ha documentado ampliamente la 
contaminación por plaguicidas del agua subterránea, principal fuente de abastecimiento de agua potable 
en áreas rurales. En un reporte de 1988, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) do-
cumentó la presencia de 74 diferentes plaguicidas en el agua subterránea de 32 estados. Los principales 
plaguicidas que se encontraron fueron el insecticida aldicarb, el herbicida y el alaclor, un insecticida que 
había sido prohibido por ser cancerígeno (Bejarano, 2002).

Aun cuando los plaguicidas han sido desarrollados para producir efectos tóxicos en las plagas a las que 
combaten y a pesar de que esos efectos pueden también llegar a producirse en organismos vivos “no 
blanco” de su acción, esta última posibilidad solo tendrá lugar si la exposición de dichos organismos al-
canza los niveles suficientes para que se produzca el efecto tóxico. 

La exposición de los plaguicidas en el ambiente y al hombre ha creado serios problemas. Dada la impor-
tancia de tal situación se han realizado algunos o muy contados estudios de investigación en el problema 
de la contaminación, destacando los siguientes (cuadro 3).
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Las ONG en México han reportado situaciones de intoxicaciones en el uso de los plaguicidas principalmente 
en zonas de campos agroindustriales donde existen trabajadores indígenas, como es el caso de los mixte-
cos, triquis y zapotecos de Oaxaca; nahuas, mixtecos y tlapanecos de Guerrero; purépechas de Michoacán 
y huicholes de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. Se han acumulado reportes de casos de personas 
enfermas, sobre todo niños y mujeres debido a una intoxicación residual a largo plazo (Internet 1).

Estudios En EL Estado dE vEracruz
Durante 1994 se colectaron un total de 218 muestras de tejido adiposo de diversas regiones anatómicas y 
165 muestras de distintas vísceras y músculos de bovinos sacrificados en el rastro municipal de la ciudad de 
Veracruz, que se analizaron por cromatografía de gases con detector de captura de electrones para deter-
minar la presencia y distribución de la contaminación por plaguicidas organoclorados. El pp’DDT presentó 
los niveles promedio más altos encontrados en vísceras y músculos, como es el caso en vísceras de pulmón 
de 2.713 mg/kg, estadísticamente diferente (p<0.05) a los valores medios detectados en otras vísceras. Se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en los niveles medios del HCB de las grasas de 
la cavidad abdominal, así como entre los niveles del DDT total de la grasa abdominal. Los niveles de los pla-
guicidas organoclorados manifestados en las muestras, revelaron la existencia de una contaminación mayor 
a la reportada en otros países. Sin embargo, estos valores se encontraron por debajo de las tolerancias 
establecidas en Estados Unidos, con excepción del β-HCH. (Waliszewski, et al., 1996). 

situación dE Los PLaguicidas En mÉxico
En México se utiliza 60 % de los 22 plaguicidas que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
De ellos, 42 % se fabrican en el país. De 90 plaguicidas que han sido cancelados o restringidos en Esta-
dos Unidos, 30 se usan en México (cuadro 4) (INEGI, 1992). El Catálogo Oficial de Plaguicidas publicado 
por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustan-
cias Tóxicas (Cicoplafest), contiene la lista y las especificaciones de uso de los plaguicidas autorizados y 
su categoría toxicológica (SEMARNAP, 1999). 

Cuadro 4. Plaguicidas prohibidos en México, conforme al DOF 3 de Enero 1991.
Triamifos Erbon DBCP 

Mercurio Formotión Dialiafor 

Acido 2,4,5-T Scradan Dieldrin 

Aldrin Fumisel Dinoseb 

Cianofos Kepone/Clordecone Endrin 

Cloranil Mirex Monuron 

Nitrofen HCH EPN

Paration etílico Toxafeno Sulfato de talio

Fluoroacetato de sodio (1080) Acetato o propionato de fenil

Los siguientes plaguicidas solo podrán ser adquiridos en las comercializadoras mediante la presentación 
de una recomendación escrita de un técnico oficial o privado que haya sido autorizado por el Gobierno 
Federal (cuadros 5 y 6). Su manejo y aplicación se efectuarán bajo la responsabilidad y supervisión del 
técnico autorizado que los haya recomendado.
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Cuadro 5. Plaguicidas restringidos en México
1,3 Dicloropropeno   Fosfuro de aluminio   Alaclor

  Aldicarb   Isotiocianato de metilo   Aldicarb

  Lindano   Bromuro de metilo   Metam sodio

  Clordano   Metoxicloro   Paraquat

  Cloropicrina   Mevinfos   Dicofol

  Forato   Pentaclorofenol   Clorotalonil

  Pentaclorofenol   Clorotalonil   Quintozeno

  Metamidofos 

Cuadro 6. Plaguicidas prohibidos en otros países y autorizados en México
Alaclor Metidatión Aldicarb

Metamidofos Metoxicloro Captafol

Azinfos Metílico Mevinfos Carbarilo

Monocrotofos Ometoato Clordano

Captan DDT Dicofol

Oxyfluorfen Paraquat Endosulfán

Paratión Metílico Diurón Pentaclorofenol

Quintoceno Forato Sulprofos

Fosfamidón Triazofos Kadetrina

Tridemorf Linuron Vamidothion

Maneb 2,4-D

 

objEtivos

objEtivo gEnEraL
•	Determinar residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados en leche bronca de ganado 

bovino, agua y pasto.

objEtivo ParticuLar
•	Determinar los residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados por el método de croma-

tografía presentes en leche bronca de ganado bovino y agua en Piedras Negras, Veracruz.
•	Determinar cualitativamente plaguicidas organoclorados en leche bronca de ganado bovino, agua y forraje.

HiPótEsis
Por la naturaleza del área de estudio y la constante aplicación de plaguicidas en las zonas agrícolas se 
espera encontrar residuos de plaguicidas en concentraciones que pueden sobrepasar los límites sugeri-
dos por las normas.
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mÉtodo

PLan dE trabajo
Para la metodología de muestreo se consideraron tres etapas básicas:

1. Dónde realizar el muestreo y definir el tipo de muestras a analizar.
2. Tipo de plaguicidas a determinar y qué técnica aplicar a cada grupo de plaguicida.
3. Fecha de realización de muestreos.

Se tomaron muestras en distintos puntos de Piedras Negras, Veracruz, para detectar  la posible presencia 
de residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados.

Se realizaron dos muestreos en distintos meses, el primero se realizó el 9 de febrero, día en que se 
obtuvieron seis muestras de agua y tres de leche, mismas que se enviaron al LABORATORIO DE ALTA 
TECNOLOGÍA DE ORIZABA, S.C., para aplicar el método para detección de pesticidas por cromatografía. 

El segundo muestreo se efectuó el 23 de abril, en este monitoreo se amplió el número de muestras con 
siete de agua, siete de pasto y seis de leche en las cuales se aplicó un método de detección cuantitativa 
en el Laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

muEstrEo 1
Las muestras de agua y leche fueron tomadas por la mañana en un horario de 7:00 am a 9:40 am (cua-
dro 7), con el fin de tomar las muestras de leche después de la ordeña. Enseguida fueron trasladadas 
al LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGÍA DE ORIZABA, S.C., para efectuar el análisis de residuos de 
pesticidas. Ahí las muestras fueron tratadas y procesadas según las exigencias técnicas de los métodos 
a emplear. El laboratorio recibió tres muestras de leche y seis de agua.

Cuadro 7.  Relación de las muestras

núM. dE 
MuEstra

MuEstra 
dE lEChE

hora luGar
MuEstra 
dE aGua

hora luGar

1 Leche 9:40 Ordeña Agua 9:32 Río 

3 ----- ----- ----- Agua 8:41 Llave (pozo)

4 ----- ----- ----- Agua 8:16 Canal secundario

5    * ----- ----- ----- Agua 7:59 Bebedero

6 Leche 7:47 Ordeña Agua 7:49 Charca

7 Leche 7:05 Ordeña Agua 7:13 Canal principal

  * Ganado estabulado
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Figura 1. Puntos de muestreo

Se presenta una imagen satelital (figura 1), donde se señalan los puntos de muestreo, la mayoría con la 
característica de estar cerca del Rio Blanco o de alguno de los canales del rio (cuadro 8). Se tomó lectura 
con GPS de cada uno de los puntos (cuadro 17).

Cuadro 8. Total de muestras capturadas en cada muestreo.
MuEstras

análisis rEalizado En hPlC

Muestreo 1.
9 de febrero de 2009

Leche Agua Pasto

3 6 ---

análisis rEalizado dE ManEra CualitatiVa

Muestreo 2.
22 de abril de 2009

Leche Agua Pasto

6 7 7
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trabajo dE Laboratorio

mÉtodo Para La dEtEcción dE PEsticidas En agua
El análisis para la detección de pesticidas organofosforados se efectúo por el método AOAC-6.379-
6.383, el cual emplea acetona-diclorometano y éter de petróleo como solvente. Las condiciones croma-
tográficas: columna PE-5 y detector FID.

Para organoclorados se emplearon los mismos métodos y solventes. Las condiciones cromatográficas, 
columna PE-5 y detector de captura de electrones (ECD).

mÉtodo Para La dEtEcción dE PEsticidas En LEcHE
El análisis para la detección de pesticidas organofosforados se efectuó por el método AOAC-6.379-
6.383, el cual emplea hexano-diclorometano y éter de petróleo como solvente. Las condiciones cromato-
gráficas: columna PE-5 y detector FID.

Para organoclorados se emplearon los mismos métodos y solventes. Las condiciones cromatográficas, 
columna PE-5 y detector de captura de electrones (ECD).

condicionEs cromatográficas 
Cromatografo de gases con detector de captura de electrones (ECD).
Temperatura del horno a 150°C 
Temperatura del puerto de inyección a 200°C 
Gas acarreador: Helio
Gas de mezcla para detector: Nitrógeno
Software para estudio analítico: turbo Chrown4 (TC4)

muEstrEo 2
Las muestras de pasto tienen la característica de ser recogidas en el lugar donde es pastoreado el gana-
do lechero; se cortó solo el pasto, sin raíz. Se mantuvo en bolsas negras de plástico, que después de ser 
etiquetadas se mantuvieron a una temperatura de 4° C.

trabajo dE Laboratorio    

dEtEcción cuaLitativa dE PLaguicidas organocLorados
Los análisis cualitativos se realizaron en el laboratorio de Toxicología de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas y Agropecuarias a cargo del doctor Antonio Pérez Pacheco.  Estos indicaron la presencia de agentes 
químicos no permitidos o el estado del alimento; por ejemplo, análisis simples y rápidos que detectan la 
presencia de ciertos ácidos volátiles permiten determinar si una conserva de atún no está en condiciones 
aceptables para su consumo. El análisis cualitativo que indique la presencia en alimentos de orina o ma-
teria fecal es un resultado válido para el rechazo de los mismos.

Se evidencia, aun en el escaso número de ejemplos, que el resultado analítico cualitativo, positivo o 
negativo, tiene valor decisivo para aceptar alimento. Estos análisis rápidos son considerados solo como 
preliminares y en muchos casos se requiere un método analítico más exacto.
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Para el caso de plaguicidas pueden ser detectados por métodos simples. Johnson, (1956), publicó un 
interesante trabajo sobre identificación por técnicas analíticas rápidas de insecticidas organoclorados. 
Por su parte, Jungreis (1985), menciona en su libro dicho trabajo con el objetivo de verificar la presencia 
o ausencia de algunos plaguicidas

En este trabajo se realiza una detección rápida de los insecticidas utilizados en cultivos con mayor activi-
dad agrícola en Piedras Negras, para que a largo plazo se determine mediante cromatografía la concen-
tración de los residuos de plaguicidas.

mÉtodo Para La dEtErminación dE PLaguicidas organocLorados
Para la leche y el agua de cada una de las muestras se disolvieron 1 a 150 ml de estas en hexano o ben-
ceno, según la técnica, en un embudo de separación. La solución decantada se colocó en frascos de 100 
ml para conservarlos en refrigeración y efectuar el análisis (figura 2).

Figura 2.  Extracción A (Izq.) y B (Der).

Las muestras de agua y leche se mezclaron con benceno o hexano según la técnica y en un embudo de 
separación se hicieron las extracciones.

Figura  3. Reserva de las extracciones A (izq.) y B (der.)
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Después de la extracción de leche y agua, las muestras depositadas en los frascos se mantuvieron en 
refrigeración hasta concluir con los análisis. Aquí se muestran los resultados de una extracción de agua 
(izq.) y de leche (der.) con el método de extracción con Benceno. En el caso de pasto se maceraron 0.50 
mg de la muestra con hexano o benceno; la solución resultante se conservó en frascos de 100 ml en 
refrigeración (figura 4).

Figura 4. Maceración. A (izq.) y B (der.)

Para pasto, después de pesar la muestra se maceró en un mortero hasta que se formó una mezcla; se 
hidrató con benceno o hexano según la técnica. 

Figura 5. Extracción con Benceno para pasto.

Esta es la forma como queda la extracción de pasto, el color verde es brillante y brinda una apariencia de 
verde tierno por la presencia de clorofila (figura 5).
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Figura 6.  Baño maría.

Se colocó en un tubo de ensayo de 20 ml una alícuota de 2 ml de la muestra extraída y se condicionó 
con los reactivos que marcaba la técnica, algunos de ellos requerían baño maría y otros evaporación a 
sequedad. (Figura 6, 7 y 8). 

Figura 7. Reacciones rápidas para detectar plaguicidas organoclorados 
por el método de extracción de hexano.
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Figura 8. Reacciones rápidas para detectar plaguicidas organoclorados 
por el método de extracción de benceno.

rEsuLtados y discusión 

rEsuLtados dEL muEstrEo 1

resultados de los análisis por GC para organofosforados y organoclorados en leche
Los plaguicidas organoclorados se acumulan a través de la cadena trófica en la fase lipídica de los orga-
nismos a causa de su persistencia y lipofilidad. Debido a la incorporación de las grasas endógenas en la 
producción de la leche, los plaguicidas organoclorados almacenados se excretan formando una vía de 
descontaminación del organismo mamífero.

Las muestras de leche corresponden al mismo lugar donde fueron obtenidas las muestras de agua. No 
se encontraron residuos de plaguicidas organofosforados y organoclorados en ninguna de las muestras 
(cuadro 9). En comparación con los resultados del método cualitativo, es preciso agregar.

Cuadro 9. Residuos de plaguicidas OC y OF en leche.

Muestra Organoclorados Organofosforados

Leche (7) No detectado No detectado

Leche (6) No detectado No detectado

Leche (1) No detectado No detectado
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Como se mencionó, los organofosforados no son persistentes por mucho tiempo en los animales por 
ello no se encontraron residuos de plaguicidas en leche. El monitoreo no es suficiente para determinar 
la presencia de residuos. La falta de muestreos en distintas épocas dificulta acertar la hipótesis. No se 
determina la presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados en leche con el método de 
determinación de pesticidas de grado HPLC.

Se han realizado estudios para la determinación de plaguicidas organofosforados en leche donde los 
resultados son positivos a la presencia de residuos organofosforados, la diferencia con este trabajo es 
que en este análisis se utilizó  cromatografía de gases orientado a la detección y cuantificación de 15 
plaguicidas organofosforados en muestras de leche cruda para consumo nacional. Se utilizó un croma-
tógrafo de gases equipado con columna capilar de polidimetilsiloxano y detector NPD, en combinación 
con la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para el proceso de limpieza de la muestra y extracción 
de los plaguicidas. Se obtuvieron porcentajes de recuperación cercanos al 100 % y límites de detección 
inferiores a 20 μg/L para 13 de los organofosforados analizados (Romero y col).

En el caso de los residuos de POF también se han detectado en la leche producida en países como: 
Francia (Venant y col., 1989), Estados Unidos (Yess, et al., 1991), Egipto (Abd-Alla, et al., 1991; El-Hoshy, 
1997), Cuba (Noa, et al., 1992), Australia (Spradbery y Tozer, 1996) y Eslovenia (Gacnick, et al., 2000). En 
casi todos los estudios realizados, excepto en Francia y Eslovenia, se encontraron algunas muestras con 
residuos superiores a los límites máximos permitidos.

Es posible que en un monitoreo amplio y con un método de determinación de plaguicidas organofosfora-
dos por cromatografía de gases se encuentre la presencia de residuos en leche y agua.

En el caso de organoclorados, estudios revelan la presencia de estos compuestos, por ejemplo, en la 
determinación de plaguicidas OC en fórmulas infantiles expendidas en Maracaibo, Venezuela. Se ana-
lizaron 20 muestras de cuatro marcas comerciales, cinco de cada marca, dos nacionales (A y B) y dos 
importadas (C y D), a las cuales se aplicó la técnica de Cromatografía de Gases según la AOAC (1997). El 
residuo más frecuentemente detectado fue endrín (55 %), mientras que en menor frecuencia fue clordano 
(7.5 %). En las marcas A, B y D se encontró en mayor concentración endrín, seguido de DDT; en la marca 
C se encontró en mayor concentración DDT seguido de endrín. Las muestras sobrepasaron los límites 
máximos de residuos (LMRs) sugeridos por la FAO/WHO con excepción de DDT y BHC en las fórmulas 
infantiles nacionales, mientras que para las importadas se excedieron para lindano, dieldrín, heptacloro y 
endrín. Las concentraciones de endrín, heptacloro y aldrin en las fórmulas infantiles importadas aumenta-
ron con respecto a las reportadas en 1979 en el país de Venezuela (Izquierdo et al., 2006).

rEsuLtados dE Los anáLisis cromatográficos gc 
Para organofosforados y organocLorados En agua
Lo que caracteriza a las muestras es que en ellas se sacian de agua las vacas de producción lechera. Las 
muestras del canal provienen del Rio Blanco, y de ahí surgen tomas de agua que entran a los potreros para 
saciar a las reses. La muestra 1 fue tomada directamente del río, la 4 de un canal, la 6 de una balsa producto 
de la filtración de uno de los canales de riego, la 5 de un pozo y la 3 del agua de llave (cuadro 10).
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Cuadro 10. Residuos de plaguicidas OC y OF en agua.

MuEstra orGanoClorados orGanoFosForados

Agua 1 (9:32 hrs) (09/02/09) No detectado No detectado

Agua 3 (8:41 hrs) (09/02/09) No detectado No detectado

Agua 4 (8:16 hrs) (09/02/09) No detectado No detectado

Agua 5 (8:00 hrs) (09/02/09) No detectado No detectado

Agua 6 (7:49 hrs) (09/02/09) Endosulfán:trazas No detectado

Agua 7 (7:13 hrs) (09/02/09) No detectado No detectado

La muestra 6 (cuadro 10) es la única después de hacer el análisis de HPLC donde se detectó endosulfán 
(figura 9) y trazas de plaguicidas organoclorados tóxicos. El endosulfán es encontrado en varias presen-
taciones: endosulfán 35, thiodán 35 CE, thiodan 50 P.M. thiosulfán 35-E, thiofixan, endosulfán CE, endo-
sulfán 50 PH, algodán 350, endofán 35 %, thionex técnico 94 %, entre otros.  

Al ser Piedras Negras una zona productora agrícola, es dependiente en su mayoría del uso de plaguici-
das. En algunos casos se utiliza cuando es preparado el suelo para la siembra y para eliminar malezas, 
también para evitar que las semillas sean devoradas por insectos, malezas en aplicaciones al cultivo para 
evitar plagas en frutos; una posible y última es cuando se rocía el fruto para evitar que una plaga lo man-
che, lo pudra o evite su crecimiento. 

El endosulfán es bastante inmóvil en el suelo y altamente persistente (Quijano, 2000; Anon, 2000). En el 
agua, el endosulfán tiene una vida media de 35 a 150 días (Quijano, 2000). No se disuelve fácilmente en 
agua y puede acumularse en el cuerpo de los peces y de otros organismos acuáticos (Sang, et al., 1999; 
Anon, 2002) El endosulfán no desciende mucho hacia el agua subterránea (Sang, et al., 1999), pero se ha 
comprobado que se escurre luego de las fumigaciones.

Figura 9. Imagen de la computadora de la gráfica de Endosulfán en agua.
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) recomienda que los niveles de endosul-
fán en los ríos, lagos y arroyos no excedan de los 74 ppb (Anon, 2001). Se han efectuado varios estudios 
sobre bioacumulación alrededor del mundo y se encontraron residuos en organismos acuáticos. La US 
EPA considera que el endosulfán tiene un alto potencial de bioacumulación en los peces (Naqvi, 1993), 
pero no hay mucha evidencia disponible sobre la bioacumulación en los niveles tróficos más altos.

rEsuLtados dEL muEstrEo 2

anáLisis cuaLitativos Para organocLorados
Actualmente, es difícil imaginar una agricultura sin el uso de plaguicidas, a pesar del creciente aumen-
to de la agricultura biológica. Los estudios sobre la presencia de residuos de plaguicidas en la cadena 
alimentaria se han realizado, principalmente,  sobre productos de origen vegetal y animal, como puede 
ser la leche, hecho que no debe de sorprender debido a su contenido de grasa y el carácter lipofílico de 
muchas de estas sustancias. Los estudios sobre residuos de plaguicidas en leche y derivados lácteos, se 
han centrado fundamentalmente en la presencia de insecticidas organoclorados por su alta persistencia. 
Su progresivo desuso a favor de los organofosforados y carbamatos motiva que se planteen estudios 
sobre su posible presencia en leche y sus derivados. 

Para que los plaguicidas se concentren en la leche existen distintas vías de contaminación: a través de 
piensos o alimentos ya contaminados, por el pasto en terrenos que han sido tratados, por uso directo 
sobre los animales, en establos incluso en la propia industria cuando se utiliza como tratamiento higiénico 
contra insectos. Los resultados del análisis por GC de la muestra 6 de agua, coincide con los resultados 
cualitativos que da positivo a la presencia de organoclorados; siguiendo la metodología hemos detectado 
DDT desde la muestra 2 a la 7.  Se hicieron repeticiones para comprobar la presencia del OC, dando 
positivo en todos (cuadro 11).

Cuadro 11. Determinación cualitativa de plaguicidas organoclorados en agua.

Muestras extraídas 
con benceno. 21

ddd ddt hEPtaCloro
hEPtaCloro En 

PrEsEnCia dE oC

1

2

3
4
5

6

7

La contaminación por actividades agrícolas se produce por la infiltración de aguas (lluvia o riego) que 
disuelven y arrastran abonos y pesticidas. La explotación del acuífero conlleva el riesgo de utilización de 
aguas contaminadas si se realiza sin las debidas precauciones, como ocurre en la contaminación por 
nitratos.
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En los resultados que se muestran en el Cuadro 12 observamos la incidencia de los plaguicidas que desde la 
muestra 2 hasta la 7 presentan DDT; notablemente, la muestra 1 no lo presenta como las anteriores debido a 
que las fuentes que pueden contaminar al agua de plaguicidas no se encuentran cercanas a esta área.

Cuadro 12. Determinación cualitativa de plaguicidas organoclorados en leche.

Muestras extraídas 
con benceno. 22

ddd ddt hEPtaCloro
hEPtaCloro En 

PrEsEnCia dE oC

1

2

3

4
5

6

7

Los resultados para todas fue presencia de DDD (cuadro 12). En comparación con los análisis croma-
tográficos no existe coincidencia alguna, no hubo muestra 1. Al determinar plaguicidas como el DDD es 
recomendable realizar estudios más frecuentes sobre la leche, ya que es un producto que se utiliza para 
consumo humano en forma de leche bronca, yogurt, leche en polvo y quesos. 

Se han realizado estudios a bovinos en muestras de tejido adiposo de diversas regiones anatómicas y 
muestras de distintas vísceras y músculos de bovinos sacrificados en el rastro municipal de la ciudad de 
Veracruz que se analizaron por cromatografía de gases con detector de captura de electrones para de-
terminar la presencia y distribución de la contaminación por plaguicidas organoclorados (Waliszewski, et 
al., 1996). Se determinó DDT en la grasa abdominal del bovino, esto nos señala que la acumulación de 
plaguicidas es la parte grasa. Como se comentó, la leche tiene la particular propiedad de ser liposoluble, 
por lo que se recomienda hacer un análisis particular a las grasas que contengan leche bronca, un alimen-
to recomendado en la ingesta diaria del ser humano. 

Es preciso comentar que la toma de muestreo para el análisis por HPLC se llevó a cabo el 9 de febrero y 
para el método cualitativo el 22 de abril. Por esa razón, probablemente los resultados no coinciden.

A las muestras de leche se les ha aplicado la técnica para determinar heptacloro con el método de ex-
tracción de Benceno y el resultado es negativo.
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Cuadro 13. Determinación cualitativa de plaguicidas organoclorados en pasto.

MuEstras Extraídas 
Con bEnCEno. 23

ddd ddt hEPtaCloro
hEPtaCloro En 

PrEsEnCia dE oC

1

2

3
4
5

6

7

Las muestras 2 y 4 fueron las que señalaron la presencia de residuos de plaguicidas OC, que en este caso 
fue para DDD y DDT (cuadro 13). En el punto 2, donde se realizó el muestreo, se informó que fue rociado 
para combatir plagas y “malas hierbas”. Nuestro análisis cualitativo fue favorable a la información obtenida.

Los plaguicidas también se utilizan en el control de plagas y enfermedades de cultivos destinados a la alimen-
tación del ganado lechero, como pastos, alfalfa, sorgo y maíz, entre otros. Cuando estas sustancias se aplican 
inadecuadamente pueden generar residuos tóxicos, que a su vez pueden excretarse a través de la leche. 

Determinar estos plaguicidas como DDD y DDT en pasto nos señala que si el  ganado lechero se pastorea 
en estos campos, los tóxicos determinados pueden estar siendo consumidos por la población que ingiere 
leche bronca y sus derivados. 

Para pastos y cultivos destinados a la alimentación animal se deben indicar tiempos de espera entre su 
aplicación y la cosecha, para así evitar una contaminación en la cadena alimenticia.

Para la determinación de DDD y DDT el resultado fue negativo con el método de extracción con Hexano.  

Cuadro 14. Determinación cualitativa de plaguicidas organoclorados en leche

MuEstras 
Extraídas Con 

hExano. 24
toxaFEno ddt ddd MEtoxiCloro

Endrín o 
Clordano

1
2
3
4
5
6
7
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La muestra 5 indica presencia de DDD, la 2, 3, 6 y 7 positivos para metoxicloro y se repite la 7 con endrín o 
clordano (cuadro 14). Aparentemente, la fuente de contaminación de estos residuos es la del suelo superior, 
que podría llegar vía polvo acarreado, vía aérea al pasto, o por escorrentía superficial ocasional en lluvias. 

El límite de detección es de 3–5 ug., para DDD con el método de extracción de n-Hexano en la técnica 
cuantitativa.

La aparición de residuos de plaguicidas en la leche, se debe generalmente a que: 

a) No se respetan tiempos de espera entre la aplicación de plaguicidas y pastoreo.
b) Se usan dosis excesivas en la aplicación de plaguicidas (sin seguir las indicaciones de la etiqueta),
c) Se usan sustancias no permitidas o no autorizadas.

Se habla de un desuso de los plaguicidas organoclorados aquí determinados, tales como el endrín. De-
bido a esta prohibición, han sido suplidos por los plaguicidas organofosforados. Se considera que los OF 
son poco persistentes en el ambiente y biodegradables, por ello su uso se ha incrementado en el control 
de plagas y enfermedades tanto en agricultura como en ganadería, pues son muy efectivos en el control 
de insectos y ácaros. Sin embargo, debido a sus efectos nocivos a la salud humana y por su alto uso 
agrícola, industrial y doméstico, en Estados Unidos se están reevaluando para determinar si es necesario 
cancelar los registros y prohibir el uso de algunos de ellos (Cortinas, 2001).

Los residuos de POF en leche se determinan por métodos como la cromatografía de gases (CG) y la de lí-
quidos de alta resolución (HPLC). Sin embargo, la primera es la más común utilizando detectores selectivos 
como el de nitrógeno-fósforo (NPD) y el fotométrico de flama (FPD) o acoplada a la espectrometría de masas.

La Federación Internacional de Lechería, FIL (Honkanen y Reybroeck, 1997; Heeschen y col., 1997) seña-
la que los residuos de sufonamidas, nitrofuranos y OF en la leche pueden generar efectos tóxicos en los 
humanos, en especial en los niños, ya que por su alto consumo en este alimento y su bajo peso corporal 
pueden resultar más sensibles a estas sustancias.
 
El color rojo indica la presencia de endrín o clordano, la reacción roja duró cerca de 10 minutos, y en la 
muestra del tubo pequeño se aprecia mejor la coloración final. El endrín puede ser usado en semilla de 
algodón, sorgo, trigo, maíz dulce, cebada y otros; ingredientes que pueden constituir raciones para la 
alimentación animal y constituir un residuo en la leche. La legislación mexicana prohíbe la importación, 
fabricación, formulación, comercialización y uso de este pesticida, al igual que el aldrín y dieldrín (México, 
1993). Este pesticida está catalogado, en la actualidad, dentro del grupo de “compuestos en desuso” 
(Worthing y Walker, 1987). Cabría esperar en el corto plazo niveles no objetables. 

Se determina la presencia de DDD en la muestra de leche, note el color naranja que da la reacción al 
agregarle H2SO4.
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Cuadro 15. Determinación cualitativa de plaguicidas organoclorados en agua.

Muestras extraídas 
con hexano. 25

toxaFEno ddt ddd MEtoxiCloro
Endrín o 

Clordano

1
2
3
4
5
6
7

El agua es un elemento vital para todos los seres vivos. Sin embargo, al igual que el caso de las otras 
contaminaciones ambientales, el progreso y los avances logrados por el hombre han llegado a producir 
desechos, muchos de los cuales llegan hasta el agua. La contaminación del agua se produce cuando 
este vital elemento ha perdido las condiciones naturales y, por lo tanto, ya no reúne las características de 
su estado natural. Se determina la presencia de residuos de DDD en todas las muestras (cuadro 25) y el 
endrín aparece en las muestras 4,5,6 y 7 debido a que los contaminantes son arrastrados por las aguas.

El lindano y el metoxicloro son clorados relativamente menos tóxicos para los peces, mientras que el endrín 
es el que muestra mayor toxicidad hacia ellos; los demás clorados tienen toxicidades intermedias. Cuando 
la concentración de clorados en el agua está por debajo del umbral tóxico para los peces, estos bioacu-
mulan en sus tejidos grasos gran cantidad de plaguicidas. En el caso del DDT, se han encontrado concen-
traciones en peces entre 50 000 y 80 000 veces superiores a la concentración del DDT presente en agua.

Cuadro 16. Análisis de pH para leche y agua.

resultados de los análisis de ph 

lEChE aGua

1 --- 1 5.623

2 2.2 2 5.690

3 2.2 3 5.784

4 4.5 4 5.500

5 2.3 5 5.800

6 2.4 6 5.641

7 2.3 7 5.730

La muestra 4 de leche presenta un pH menor a las demás (cuadro 16), lo cual indica que puede haber una 
mayor reacción. En esta muestra se encontró la presencia de DDD.
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Cuadro 17. Resultados GPS

PosiCión dEl luGar dE CaPtura dE las MuEstras

Muestra 1 18°42’58.70” N 96°08’04.55” O Elev. 24 msnm.

Muestra 2 18°43’32.71” N 96°06’29.30” O Elev. 20 msnm.

Muestra 3 18°46’02.40” N 96°10’10.93” O Elev. 32msnm.

Muestra 4 18°45’00.24” N 96°14’29.58” O Elev. 50 msnm.

Muestra 5 18°44’50.12” N 96°13’54.18” O Elev. 45 msnm.

Muestra 6 18°44’52.14” N 96°13’49.06” O Elev. 43 msnm.

Muestra 7 18°44’55.07” N 96°16’04.56” O Elev. 46 msnm.

concLusión
La constante aplicación de plaguicidas refleja que las muestras analizadas de leche, agua y pasto de Pie-
dras Negras indican la existencia de una contaminación mayor por plaguicidas organoclorados.

Se concluye que el método desarrollado para la determinación cuantitativa para plaguicidas organoclo-
rados puede ser utilizado como mecanismo de monitoreo y control de la contaminación por plaguicidas 
organoclorados presentes en la leche y agua destinados al consumo humano y en el pasto destinado al 
consumo del ganado lechero.

La determinación de residuos de plaguicidas OC y OF por GC es recomendable para analizar pesticidas 
en leche y agua según la literatura citada.

Considerando la frecuencia de OC detectada en las fórmulas de las muestras de leche agua y pasto, se 
recomienda realizar estudios a fin de conocer la situación en Piedras Negras sobre los residuos de OC en 
este tipo de muestras y en alimentos de la producción agrícola.

rEcomEndacionEs
Se recomienda:
•	Investigar y estimar el riesgo de posible contaminación de otros alimentos y proteger la salud pública 

mediante un control estricto de la producción o importación, almacenamiento, venta y uso de plagui-
cidas organoclorados.

•	Implementar un monitoreo ambiental de espectro amplio sobre los contaminantes agroquímicos re-
siduales en Piedras Negras a fin de documentar mejor la presencia de los residuos de plaguicidas 
y sus metabolitos contaminantes en aguas, suelos y biota (silvestre y doméstica), especialmente la 
relacionada con la población humana, en este caso, leche.

•	Establecer con carácter de urgencia, un programa de educación y capacitación a la población en 
cuanto al manejo y uso de plaguicidas.

•	Observar los niveles de estos pesticidas al comienzo de la cadena trófica para evitar riesgos en la 
salud humana. 

•	Realizar controles rutinarios y de seguimiento de estos residuos en los alimentos (leche, carne, deri-
vados y otros) para asegurar un descenso en sus niveles de concentración. 
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•	Incrementar el número de muestreos a lo largo del año para determinar en cuál época existe una ma-
yor dinámica de los plaguicidas.
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