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Presentación

¡Bienvenidos al ejemplar número 17 de la revista Káanbal de la Universidad 

Olmeca! En esta edición traemos una selección de artículos que abordan 

temas diversos de interés general. Comenzamos con una estrategia pedagó-

gica que explora cómo integrar las tecnologías de la información y la comunica-

ción en la educación mediante la implementación de G Suite for Education, una 

herramienta que está revolucionando las aulas. Seguimos con una propuesta di-

dáctica que busca mejorar los resultados en los exámenes del tipo Prueba Saber 

del ICFES, enfocada en la Institución Educativa Narciso José Matus Torres, en Vi-

llavicencio, Colombia. 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático en estudiantes de preescolar 

también es uno de los temas centrales, ofreciendo nuevas perspectivas sobre cómo 

fomentar estas habilidades desde edades tempranas. En el ámbito legal, analiza-

mos aspectos fundamentales de las actividades empresariales y la importancia de 

la denuncia en la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual, resal-

tando la necesidad de un marco legal sólido y el papel crucial de la ciudadanía. 

La química y las tecnologías de aprendizaje son protagonistas en una estrategia 

didáctica mediada por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento, mientras que un análisis del de-

recho humano a la salud en México nos lleva a través del teorema de la imposi-

bilidad de cálculo económico, invitándonos a reflexionar sobre la eficiencia y 

viabilidad de los sistemas de salud. 

En temas medioambientales, exploramos la eficiencia de las tecnologías de cap-

tura y almacenamiento de carbono, y cómo la transformación del comportamiento 

puede fomentar una actitud limpia en la economía circular. Cerramos con un viaje 

nostálgico a través de la historia de los cómics mexicanos, un tema que sin duda 

encantará a los amantes del noveno arte. 

Esperamos que disfruten de esta edición y que cada artículo les aporte conoci-

mientos valiosos e inspiración para seguir aprendiendo y explorando. ¡Gracias 

por ser parte de la comunidad Káanbal! 

 

Dr. Emilio De Ygartua Monteverde 
Rector 
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RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

representan un nuevo paradigma en el proceso de en-

señanza-aprendizaje y permite ese fácil acceso a un 

mundo de información. A pesar de las abrumadoras 

consecuencias de la pandemia COVID-19, el periodo 

en el que los estudiantes han tenido que seguir sus ru-

tinas educativas desde casa, ha estado marcado en gran 

medida, por el uso de herramientas que hasta la fecha 

no habían adoptado tanta relevancia, la crisis mundial 

ha sido un momento extraordinario para el aprendizaje, 

al aprender lo adaptable y resistente que son los siste-

mas educativos, los responsables políticos, los profe-

sores, los alumnos y las familias. Uno de los recursos 

tecnológicos que favorecen el desarrollo de habilidades 

tecnológicas y comunicativas es el uso de G Suite for 

Education, un paquete de herramientas diseñadas para 

permitir que los educadores y los alumnos innoven y 

aprendan en las aulas como detonante en la creación 

de ambientes de aprendizaje para los estudiantes a tra-

vés de diversas aplicaciones (APPS). Este nuevo modelo 

de gestión posee herramientas para ayudar a los do-

centes a implementar una estrategia pedagógica que 

permita brindar a los estudiantes una educación de ca-

lidad y de excelencia a distancia, a través de las herra-

mientas que ofrece G Suit for Education y YouTube, al 

contribuir a la continuidad de las actividades educati-

vas durante el período de contingencia nacional y es-

tablecer las bases de un sistema de educación a 

distancia sustentable y escalable, para contribuir a que 

los estudiantes refuercen las habilidades digitales a tra-

vés del uso eficaz de la tecnología. 

 

Palabras clave: TIC, G Suite for Education, tecnolo-

gía, aprendizaje, estrategia pedagógica. 

  

INTRODUCCIÓN 

A partir de la pandemia de COVID-19, la educación 

tuvo un gran colapso debido a la gran inestabilidad en 

México, por tal razón se presentó la Estrategia de Edu-

Estrategia pedagógica para integrar las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación como herramienta de imple-

mentación de G Suit For Education 
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cación a Distancia a través de la Presentación de la 

Nueva Escuela Mexicana en línea: «Desaprender para 

aprender». Dicha estrategia buscaba contribuir a la 

continuidad de las actividades educativas durante el 

periodo de contingencia nacional por COVID-19, al 

brindar a educadores y familias las herramientas de 

aprendizaje a distancia y los consejos (tips) que necesi-

tarían durante la crisis por el coronavirus (COVID-19). 

En torno a lo anterior, la educación manifiesta varia-

ciones y cambios significativos, debido a que está con-

formada por una gran diversidad de corrientes, tanto 

filosóficas, psicológicas, éticas, morales y pedagógi-

cas, por tanto, la organización de la educación debe en-

focarse en las exigencias y demandas del siglo XXI, lo 

que se realiza a través de la incorporación de las tec-

nologías, que son ese conjunto de herramientas rela-

cionadas con la transmisión, procesamiento y 

almacenamiento digitalizado de la información para 

integrarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo an-

terior se  deriva de la constante transformación y evo-

lución de las sociedades para poder complementar, 

enriquecer y transformar la educación (Cabeiro, 2010). 

Conforme a lo anterior, dentro de este diseño cu-

rricular entra un paradigma científico y crítico, que re-

fleja la direccionalidad que asumen los objetivos, tanto 

en la selección y tratamiento de los contenidos, como 

en las vías y métodos para enseñar y aprender.  

En la actualidad existe un auge tecnológico en el 

que el acceso a las Tecnologías de Información y Co-

municación (TIC) se expande de forma espectacular, 

tanto dentro como fuera de las aulas, lo que genera 

nuevas situaciones educativas que facilitan la inclusión 

natural de todo el alumnado y de aquellos que presen-

tan situaciones personales o sociales menos favorables, 

que a través de las tecnologías acceden a los aprendi-

zajes con mayor facilidad. En la actualidad, la tecno-

logía refuerza el uso de otras estrategias educativas y 

aprendizajes curriculares centrados en el proceso, más 

que en los resultados adquiridos. El objeto no son los 

medios ni la tecnología. El objeto de evaluación y re-

flexión son los estudiantes, los contextos de enseñanza-

aprendizaje que se ponen en práctica y están insertos en 

ellos y el aprovechamiento de los recursos tecnológi-

cos para la generación de conocimientos. El objetivo, 

en definitiva, siempre es la educación (Lizarazo, 2013). 

En la escuela primaria «Niños Héroes», el prin-

cipal problema detectado fue el conjunto de dificulta-

des durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que no se logra mejorar el tiempo real dedicado al tra-

bajo educativo a distancia, aspecto que se revertiría al 

integrar las TIC como herramienta para enfrentar la pan-

demia de COVID-19. Una vez definido el problema, 

se planteó su solución, que fue la integración de las TIC 

como herramienta para la implementación de G Suit 

for Education. Se realizó una investigación donde se 

definió bajo qué circunstancias y acciones se desarro-

llan estrategias y cuáles son los elementos con los que 

se cuenta para su implementación. 

El aporte de la investigación se evidencia en el 

enfoque dirigido a: abordar el tema de la integración 

de las TIC en el terreno de la escuela primaria y el rol 

del docente, los padres de familia y todos los aspectos 

que tienen que ver con el uso de las herramientas de G 

Suit For Education en los estudiantes de 6° grado de la 

escuela primaria «Niños Héroes» ubicada en Xalisco, 

Nayarit. 

La hipótesis se basó en que la integración de las 

TIC mediante el uso de las herramientas G Suit for Edu-

cation, aplicados a los estudiantes de 6° grado de la es-

cuela primaria «Niños Héroes» del Municipio de 

Xalisco, contribuiría a mejorar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. El principal objetivo de investiga-

ción fue reforzar las habilidades digitales para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con la integración 

de las TIC a través de G Suit For Education en el grupo 

de 6° grado. Al tomar en cuenta estos argumentos, se 

definieron las siguientes especificaciones como parte 

de los objetivos: 

• Fundamentar el comportamiento, desde el 

punto de vista histórico, de la integración 
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de las TIC mediante el uso de las herra-

mientas de G Suit For Education, en los 

estudiantes de 6° grado de la escuela pri-

maria «Niños Héroes» del municipio de 

Xalisco. 

• Diagnosticar la situación actual de la apli-

cación de las TIC mediante el uso de las he-

rramientas de G Suit For Education, en los 

estudiantes de 6° grado de la escuela pri-

maria «Niños Héroes» del municipio de 

Xalisco. 

• Diseñar cuestionarios para la adquisición 

de información, dirigidos a los padres de 

familia y estudiantes. 

• Implementar las TIC mediante el uso de las 

herramientas de G Suit For Education en 

los estudiantes de 6° grado en la escuela 

«Niños Héroes» del municipio de Xalisco. 

• Valorar la pertinencia de la integración de 

las TIC mediante el uso de las herramientas 

de G Suit For Education. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presencia de las tecnologías en la educación ya no 

es una novedad, sino una realidad. Los contextos de 

enseñanza-aprendizaje han cambiado con su sola apa-

rición en el aula, al menos materialmente. Zárrate 

(2009) explica que entender la tecnología como so-

porte para mejorar los procesos educativos, implica 

que las instituciones hagan, de forma periódica, una re-

visión de sus medios de aprendizaje (centros de cóm-

puto, licencias, software, banda ancha, biblioteca 

electrónica, laboratorios, entre otros). De lo que se trata 

es de hacer un balance: qué sirve, qué está obsoleto, 

qué necesita renovarse o ser actualizado.  

Enseñar a distancia es una iniciativa de Google, 

que proporciona todo lo necesario para hacerlo. Uti-

liza herramientas seguras y gratuitas diseñadas para 

permitir la enseñanza y el aprendizaje colaborativo 

desde cualquier lugar, en cualquier momento y con 

cualquier dispositivo para que la educación no se de-

tenga, pase lo que pase (Gros, 2006). G Suite for Edu-

cation es un paquete de apps gratuitas que se adaptan 

a las necesidades específicas de las escuelas. Con estas 

herramientas los docentes generan oportunidades de 

aprendizaje, agilizan las tareas administrativas y desa-

fían a los alumnos a pensar de manera crítica. Están 

ubicadas en la nube. Se trabaja en línea o sin conexión 

en cualquier momento o con cualquier dispositivo. Los 

servicios principales no contienen publicidad, ni usan 

la información que tienen con fines publicitarios.  

El papel de los profesores evoluciona de manera 

acelerada y es, en muchos sentidos, más difícil que 

cuando el aprendizaje se realizaba sólo en persona (Vi-

llafuerte, 2020). Dos factores cruciales han cambiado 

debido a la pandemia. En primer lugar, las adaptacio-

nes pedagógicas han resultado fundamentales, ya que 

los modelos tradicionales de enseñanza presencial no 

se trasladan a un entorno de aprendizaje a distancia. 

De modo independiente al tipo de canal utilizado 

(radio, televisión, móvil, plataformas en línea, etc.), los 

profesores tienen que adaptar sus prácticas y ser crea-

tivos para mantener a los estudiantes comprometidos y 

captar su atención, ya que cada hogar se ha convertido 

en un aula -la mayoría de las veces- sin un entorno que 

apoye el aprendizaje. 

En segundo lugar, la pandemia ha recalibrado la 

forma en que los profesores dividen su tiempo entre la 

enseñanza, el compromiso con los alumnos y las tareas 

administrativas. La pandemia ha puesto de manifiesto 

la necesidad de flexibilidad y de tener más tiempo para 

la interacción entre alumnos y profesores. 

Como parte del proceso de enseñanza y apren-

dizaje, la escuela, junto con padres de familia y en co-

ordinación con el docente, llevarían a cabo las 

estrategias pedagógicas para la integración de las TIC 

como herramienta para la implementación de G Suit 

for Education. Resulta necesario comprender el fenó-

meno que ha impactado en todos los ámbitos de de-

sempeño social, que inciden en esferas tales como la 
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educación, la ciencia, el mundo laboral, los medios de 

difusión masiva, en fin, en la cotidianidad en la que el 

hombre se desarrolla, por tal motivo, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se realizan en los dife-

rentes niveles de educación, la economía y otros ám-

bitos, hacen que también se presente un cambio en las 

relaciones culturales y sociales y en la forma de pensar 

de los propios individuos. 

La idea fue continuar el trabajo con el uso de las 

TIC a través de las herramientas de G Suit For Educa-

tion para brindar a los estudiantes una educación de ca-

lidad y de excelencia a distancia, contribuyendo a la 

continuidad de las actividades educativas durante el pe-

riodo de contingencia nacional. Los beneficios los ob-

tendría todo el grupo en general, debido a que los 

docentes han sido capacitados mediante Webinars en 

línea, así como los padres de familia y estudiantes a 

través de estos. La nueva Escuela Mexicana enriquece 

así la educación a distancia, al alinear la planeación y 

las dinámicas de clase a las nuevas condiciones deri-

vadas de la emergencia sanitaria.  

Se pretende utilizar una metodología cualitativa 

y cuantitativa al ampliar la variedad de instrumentos 

para la recolección de la información, es decir, hacer 

entrevistas, registros, fotografías, archivos, análisis de 

documentos, pruebas (Tests) del rendimiento, cuader-

nos, etc., para así poder triangular la información que 

se genere en relación hacia la enseñanza-aprendizaje 

de las herramientas de G Suit for Education al emplear 

las TIC. 

Mediante la observación del contexto educativo 

actual y social, se analiza la aceptación e integración de 

las TIC por alumnos, las entrevistas y cuestionarios di-

rigidos a los padres de familia, estudiantes y docentes 

como indagación acerca del tema del uso de las TIC me-

diante las herramientas de G Suit For Education, con 

posterioridad, después de lo observado e investigado, 

se realiza una evaluación de los resultados junto con 

documentos existentes del tema. Al final se funda-

menta la estrategia pedagógica, la elaboración de ésta 

y su aplicación, con el propósito de integrar las TIC 

como herramienta para la implementación de G Suit 

For Education, y validar la estrategia mediante una en-

cuesta. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para hacer frente a este reto, las escuelas utilizaron 

plataformas en línea con las que estuvieron en con-

tacto con sus estudiantes. Una de estas plataformas es 

la G Suite for Education de Google, cuyas aplicacio-

nes, alojadas en la nube, tienen el objetivo de fomen-

tar el aprendizaje y mejorar la productividad de sus 

usuarios. Se realizaron formularios para obtener un re-

gistro de todas las respuestas con el propósito de veri-

ficar y corroborar la información que permitiera la 

integración de las TIC como herramienta a través de G 

Suit For Education en el grupo de 6° grado, para brin-

dar a los estudiantes una educación de calidad y de ex-

celencia a distancia.2  

Se diseñó otro formulario para desarrollar el per-

miso de «autorización de uso de evidencias para tesis 

doctoral». Este permiso se  considera un elemento im-

portante, ya que permitirá, conforme a la Ley Federal 

del Derecho de Autor, solicitar que las madres, padres 

de familia o tutores, manifiesten por este medio su au-

torización para el uso de fotografías o videograbacio-

nes que incluyan imágenes y material adicional de 

apoyo que se considere pertinentes para difusión y pro-

moción de la implementación de las TIC mediante G 

Suit for Education, aplicada en el grupo de 6° grado de 

la escuela Primaria Niños Héroes, ubicada en el muni-

cipio de Xalisco, Nayarit, para que la información ob-

tenida se use en la elaboración de una Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Educación. 

Continuó la capacitación de los estudiantes, pa-

dres, madres de familia y tutores del 17 al 21 de agosto 
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del 2020, mediante vídeos, infografías e imágenes. 

Para utilizar las diferentes herramientas y apps del ser-

vicio educativo de Google, en particular Classroom, se 

enviaron las instrucciones de uso a un grupo formado 

en la aplicación WhatsApp, debido a que éste es uno 

de los medios que ayudan a favorecer la comunicación 

entre todos. Para recibir y conocer la información, se 

aplicó una encuesta a los padres, madres de familia o 

tutores con la finalidad de preparar el aprendizaje del 

estudiante en casa o a distancia, ya que todas estas ac-

tividades conllevan a interacciones verbales entre los 

padres y el hijo. 

Se empleó «La Carpeta de Evidencias» escolar, 

la cual permite monitorear el avance académico con 

una ficha de identificación que contiene la información 

del alumno, como es: nombre del estudiante, vínculo 

padre/tutor, horario de clases, grado y grupo, asisten-

cia, registros de salud, contactos de emergencias, 

becas, permisos, puntajes de las pruebas, necesidades 

especiales, logros, registros anteriores de escuela, fi-

chas descriptivas, aplicación de test psicométricos y 

VAK (visual, auditivo y kinestésico), y su evolución a 

través del ciclo escolar. Se llevarían los registros como 

son: la guía de observación, las listas de cotejo, rúbri-

cas, las fotografías y las pruebas pedagógicas, que tie-

nen que ver con la evaluación del aprovechamiento de 

los alumnos en una determinada disciplina. También 

se aplicó un cuestionario a profesores para conocer su 

opinión y el expediente del estudiante. 

Los alumnos tenían un registro de fichas des-

criptivas con una carpeta en Drive, donde se encuentra 

toda la información al respecto de cada uno. El docente 

contaba con una Carpeta para subir las actividades que 

tienen que realizar sus alumnos, esta carpeta también 

se encuentra en Drive con la finalidad de tener orden y 

una mejor organización. 

Para abordar un tema difícil se usaron recursos 

gratuitos que han sido proporcionados para los estu-

diantes en los que no es necesario el uso de Internet, así 

como también de la aplicación de YouTube3  para 

transmitir videos en vivo y hacer más interactiva una 

clase sin ninguna limitante, con la finalidad de motivar 

más a los estudiantes. 

Por medio de un cuadro (Tabla 1) se registran 

las calificaciones de las actividades realizadas en 

Classroom por estudiantes de cada una de las asigna-

turas, para poder tener evidencias de su respectiva ca-

lificación y poder sustentar un posible aumento en las 

calificaciones de cada uno de los registros. 

Se realizó una encuesta para poder validar la ca-

lidad de las clases en línea (Tabla 2), las preguntas 

para evaluar las clases en línea se utilizan para obtener 

una retroalimentación que pueda ayudar a las organi-

zaciones o instituciones académicas que ofrecen pro-

gramas de formación, a medir los niveles de 

satisfacción de los participantes y obtener algunas 

ideas de cómo mejorar. La encuesta presenta el obje-

tivo de comprender los factores que permiten satisfacer 

las necesidades de los participantes en el programa y 

por lo tanto, modificarlos en función de sus opiniones. 

 

CONCLUSIONES 

A través de esta investigación, se propuso una serie 

de propuestas orientadas a integrar las TIC como he-

rramienta para la implementación de G Suit for Edu-

cation en la escuela primaria «Niños Héroes» que 

fueron aplicadas por el docente de la muestra, para ob-

tener un trabajo estructurado y bien organizado para 

construir una cultura tecnológica enfocada a un uso 

pertinente y eficaz que facilite la educación a distan-

cia en tiempos de pandemia.  

El objetivo de la investigación se alcanzó satis-

factoriamente, ya que se planteó brindar a los estu-

diantes una diversidad de herramientas de G Suit for 

Education que contribuyeran a una mejora en su for-

mación mediante la implementación de las TIC y con-
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tinuar con la educación a distancia, a pesar de estar 

frente a una pandemia como COVID-19. La investi-

gación y el acercamiento con los alumnos de la mues-

tra permitió el análisis y la reflexión sobre la realidad 

del entorno inmediato que viven, la cual es compleja 

y conflictiva, a la vez que se ofrecieron una serie de 

capacitaciones trabajando de manera colaborativa 

entre docente-alumnos-madres y padres de familia. 

En la labor educativa del proceso enseñanza-

aprendizaje, el educador normalmente tenía el  papel 

fundamental de apoyar dicho proceso, sin embargo, 

esto se modificó por la utilización de las TIC. Ahora, el 

maestro planea sus clases e involucra las TIC para fa-

vorecer a los educandos. Los educandos son nativos 

digitales y se les facilita el uso y manejo de las TIC. En 

la investigación se logra identificar que las TIC emple-

adas con más frecuencia por los educandos y sus fa-

milias son: celular, computador, Tablet, televisor y 
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Tabla 1. Bitácora del registro de actividades

Tabla 2. Encuesta para validar la calidad de los cursos en línea



videollamadas, que son usados para realizar tareas, ob-

tener información de interés para el estudio y ver pro-

gramas de interés educativo. Por esta razón se introdu- 

cen las TIC en las asignaturas mediante una educación 

a distancia para involucrar a los estudiantes en los di-

ferentes temas y así favorecer el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje que beneficia la adquisición de 

nuevas habilidades lingüísticas, matemáticas, comu-

nicativas, sociales y centradas en el proceso de apren-

dizaje. Las TIC favorecen el aprendizaje porque los 

alumnos entienden mejor, ya que son más auditivos y 

visuales, además facilitan el proceso ya que, al inte-

grarlas a las clases, hacen que las actividades sean di-

námicas y significativas y se respeten intereses y 

necesidades particulares. 

Se concluye que, con el uso de las TIC, mediante 

la implementación de las herramientas de G Suit for 

Education, se evidencia mayor autonomía por parte 

de los educandos al ampliar la oportunidad de inter-

cambiar experiencias, aprendizajes y generar nuevos 

conocimientos entre pares, lo que contribuye a mejo-

rar la calidad de la educación, al brindar recursos y 

oportunidades necesarias para tener éxito en la vida 

según las posibilidades y preferencias personales.  Las 

herramientas que Google pone a disposición de los 

centros educativos, de forma gratuita, diseñadas para 

facilitar la comunicación y colaboración entre alum-

nos, profesores y padres, juegan un papel primordial 

para los educandos a distancia, en la adquisición de 

nuevos aprendizajes y fortalecimiento de los ya exis-

tentes, ya que tienen la posibilidad de expresarse, de 

ser más creativos, eficaces, autónomos y comunicarse 

mejor con otros, superar barreras, metas, desafíos y 

sobre todo, con una educación al alcance de todos. Go-

ogle Suite es una herramienta de conjunto formada por 

aplicaciones como Gmail, Docs, Drive, Meet, Class-

room, Hangouts entre otras, que funcionan de forma 

inteligente y permiten la colaboración en tiempo real. 

El uso de las herramientas G Suite for Educa-

tion fortaleció el trabajo colaborativo de los alumnos 

de 6o grado de la escuela primaria «Niños Héroes», 

en un 95.2 %. Además, los resultados del grupo que 

utilizó estas herramientas fueron muy superiores con 

respecto a los resultados de un grupo de control que 

utilizó técnicas convencionales de enseñanza. Esta in-

vestigación es relevante para la educación, ya que 

constituye un referente para mejorar el proceso de en-

señanza-aprendizaje de los educandos, favorece la ad-

quisición de nuevos aprendizajes significativos, 

mediante el uso de las herramientas de G Suit for Edu-

cation, logrando beneficios significativos en el apren-

dizaje de los alumnos. 
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RESUMEN 

Con la intención de mejorar los resultados en los exá-

menes tipo Prueba Saber del ICFES, de los estudiantes 

de los grados noveno, décimo y undécimo, de la I. E. 

«Narciso José Matus Torres», en Villavicencio, Co-

lombia, es que se lleva a cabo esta investigación. Se 

aplican instrumentos de recolección de información 

para esclarecer aspectos del diagnóstico y de la eva-

luación de Indicadores, los cuales representan accio-

nes para la propuesta didácticas. Estos Indicadores se 

procesan a partir del método Delphi, por lo que se con-

voca a expertos y se selecciona un subconjunto per-

misible de ellos para opinar acerca de los Indicadores. 

La propuesta didáctica se define como las acciones 

para elevar los bajos rendimientos en los exámenes 

tipo Prueba Saber del ICFES, de los estudiantes de los 

grados noveno, décimo y undécimo, de la I. E. «Nar-

ciso José Matus Torres». Esta propuesta clasifica las 

acciones en grados de importancia como Muy Impor-

tante, Importante, Moderadamente importante, Poca 

importancia y Sin importancia. Como resultado se ob-

tuvieron 12 acciones didácticas, valoradas de forma 

positiva por los expertos, que conforman la propuesta 

al problema de investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Edu-

cación, mejor conocido como ICFES -siglas de Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-

rior- es la entidad oficial encargada de la evaluación a 

nivel nacional en Colombia. Se evalúa la primera in-

fancia (a partir de este año), primaria, secundaria, 

media y superior. Además, el ICFES, es el encargado 

de la implementación y aplicación de las pruebas in-
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ternacionales en las que Colombia participa: el Pro-

grama para la Evaluación Internacional de los Alum-

nos (PISA, por sus siglas en inglés), el Cuarto Estudio 

Comparativo y Explicativo (ERCE), el Estudio Inter-

nacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) y la 

Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje 

(TALIS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los li-

neamientos de contenidos del Ministerio de Educación 

Nacional, la función del ICFES es únicamente evalua-

tiva. Las pruebas, bien utilizadas, son un insumo fun-

damental para contribuir a la mejora de la calidad de 

la educación (Duarte J. 2018). El ICFES reveló los re-

sultados agregados de las pruebas Saber 11 del 2021, 

que muestran que son los puntajes más bajos en ocho 

años (Diario Criterio, 2022). En promedio, los estu-

diantes que presentaron la prueba el año pasado obtu-

vieron un puntaje de 250, dos menos que en 2020. La 

situación es preocupante porque evidencia una dismi-

nución desde 2016, cuando el puntaje promedio fue 

de 264. En otras palabras, en estos últimos seis años ha 

habido una reducción de 14 puntos. 

Uno de los factores que provocan estos bajos 

resultados en las pruebas se ubica en el sector educa-

tivo. El análisis de este factor, lo hizo el Laboratorio 

de Economía de la Educación (LEE), entre el año 2017 

y 2021 (Resultados, 2021), en el informe “brechas en 

resultados de Pruebas Saber 11: Colombia antes y du-

rante la pandemia por COVID-19”. En esta investiga-

ción se analizó el periodo comprendido entre los años 

2017 y 2019. El resultado que se observa es que los es-

tudiantes de colegios privados, en promedio son su-

periores, alrededor de 23 puntos de diferencia, con 

respecto a los estudiantes de los colegios oficiales. El 

año 2021 registró la mayor diferencia, que equivale a 

32 puntos entre los sectores de las instituciones edu-

cativas (Diario Criterio (2022). Otra brecha significa-

tiva se presentó en dos de las cinco áreas del 

conocimiento evaluadas en la prueba: matemáticas e 

inglés. Sin embargo, la que presentó mayor diferen-

cia, con 10.2 puntos en 2021, entre los colegios pri-

vados y oficiales, fue inglés (Diario Criterio, 2022). 

La Institución Educativa «Narciso José Matus 

Torres», no es ajena a esta problemática. Con la apli-

cación de las Pruebas Saber del ICFES, a los estudian-

tes de esta institución, se comprueba el grado de las 

competencias de los estudiantes que culminan su ba-

chillerato académico o técnico, grado undécimo, prue-

bas que garantizan el ingreso a la educación superior 

(Figura 1).  

De esta forma, se plantea la siguiente pregunta 

científica: ¿Cómo mejorar los resultados en los exá-

menes tipo Prueba Saber del ICFES, de los estudiantes 
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Figura 1. Posición relativa de los resultados de las Pruebas Saber del ICFES, en la Institución Educativa «Narciso José Matus Torres». 
Tomado de Resultados (2021)



de los grados noveno, décimo y undécimo, de la Ins-

titución Educativa «Narciso José Matus Torres», en 

Villavicencio, Colombia?, por lo que esta investiga-

ción tiene como objetivo el de proponer acciones di-

dácticas para mejorar los resultados en los exámenes 

tipo Prueba Saber del ICFES, con el uso de plataformas 

virtuales gratuitas en la I. E. «Narciso José Matus To-

rres» en Villavicencio, Colombia. 

La utilización de las herramientas de las Tec-

nologías de la Información y la Comunicación y en 

especial el uso de plataformas virtuales gratuitas pro-

veerá a los estudiantes de los grados noveno, décimo 

y undécimo, de la Institución Educativa «Narciso José 

Matus Torres» de competencias adecuadas para au-

mentar los rendimientos académicos, mejorar la com-

prensión de situaciones problémicas en los tipos de 

preguntas y en el empleo del tiempo en la solución de 

este tipo de pruebas. Esto redundará en la mejora de la 

motivación hacia el aprendizaje y de la lectura, ele-

vará el interés por las actividades propias del aprendi-

zaje, incrementará el conocimiento de las herramientas 

tecnológicas y/o su correcta utilización y se tendrá 

mejor percepción de la importancia que tiene la inclu-

sión de las TIC, en la preparación de pruebas Saber 

(ICFES). Esto tendrá como consecuencia que los egresa-

dos tengan más probabilidad de culminar la Educación 

superior. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dentro de la pedagogía contemporánea se encuentran 

una serie de teorías que buscan explicar de manera de-

tallada el proceso de enseñanza aprendizaje, conci-

biéndolo bajo nuevas formas como un proceso 

centrado en el alumno. Estas nuevas teorías se susten-

tan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo 

y la integración de otros estudios relacionados con la 

naturaleza y el contexto del aprendizaje. 

Una de las teorías que más expectativas ha cre-

ado en el campo de la pedagogía y de las que más re-

percusiones ha tenido en ese ámbito, es la teoría 

constructivista, siendo además una de las más influ-

yentes también en la psicología general. Dicha teoría 

se sustenta sobre todo en las ideas de Jean Piaget 

acerca del desarrollo cognoscitivo y las funciones ele-

mentales que intervienen y son una constante en este 

proceso. 

La obra de Jean Piaget es una de las que más 

impacto ha tenido en el desarrollo de la psicología 

evolutiva del siglo XX. Es el creador de un sistema te-

órico complejo que analiza de una manera abarcadora 

prácticamente todas las facetas del desarrollo cogni-

tivo humano, superando las múltiples teorías que pre-

tender explicar únicamente dominios muy concretos 

de comportamientos que caracterizan el estado de la 

psicología evolutiva actual (Saldarriaga-Zambrano y 

otros, 2016). 

El «constructivismo piagetiano», que adopta su 

nombre de Jean Piaget, es el que sigue más de cerca 

las aportaciones de ese pedagogo, en lo particular, 

aquellas que tienen relación con la epistemología evo-

lutiva, es decir, el conocimiento sobre la forma de 

construir el pensamiento de acuerdo con las etapas psi-

coevolutivas de los niños. El constructivismo piage-

tiano tuvo un momento influyente durante las décadas 

de 1960 y 1970, al impulsar numerosos proyectos de 

investigación e innovación educativa. Para Piaget, la 

idea de la asimilación es clave, ya que la nueva infor-

mación que llega a una persona es «asimilada» en fun-

ción de lo que con anterioridad hubiera adquirido 

(Piaget, 1980). Muchas veces se necesita posterior-

mente un acomodo de lo aprendido, por lo que habrá 

una transformación de los esquemas del pensamiento 

en función de las nuevas circunstancias (Concha 

Araya, 2013) 

 

Sobre el Aprendizaje Significativo 

Es, según el teórico norteamericano David Ausubel, 

el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, al reajustar y 

reconstruir ambas informaciones en este proceso. 
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Dicho de otro modo, la estructura de los conocimien-

tos previos condiciona los nuevos conocimientos y ex-

periencias y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en 

el marco de la psicología constructivista (Ausubel, 

1978). Por lo que el aprendizaje significativo se basa 

en los conocimientos previos que posee el individuo 

más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es 

así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo, de acuerdo con la 

práctica docente, se manifiesta de diferentes maneras 

y conforme al contexto del alumno y a los tipos de ex-

periencias que tenga cada niño y la forma en que las 

relacione (Figura 2). 

 

Sobre el Aprendizaje y Las Nuevas Tecnologías 

El profesor no será reemplazado por la tecnología, el 

papel del educador será el de guiar al estudiante para 

lograr un aprendizaje significativo. Al aplicar las nue-

vas tecnologías al aprendizaje, los instructores crea-

rán materiales adecuados a sus objetivos de 

enseñanza. El software necesario para construir el ma-

terial educativo multimedia está accesible para cual-

quier actor dentro del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, con conocimientos mínimos de computación 

(Educar, 2003). 

 

Sobre Las Pruebas Saber ICFES 

Las evaluaciones que se realizan a través de pruebas 

estandarizadas están basadas en instrumentos válidos 

y confiables, para que sea posible hacer inferencias 

apropiadas sobre los conocimientos, habilidades y ca-

pacidades de las personas evaluadas. 

Una prueba es válida si cuantifica el objeto me-

dido sobre la base del objetivo que se pretende. Esto 

significa que hay consistencia entre lo que se pregunta 

en la prueba y el referente que se definió para la eva-

luación. A su vez, una prueba es confiable cuando per-

mite hacer mediciones precisas sobre lo que se está 

evaluando. La validez y la confiabilidad son elemen-

tos esenciales para producir resultados que describan, 

con un alto nivel de precisión, las competencias de las 

personas evaluadas. Las pruebas diseñadas y aplica-

das por el ICFES se estructuran bajo la metodología de-

nominada diseño de especificaciones a partir del 

modelo basado en evidencias. Se trata de un conjunto 

de prácticas de desarrollo de instrumentos que busca 

definir lo que mide una prueba y apoyar las inferencias 
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que se hacen con base en las evidencias derivadas de 

la misma. Se busca asegurar la validez mediante la ali-

neación de los procesos y productos de las pruebas con 

sus objetivos. 

 

Metodología de diseño de especificaciones de las 

pruebas a partir del modelo basado en evidencias 

 La metodología consiste en un conjunto de procesos 

-o pasos-, que parten de la identificación de los cono-

cimientos, las habilidades o las competencias que 

serán evaluadas a través de las pruebas y llegan hasta 

la definición de las preguntas, de forma tal que se ga-

rantiza que la correcta respuesta a las preguntas del 

examen sea evidencia del desarrollo de lo que se ha 

propuesto evaluar (Figura 3). 

 

Sobre la didáctica interactiva 

La didáctica es considerada como el arte de enseñar a 

los estudiantes que, considerándolos individuos, cons-

tituyen un grupo de aprendizaje, aunque sean de dife-

rentes niveles cognitivos. Sin embargo, desde la 

perspectiva de los nuevos paradigmas educativos, este 

arte de enseñar se traduce en la facilitación del apren-

dizaje en los participantes, sobre la base de la cons-

trucción conjunta y significativa de conocimientos. 

La enseñanza clásica convierte los contenidos 

en objetivos genéricos que son aprendidos de forma 

memorística. En estas condiciones, hablar de Estrate-

gias Didácticas Interactivas es imposible, debido a que 

éstas persiguen desarrollar las capacidades y valores 

que se fortalecen por medio de contenidos y métodos, 

que se practican mediante actividades a través de es-

trategias de aprendizaje, centradas en el sujeto que 

aprende y orientadas al desarrollo de procesos cogni-

tivos (capacidades, destrezas y habilidades) y afecti-

vos (valores y actitudes). Desde este paradigma se 

habla de aprender a aprender para desarrollar el po-

tencial de aprendizaje cognitivo y afectivo de los par-

ticipantes. Las Estrategias Didácticas Interactivas, 

identifican al docente de formación tecnológica como 

mediador del aprendizaje y mediador de la cultura so-

cial (Faría, 2013) 

 

Sobre las estrategias pedagógicas 

Las Estrategias Pedagógicas son acciones que realiza 

el maestro con el propósito de facilitar la formación y 

el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas, 

habrá un apoyo en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad re-

querida para acompañar la complejidad del proceso 

de enseñanza–aprendizaje. Sólo cuando se posee una 
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rica formación teórica, el maestro orientaría con cali-

dad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas dis-

ciplinas. Cuando lo que media la relación entre el 

maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la 

educación se empobrece y la enseñanza, como lo for-

mula Antanas Mockus y su grupo de investigación 

(1984), se convierte en una simple acción instrumen-

tal, que sacrifica la singularidad del sujeto, es decir, 

su historia personal se excluye de la relación ense-

ñanza–aprendizaje y entonces, deja de ser persona 

para convertirse en un simple objeto (Universidad de 

Antioquia, 2012). 

 

Sobre los recursos tecnológicos 

Los Recursos Tecnológicos son los medios que tienen 

tanto el docente como el estudiante, para realizar una 

mejor exposición de un tema dentro de la clase. Algu-

nos recursos tecnológicos para el aprendizaje que se en-

cuentran son: video-proyectores, pizarras digitales, 

ipad, laptop o computadoras portátiles, etc. Los profe-

sores, con la ayuda de estas herramientas, buscan cómo 

aprovechar mejor la utilización de las mismas para que 

haya una mejor comunicación y así se puedan cumplir 

los objetivos planteados. Con el video-proyector a una 

computadora, el usuario seleccionaría una serie de in-

formación e imágenes que servirán para trabajar un 

tema específico y así mejorar su participación. Las 

computadoras portátiles o laptop, por otro lado, son 

muy utilizadas porque su portabilidad facilita su uso y 

posibilita proporcionar información a otros que la ne-

cesiten, ya sea por medio de correos electrónicos, chats, 

páginas de internet, y otros medios.  

 

Sobre la tecnología 

La mejor estrategia en la preparación de los estudian-

tes para la Prueba Saber consiste en realizar activida-

des como simulacros de pruebas. La mayor parte de 

estas se encuentran en la plataforma web, lo cual per-

mite que estén al alcance de todos los estudiantes de 

educación media. Estas herramientas, por lo general, 

vienen compuestas de una interfaz de usuario y una 

base de datos, en la que se almacenan tanto las pre-

guntas como los diferentes participantes de los exá-

menes y sus resultados. 

 

Sobre la Aplicación web 

Se denomina Aplicación Web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios utilizan al acceder a un servidor web 

a través de internet o de una intranet mediante un na-

vegador. En otras palabras, es una aplicación de soft-

ware que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web en la que se confía la ejecución del 

navegador. 

 

Sobre el PREICFES Virtual y Gratuito 

El PREICFES gratuito fue creado por el ICFES para que 

los bachilleres mejoren en la Prueba Saber. Para ello 

fue habilitada una plataforma virtual en la que los es-

tudiantes realizan simulacros del examen que presen-

tarán para ingresar a una universidad. Se trata de una 

plataforma virtual en la que los bachilleres encontra-

rán simulacros del examen que deben aprobar para in-

gresar a las universidades. En él hallarán diferentes 

tipos de preguntas distribuidas en cinco áreas: len-

guaje, matemáticas, ciencias naturales, competencias 

sociales y ciudadanas e inglés. Es gratis y los simula-

cros pueden realizarse tantas veces como el estudiante 

quiera (ICFES, 2014b). Para el ICFES, evaluar es pri-

mordial dentro del proceso educativo, pero también lo 

es ofrecerles a los estudiantes en todo el territorio na-

cional diferentes herramientas que les permitan cono-

cer mejor las pruebas. La idea es que los alumnos se 

preparen mejor para el examen y se familiaricen con 

el tipo de preguntas que deben responder. Todas, ase-

gura la entidad, están diseñadas, construidas y elabo-

radas bajo los marcos de evaluación del ICFES y con la 

rigurosidad técnica que caracteriza al instituto. Para 

usarlo solo hay una recomendación y una advertencia. 

La primera es que Google Chrome puede ser un na-

vegador más compatible con la aplicación. La se-
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gunda, es obvia: los resultados que arroje la plata-

forma no son válidos para el ingreso a una institución 

de educación superior. 

Fue aplicado el método Delphi para la selección 

de los mejores indicadores para conformar la propuesta 

didáctica y para ello se convocaron a 15 expertos, los 

cuales ofrecieron su consentimiento para participar en 

la valoración de los Indicadores. Se les fue explicado 

el procedimiento y se sometieron al precepto del ano-

nimato. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La implementación de estrategias basadas en el uso de 

las herramientas tecnológicas, especialmente platafor-

mas virtuales, servirá como fuente de información para 

la construcción de indicadores de evaluación del ser-

vicio público educativo, que fomenten la cualificación 

de los procesos institucionales y la formulación de po-

líticas y adicionalmente, faciliten el proceso de toma 

de decisiones en todos los órdenes y componentes del 

sistema educativo. Contar con el apoyo institucional y 

promover el uso de estas herramientas, permite un 

acercamiento al dominio, no solo de los ejes temáticos, 

sino que también el dominio del tiempo y la tranquili-

dad de desarrollar una prueba ICFES sin presión o ner-

vios, gracias al desarrollo continuo o entrenamiento en 

estas pruebas con los simulacros virtuales. Con el pro-

pósito de continuar en la detección de las causas de los 

bajos rendimientos académicos, es que se aplicó una 

encuesta a 20 docentes y 50 estudiantes que pretenden 

utilizar las TIC para mejorar el nivel académico. 

 

Encuesta a docentes 

• Pregunta 1 (Figura 4) ¿Considera usted 

que el nivel académico de los estudiantes 

es debido a?: (a) Falta de concientización 

por parte de los estudiantes; (b) Falta de 

compromiso por parte de los padres; (c) 

Falta de compromiso por parte de los do-

centes y (d) Todas las anteriores. En esta 

pregunta se esclarecería la inconformidad 

frente a la labor realizada por los padres 

desde los hogares, es decir falta incentivar 

desde los hogares la responsabilidad estu-

diantil y el buen uso de las herramientas 

tecnológicas. 

• Pregunta 2 (Figura 5) ¿Cuántas veces uti-

liza usted en la semana las herramientas tec-

nológicas como ayuda didáctica en su clase? 

En esta pregunta, la mayor frecuencia la ob-

tuvo la respuesta «entre 4 y 5 veces»; donde 

es respetable el punto de vista de los com-

pañeros, aunque si bien las utilizan, se ha 

observado que las TIC como tal y el aprove-

chamiento del internet, no ha sido muy fre-

cuente por parte del cuerpo docente. 
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Figura 4. Resultados de la pregunta: ¿Considera usted que el nivel académico de los estudiantes es debido a?



• Pregunta 3 (Figura 6) ¿Cómo mejoraría el 

nivel académico de los estudiantes de grado 

noveno, décimo y once de la Institución 

Educativa «Narciso José Matus Torres» en 

las pruebas de estado? La respuesta con 

mayor frecuencia fue: «con nuevas estrate-

gias pedagógicas en el aula de clase»; Esta 

pregunta tiene mayor influencia para la 

consecución de los objetivos tratados en 

este proyecto, ya que la respuesta del per-

sonal docente en su mayoría refleja que aún 

lo métodos tradicionales de enseñanza 

están muy arraigados y esto es una muestra 

del porqué en una era tan tecnológica, los 

jóvenes sienten apatía por el conocimiento 

debido a la falta de inclusión de una nueva 

dinámica en los procesos del aula con sus 

estrategias. 

 

Encuesta a estudiantes 

• Pregunta 1 (Figura 7) ¿Cuál es el propó-

sito principal de las pruebas de conoci-

miento? La respuesta de mayor frecuencia 

fue «contribuir al mejoramiento de la edu-

cación colombiana», la cual es una res-

puesta en la que los jóvenes aún tienen el 

viejo tabú de que lo que hacen en las ins-

tituciones es promover calidad educativa 

como tal, al desconocer que es una opor-

tunidad para continuar sus estudios y em-
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Figura 5. Resultados de la pregunta: ¿Cuántas veces utiliza usted en la semana las herramientas tecnológicas como ayuda didáctica 
en su clase?

Figura 6. Resultados de la pregunta: ¿Cómo mejoraría el nivel académico de los estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo de 
la Institución Educativa «Narciso José Matus Torres» en las pruebas de estado?



prender una carrera en la educación su-

perior. 

• Pregunta 2 (Figura 8) ¿Por qué es impor-

tante la calificación de las Pruebas Saber 

11? En esta respuesta se confirma lo con-

cluido en la pregunta anterior. 

• Pregunta 3 (Figura 9) Con respecto a las 

pruebas presentadas en su institución. Los 

estudiantes respondieron en mayoría que: 

«se debería aumentar el número de prue-

bas de conocimiento», al respecto se cree, 

que es una forma de manifestar su interés 

por el resultado de la prueba en su afán de 

sobresalir y no de encarar esos criterios de 

reflexión y compromiso con estas pruebas 

y su futuro. 

• Pregunta 4 (Figura 10) ¿Cómo mejoraría 

el nivel académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa «Narciso José Matus 

Torres»? Frente a esta pregunta los estu-

diantes respondieron con mayor frecuencia 

que con una «herramienta software», en 

verdad no se esperaba esta respuesta como 

la de mayor frecuencia ya que se descono-

cía que los jóvenes tuviesen algo claro el 

término «software» y la implicación que 

este tiene como herramienta de apoyo en 

los procesos de aprendizaje.  

• Pregunta 5 (Figura 11) ¿Cuántos tipos de 

herramientas pedagógicas tipo ICFES co-

noce? La respuesta más frecuente fue entre 

1 y 3, que los estudiantes respondieron sin 

tener en cuenta muchos aspectos como que 

es pedagogía.  
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Figura 7. Resultados de la pregunta: ¿Cuál es el propósito principal de las pruebas de conocimiento?

Figura 8. Resultados de la pregunta: ¿Por qué es importante la calificación de las Pruebas Saber 11?



Capacitaciones  

De acuerdo con este tema y según lo observado y 

concluido con las encuestas se procedió a realizar la 

respectiva sensibilización dirigida a docentes y estu-

diantes, en cuanto al manejo e importancia de las TIC 

en la inclusión como herramientas para el mejora-

miento de los procesos pedagógicos. Evidencias que 

se encuentran en la unidad de análisis y muestra de 

origen. De la misma forma, una vez terminada esta 

sensibilización algunos docentes empezaron a tomar 

ejes temáticos y direccionarlos hacia los jóvenes al 

utilizar las herramientas tecnológicas de la institución 

y así mismo aprovechar las TIC en la presentación de 

su plan de aula. Con posterioridad se manejan y or-

ganizan las presentaciones de algunas plataformas 

virtuales para realizar simulacros tipo ICFES. Se ade-

cuaron los espacios y se realizaron las actividades. 

Por último, apoyados en los simulacros que realiza-

ron los estudiantes dentro de su programa de pre-

ICFES pagado por ellos. Se estuvo atento a la 

evolución de los jóvenes en los simulacros realizados 

por la empresa «EntreNando», la cual prestó sus ser-

vicios a la Institución Educativa «Narciso José Matus 

Torres».  

 

Verificación y registro de resultados de simulacros 

Se verificaron y registraron los resultados del primer 

simulacro aplicado a los estudiantes en el año lectivo 

2014, a fin de hacer el respectivo registro de datos y 

compararlo con el tercer simulacro que va en el se-

gundo semestre del año 2014, posteriormente con re-

sultados de las pruebas reales del ICFES (ICFES, 
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Figura 9. Resultados de la pregunta: Con respecto a las pruebas presentadas en su institución

Figura 10. Resultados de la pregunta: ¿Cómo mejoraría el nivel académico de los estudiantes de la Institución  
Educativa «Narciso José Matus Torres»?



2014a). Este será el indicador de mejoramiento de 

las pruebas ya que evidenciará la evolución en el ma-

nejo de la prueba, gracias a las estrategias imple-

mentadas. 

 

Pruebas comprobatorias 

Se tomaron dos estrategias que fueron de sensibili-

zación, dirigidas a los docentes y a los estudiantes, 

sobre la importancia del manejo de las TIC, enfocada 

en el manejo de plataformas virtuales gratuitas y su 

aprovechamiento para la preparación del ICFES. 

 

Indicadores 

Es propuesto un conjunto de Indicadores, los cuales 

representarán acciones didácticas que serán valora-

das con posterioridad a partir del método Delphi. En 

la Tabla 1, se muestran los Indicadores (acciones di-

dácticas) que serán valorados por su nivel de impor-
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Figura 11. Resultados de la pregunta: ¿Cuántos tipos de herramientas pedagógicas tipo ICFES conoce?

Ind-1.
Ind-2.
Ind-3.
Ind-4.
Ind-5.
Ind-6.
Ind-7.
Ind-8.
Ind-9.

Ind-10.
Ind-11.
Ind-12.
Ind-13.
Ind-14.
Ind-15.
Ind-16.
Ind-17.
Ind-18.

 Nivel de habilidades computacionales y pedagógicas en los actores
 Cursos para capacitar a docentes
 Infraestructura adecuada
 Utilizar solo una plataforma virtual para realizar los simulacros
 Utilizar varias plataformas virtuales para realizar los simulacros
 Aplicar simulacros físicos
 Aplicar simulacros virtuales
 Motivación de los alumnos (Actitud e Interés) 
 Concientización de los alumnos de la importancia de las Pruebas Saber 11o
 Nivel de comunicación estudiantes-docentes
 Interacciones y trabajo colaborativos con otros estudiantes
 Utilización de varias plataformas virtuales gratuitas en los simulacros
 Estrategias en el manejo de plataformas virtuales de tipo Prueba Saber ICFES

 Dominar el uso y distribución del tiempo en las Pruebas Saber 11o
 Simulacros mediante el uso de herramientas como plataformas virtuales
 Monitoreo de los resultados de los simulacros y pruebas
 Poseer una LapTop y no una PC para el estudio
 No llegar tarde a la preparación a los simulacros virtuales

SÍMBOLO INDICADOR

Tabla 1. Relación de propuestas didácticas (Indicadores)



tancia y aplicarse de forma sinérgica, para elevar los 

resultados en las pruebas Saber 11º del ICFES, estos 

son: 

Se realizaron las evaluaciones a los expertos, en 

correspondencia a la metodología Delphi, para obtener 

el Coeficiente de Pertinencia (Tabla 2). Para evaluar 

este coeficiente de Pertinencia (Campistrous, 1998) se 

establecen los límites para la clasificación de los Coe-

ficientes de Pertinencia a partir de parámetros de pro-

babilidad establecidos (Campistrous, 1998).   

Esto significa que, entre los casos de Duda y Re-

chazo, se desestimarán cinco expertos y procedemos a 

continuar la aplicación de este método Delphi, con solo 

diez expertos. 

En la Figura 12 se muestra con más claridad, los 

resultados de la clasificación del Coeficiente de Perti-

nencia en las tres clases mencionadas, lo que facilita la 

toma de decisiones. Les fue entregado a cada uno de 

los diez expertos seleccionados, a partir de su valor del 

Coeficiente de Pertinencia, los formularios correspon-

dientes para que sean valorados los Indicadores.  

Los Indicadores fueron valorados por los exper-

tos. Esta información, de forma consolidada, se mues-

tra en la Tabla 3. Los Indicadores fueron valorados a 

partir de una escala de importancia de cinco intervalos: 

Muy Importante (5), Importante (4), Moderadamente 

importante (3), Poco importante (2) y Sin importancia 

(1). 
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Tabla 2. Medida para la selección de los expertos a partir de su correspondiente Coeficiente de Pertinencia (Campistrous, 1988)

Figura 12. Resultados de la clasificación del Coeficiente de Pertinencia en las tres clases: Aceptado, Duda y Rechazo



Se procesaros las Tabla de Frecuencia Abso-

luta, la Tabla de Frecuencia Relativa y la Tabla Rela-

tiva Acumulativa. Este proceso garantiza obtener para 

cada Indicador la probabilidad de aceptación a partir 

de las valoraciones de los expertos. 

En la Tabla 4, se muestran los valores tipifica-

dos correspondiente a cada Indicador y que corres-

ponde a la probabilidad de frecuencia de valoraciones 

de los expertos, a partir de un presupuesto de distri-

bución Normal. Además, en esta tabla se muestra el 

resultado de la clasificación estadística de cada Indi-

cador, en la escala de importancia establecida. Cada 

una de las clasificaciones posee una posición sobre un 

dominio lo cual posibilita su graficado y permite co-

rroborar agrupaciones de Indicadores. Esto ocurre en 

la Figura 13 donde, además se señalan los límites es-

tadísticos de cada uno de los ámbitos de la escala de 

evaluación. 

 

Por lo que se tiene la siguiente valoración de los In-

dicadores: 

• Sin importancia: Ind-15 e Ind-16.  

• De poca importancia: Ind-13 

• Moderadamente importante: Ind-14  

e Ind-17 

• Importante: (Ind-2, Ind-3, Ind-4, Ind-5, 

Ind-6, Ind-8, Ind-9, Ind-10, Ind-11, Ind-12 

• Muy importante: Ind-1 

 

Aspectos negativos, positivos y por mejorar 

En cuanto las fallas o aspectos negativos del pro-

ceso están: 

• Falta de disposición de unos pocos docen-

tes, sobre todo en el desinterés por utilizar 

las TIC para el desarrollo de sus clases y así 

mismo la dinámica de manejo de pregun-

tas tipo ICFES durante los periodos acadé-

micos en la evaluación del área. 

• Algunos escenarios que estaban progra-

mados para el desarrollo de los ejes temá-

ticos o de la aplicación de pruebas, al mo-

mento de disponer de ellos, eran ocupados 

para programación de secretaría de educa-

ción y otros proyectos institucionales, al 

frenar el proceso en algunas áreas o en las 

prácticas con las plataformas. 

•  En algunas ocasiones la velocidad del in-

ternet no ayudaba en el desarrollo de las 

actividades, ya que se utilizaban hasta 30 

o más computadoras portátiles en línea. 

 

En lo positivo: 

• Se logró generar expectativa e interés en los 

jóvenes frente al aprovechamiento de las 

plataformas para la preparación de la 

prueba de estado. 

• La capacidad de los jóvenes para el manejo 

de las herramientas tecnológicas permitió 

mayor rendimiento en el proceso de aplica-

ción de pruebas o del conocimiento de las 

temáticas. 

• En la socialización de preguntas se retroa-

limentaban conocimientos y se despejaban 

dudas muchas veces de temas rebuscados, 

• Se aprovecharon los simulacros con la em-

presa contratada para observar el rendi-

miento y dominio de las preguntas y el 

tiempo de los jóvenes de la prueba. 

 

 Por mejorar: 

• Generar mayor expectativa en los grados 

anteriores con el propósito de promover el 

interés de los nuevos bachilleres en obtener 

excelentes resultados en la prueba ICFES. 

• Establecer una comunicación con las em-

presas contratadas para dictar los pre- ICFES 

en la institución, a fin de hablar el mismo 

lenguaje y manejar los ejes temáticos más 

relevantes en la prueba y del mismo modo 

establecer un análisis de resultados en los 
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simulacros presenciales al tener como pro-

pósito el medir el avance en el manejo de 

las pruebas, gracias a la preparación sopor-

tada en las plataformas virtuales. 

• Congregar a toda la población docente para 

que, desde los grados inferiores, se pro-

muevan este tipo de plataformas para la 

práctica de preguntas tipo ICFES. 
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Tabla 3. Consolidación de los resultados de la valoración de los expertos de los 17 Indicadores, a partir de una escala de importancia 
de cinco intervalos: Muy Importante (5), Importante (4), Moderadamente importante (3), Poco importante (2) y Sin importancia (1)

Tabla 4. Valores tipificados de cada Indicador, a partir de un presupuesto de distribución Normal.



CONCLUSIONES 

Los resultados de la valoración de esta propuesta di-

dáctica, surge como respuesta al problema de los bajos 

rendimientos en los exámenes tipo Prueba Saber del 

ICFES, de los estudiantes de los grados noveno, décimo 

y undécimo, de la I. E. «Narciso José Matus Torres», 

en Villavicencio, Colombia 

Se fundamentaron los elementos básicos de la 

utilización de plataformas virtuales gratuitas y su in-

fluencia en los resultados de los exámenes tipo Prueba 

Saber del ICFES y se diagnosticaron los bajos rendi-

mientos académicos de los exámenes tipo Prueba 

Saber del ICFES, en la Institución Educativa «Narciso 

José Matus Torres» en Villavicencio a partir de en-

cuestas a docentes y estudiantes. 

La didáctica fue diseñada con la utilización de 

la información diagnóstico y otras propuestas. Todas 

estas convertidas en Indicadores para ser valorados 

por expertos sobre la base metodológica del método 

Delphi. 

La propuesta didáctica, definida como acciones 

para elevar los bajos rendimientos en los exámenes 

tipo Prueba Saber del ICFES, de los estudiantes de los 

grados noveno, décimo y undécimo, de la I. E. «Nar-

ciso José Matus Torres», considera como muy impor-

tante el nivel de habilidades computacionales y 

pedagógicas en los actores. Como importantes están: 

• Cursos para capacitar a docente 

•    Infraestructura adecuada 

• Utilizar solo una plataforma virtual para 

realizar los simulacros 

• Utilizar varias plataformas virtuales para 

realizar los simulacros 

• Aplicar simulacros físicos 

• Aplicar simulacros virtuales 

• Motivación de los alumnos (Actitud e In-

terés)  

• Concientización de los alumnos de la im-

portancia de las Pruebas Saber 11º 

• Nivel de comunicación estudiantes-do-

centes 

• Interacciones y trabajo colaborativos con 

otros estudiantes 

• Utilización de varias plataformas virtuales 

gratuitas en los simulacros 

 

Esta investigación posee la característica de ser 

local (municipal e institucional), por lo que sus re-

sultados son inherentes a este ámbito. Existen una va-

riedad de herramientas que permiten aclarar las dudas 

entre docentes y directivos docentes sobre la impor-

tancia de implementar las TIC en los procesos curri-

culares de la institución, permitiendo que estas 

reorienten sus procesos pedagógicos y didácticos de 

formación de todos los miembros de su comunidad 

educativa y prioricen en la gestión de recursos que 

estén encaminados a mejorar el proceso de ense-

ñanza.  
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Figura 13. Gráfico de ubicación de los Indicadores sobre un dominio lineal, para apreciar su distribución
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RESUMEN  

Se diseña una estrategia pedagógica fundamentada en 

el constructivismo y el aprendizaje significativo que 

contribuya al desarrollo del pensamiento lógico mate-

mático. Este estudio reconoce que en las instituciones 

educativas de Colombia, es rutinario escuchar que el 

desempeño de los estudiantes respecto a las compe-

tencias matemáticas y el pensamiento lógico-matemá-

tico es bajo o en el mejor de los casos básico. No es 

muy común que en las pruebas estandarizadas los re-

sultados sean objeto de felicitación ni por parte de las 

entidades gubernamentales ni de los directivos institu-

cionales; razón por la cual, se ha llegado a establecer 

que esta problemática se debe solucionar a mediano y 

largo plazo a través de la formación del pensamiento 

lógico-matemático a partir de la primera infancia. En 

este contexto, desde el paradigma cualitativo con al-

cance descriptivo y con diseño de estudio de caso, se 

partió del análisis de 10 estudiantes de preescolar de la 

Institución Educativa Distrital Colegio Toberín IED de 

la ciudad de Bogotá, la recolección de datos permitió 

la determinación de necesidades con respecto al pen-

samiento lógico matemático. Sobre esta base se es-

tructuró una estrategia que contiene actividades 

fundamentadas en la lúdica que permiten el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático de los estudiantes 

y que a través del constructivismo se da paso a un 

aprendizaje significativo.  

  

Palabras clave: pensamiento lógico matemático, 

aprendizaje significativo, constructivismo, estrategia 

pedagógica, actividades lúdicas.   

 

INTRODUCCIÓN  

 En la actualidad, los procesos de enseñanza y apren-

dizaje requieren de una intervención docente integra-
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dora y participativa en la que se resalte la relevancia 

que tienen el hecho de que son los estudiantes los prin-

cipales protagonistas de su aprendizaje; lo anterior, es  

lo que permite el afianzamiento de habilidades, des-

trezas y competencias matemáticas inherentes al pen-

samiento lógico-matemático que se debe desarrollar en 

los niños durante su primera infancia para que a corto, 

mediano y largo plazo, alcancen sus objetivos acadé-

micos laborales, profesionales y familiares al tener en 

cuenta que las matemáticas forman parte esencial de 

los procesos de pensamiento de los seres humanos.  

Sin embargo, en las aulas de clase se evidencian 

actitudes de desinterés y desmotivación por el apren-

dizaje de las matemáticas. Así lo expresa la Agencia 

Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cul-

tural-EACEA (2011), entidad que al realizar un estudio 

en varios países de Europa, encontró que parte de las 

dificultades de los estudiantes frente al aprendizaje de 

esta área, se debe a la desmotivación que sienten por la 

falta de diseño e implementación de estrategias peda-

gógicas innovadoras por parte de los docentes. Al par-

tir de la información obtenida en dicho estudio, se ha 

dado paso al planteamiento de acciones y actividades 

pedagógicas para superar las dificultades académicas 

de los alumnos.  

En América Latina, la problemática del apren-

dizaje de las matemáticas es aún más evidente, pues a 

los niños y jóvenes no se les brinda una formación ade-

cuada para el desarrollo de competencias matemáticas, 

al tener en cuenta que las metodologías de enseñanza 

siguen al presentar varios elementos característicos de 

la educación tradicional en la que los estudiantes son 

receptores de información y las veces que pueden 

construirlo a partir de la experiencia son limitadas 

(Blanco y Cochuelo, 2014).  

Esta problemática no es ajena a las instituciones 

educativas de Colombia. Al respecto, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2022), afirma que una de 

las problemáticas en el sector educativo es la falta de 

ejecución de metodologías innovadoras por parte de 

los docentes, en general, quienes centran sus métodos 

en características propias del conductismo, que es un 

modelo educacional en el que los estudiantes actúan 

como agentes pasivos en su propio proceso de apren-

dizaje.  

Para contrarrestar lo anterior, los docentes, a tra-

vés de su ejercicio pedagógico, en ocasiones, se per-

miten diseñar e implementar estrategias didácticas que 

resulten innovadoras para los estudiantes. En el caso 

de las matemáticas, uno de los principales objetivos de 

estos diseños se enfoca en despertar el interés de los 

estudiantes por el aprendizaje de esta área, al partir del 

hecho de que son necesarias para un adecuado desen-

volvimiento, en especial, para desarrollar competen-

cias referentes a la resolución de problemas en 

contextos específicos (Becerra et al., 2012).  

Adicional a lo anterior, autores como Shulman 

(2005) y Cabra y Ramírez (2022), señalan que, en el 

ejercicio pedagógico, es fundamental integrar elemen-

tos de la teoría y la práctica para que los estudiantes 

comprendan de mejor manera los conceptos matemá-

ticos, no desde la memorización de fórmulas y la reso-

lución de ejercicios, sino desde una perspectiva 

aplicativa en la que el conocimiento muestre su utilidad 

para los estudiantes. Es ahí cuando se genera la moti-

vación por aprender.  

Este elemento integrador de conocimiento y 

práctica, requiere anexar metodologías que incluyan 

actividades que despierten el interés de los niños, adap-

tándolas a sus niveles de desarrollo de pensamiento. 

En este contexto, cuando se pretende afianzar conoci-

miento y desarrollar competencias matemáticas en los 

estudiantes que se encuentran en la primera infancia, 

una de las metodologías que despierta el interés de los 

estudiantes, es el juego y la aplicación de actividades 

lúdicas al dar paso al afianzamiento de conocimiento 

específico según las expectativas de aprendizaje (Ro-

dríguez, 2017).  

Lo anterior, se complementa con la postura de 

Posso et al. (2015) quienes, a través de investigación 
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aplicada en el ámbito educativo, afirman que la lúdica 

y actividades de juego permiten que los niños, en es-

pecial aquellos que se encuentran en su niñez tem-

prana, afiancen conocimientos específicos de una 

manera rápida y eficaz. Lo anterior teniendo en cuenta 

que estas actividades dan paso a la aplicación de con-

ceptos de manera inconsciente y después de haberlo 

adquirido lo hacen consciente a través de las explica-

ciones complementarias y orientadoras de los docentes.  

Ahora bien, en el contexto del aprendizaje y 

para que este se considere significativo, es fundamen-

tal el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

desde los primeros años de los individuos. Así lo ex-

presa la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO (1954), al 

afirmar que, en el proceso de enseñanza, se deben con-

siderar factores propios de la integración y unificación 

de los métodos de pensamiento. Uno de métodos es el 

lógico-matemático, que permite la reflexión y análisis 

de situaciones específicas en contextos específicos.  

Desde la perspectiva filosófica, la lógica mate-

mática es la que permite la definición de las proposi-

ciones establecidas frente a un fenómeno particular, al 

dar paso a la demostración de su veracidad de acuerdo 

con la correspondencia de los hechos asociados a éste, 

dando paso al abordaje de diferentes temáticas de es-

tudio susceptibles a la sustentación desde lo teórico, 

epistemológico, filosófico y pedagógico en búsqueda 

de una posible solución a la problemática social iden-

tificada (Hernández y Mariño, 2021).  

De acuerdo con lo expuesto, se dio paso al plan-

teamiento de una investigación cuyo objetivo se centró 

en la implementación de una propuesta didáctica fun-

damentada en acciones pedagógicas lúdicas que per-

mitiera desarrollar el pensamiento lógico-matemático 

de un grupo de estudiantes en edades entre los 5 y 6 

años matriculados en el Colegio Toberín sede C, de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. Para su alcance, se plan-

teó en primer lugar, la determinación de alguna teoría 

pedagógica relacionada con la educación infantil, la 

caracterización del razonamiento lógico de los niños, el 

diseño de la propuesta y finalmente la evaluación res-

pecto a la pertinencia del trabajo desarrollado.  

La investigación a nivel teórico se fundamentó 

en elementos concretos del pensamiento matemático 

retomados desde la postura de Romero et al. (2021), 

autores que señalan que es el pensamiento matemático 

el que permite sistematizar y contextualizar aquellos 

conceptos propios de las matemáticas y a medida que 

los individuos evolucionan en su desarrollo cognitivo, 

físico y mental estos se adaptarán a su estructura cog-

nitiva desde lo concreto en sus primeros años de esco-

laridad, hasta lo abstracto en los niveles más 

avanzados.  

En Colombia, los resultados de las pruebas 

Saber aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fo-

mento de la Educación Superior (ICFES), como parte de 

las evaluaciones estandarizadas Programe for Interna-

tional Student Assessmet (PISA), determinadas por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE) para la evaluación de los desempeños 

de los estudiantes en los países miembro y la determi-

nación de sus avances educativos y económicos, los 

resultados reflejan niveles bajos y básicos respecto a 

las competencias matemáticas (ICFES, 2018).  

En este contexto, desde el MEN (2022) se ha 

dado paso a la reflexión frente a la necesidad de gene-

rar estrategias por parte de los docentes, que contribu-

yan con el mejoramiento de dichos resultados de tal 

manera que se puedan evidenciar mejoras significati-

vas a corto mediano y largo plazo. Para ello, es funda-

mental tener en cuenta que, aunque las pruebas se 

aplican en los grados 3° y 5° de educación básica pri-

maria, la formación conceptual y el desarrollo del pen-

samiento lógico matemático se inicia desde la primera 

infancia.  

La Institución Educativa Distrital, Colegio To-

berín (IED), no es ajena a esta problemática nacional, 

pues los resultados en las ya mencionadas pruebas es-

tandarizadas, siguen siendo bajos, lo que conlleva a de-
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terminar que es desde el ejercicio docente, que se 

deben definir estrategias y acciones pedagógicas que 

permitan el mejoramiento del pensamiento matemático 

de los estudiantes, partiendo de que, como docente, se 

han identificado algunas dificultades que intervienen 

en el inefectivo afianzamiento del conocimiento, como 

lo son: la falta de interés de los estudiantes por su pro-

ceso de aprendizaje, los modelos educativos tradicio-

nales, que en muchas ocasiones, se aplican incluso por 

la falta de tiempo y el aislamiento en las aulas y el sis-

tema evaluativo, que en relación con lo trabajado en el 

aula, no presenta evidencia significativa.  

En este contexto y desde la perspectiva investi-

gadora en el campo de la educación, se planteó lo si-

guiente como problema de investigación ¿Cómo 

contribuir al desarrollo del pensamiento lógico mate-

mático que facilite los procesos cognitivos en los estu-

diantes del nivel de preescolar?, a partir de los procesos 

propios de la enseñanza de las matemáticas y la ma-

nera en la que se debe abordar en los primeros años de 

escolaridad al tener en cuenta que los estudiantes se 

encuentran en una etapa cognitiva en la que requieren 

de actividad lúdica y manipulación de material con-

creto para la comprensión de la matemática, para dar 

respuesta a la problemática expuesta, se llevó a cabo un 

trabajo investigativo documental y de campo que se 

describe a continuación.  

 

Referentes teóricos  

El primer acercamiento conceptual desarrollado, se 

fundamentó en elementos propios del pensamiento ma-

temático y algunos factores que lo caracterizan. De 

acuerdo con los objetivos de investigación se retomó la 

postura de Romero et al. (2021) quienes referencian 

que éste se enfoca en el desarrollo de capacidades y 

habilidades relacionadas con el razonamiento, genera-

lización, formulación de conjeturas y análisis de situa-

ciones para lograr establecer un algoritmo de solución 

que puede o no implicar la formulación y desarrollo de 

fórmulas u operaciones matemáticas.  Sumado a lo an-

terior, Balmaceda (2017) asegura que durante la in-

fancia se adquieren conocimientos propios de la cons-

trucción de conocimiento matemático, que se requieren 

para la construcción de posibles soluciones a situacio-

nes problemáticas que se presentan en la cotidianidad 

de los individuos, al necesitar de la aplicación de la ló-

gica matemática para poder clasificar aquellos ele-

mentos de pensamiento matemático que se requieren 

para la construcción de un algoritmo específico o la 

clasificación de relaciones sencillas.  

Por su parte, el MEN (2006) ha brindado algunas 

directrices para la orientación de los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje de las matemáticas al establecer 

que existen cinco tipos de pensamiento matemático, 

como lo son: pensamiento lógico matemático, numé-

rico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Cada 

uno de estos con características concretas que contri-

buyen a la formación integral de los estudiantes, de 

forma específica o relacionada con el desarrollo del 

pensamiento y el afianzamiento de habilidades y des-

trezas matemáticas para la resolución de problemas co-

tidianos.  

Continuando con la revisión de fundamentos te-

óricos retomados para la investigación, se relacionan 

algunos elementos propios del razonamiento matemá-

tico planteados por Piaget (2001), quien afirma que los 

procesos matemáticos, de forma específica el relacio-

nado con el razonamiento matemático, de modo nece-

sario pasan por la evolución y desarrollo de un proceso 

conformado por una serie de etapas reconocidas como 

experimental, manipulativa, gráfica, simbólica y abs-

tracta. Este proceso requiere del afianzamiento de ele-

mentos propios de las relaciones matemáticas que 

parten de la manipulación concreta de objetos hasta lle-

gar al planteamiento y solución de problemas desde lo 

no observable pero existente.  

Adicional a lo anterior, Ruesga (2018) afirma 

que este proceso es el que permite que los individuos 

planteen, diseñen y ejecuten estrategias que conlleven 

la solución de una situación problemática definida con 
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anterioridad o que se presenta de manera espontánea, 

al acudir a la formulación de conjeturas, generaliza-

ciones y relaciones operacionales fundamentales para 

hallar su solución.  

Sin embargo, autores como Bravo (2016) y 

Niño y Meza (2017) señalan que el razonamiento ma-

temático, al igual que todas las ramas del conoci-

miento, presenta una serie de dificultades, errores y 

equivocaciones relacionadas con la aplicación de teo-

remas o algoritmos matemáticos, que se hacen eviden-

tes durante los procesos evaluativos en los que se debe 

dar solución a un problema específico. Por lo cual, se 

recomienda abarcar la enseñanza de las matemáticas 

desde tres perspectivas a saber, análisis, abstracción y 

resolución de problemas al integrar principios genera-

les matemáticos a través de acciones pedagógicas de 

experimentación, de manera que los estudiantes afian-

cen el conocimiento desde sus aplicabilidades teniendo 

en cuenta que, a través de la investigación educativa, se 

ha demostrado que de esta manera los niños afianzan 

mejor los conceptos y conocimientos.  

De otra parte, se relacionan algunos elementos 

teóricos respecto al razonamiento lógico al partir de la 

perspectiva de Pachón et al. (2016) quienes afirman 

que este elemento matemático es fundamental para la 

edificación del pensamiento lógico en los niños desde 

sus primeras etapas de desarrollo, debido a que «La ru-

tina diaria de cualquier persona implica la adquisición 

y el manejo de habilidades que le permitan agilizar las 

diferentes actividades que la componen» (p. 220).  

Sumado a lo anterior, Aristizábal et al. (2016) 

referencian que es a través de la labor pedagógica que 

los docentes deben promover la adquisición de cono-

cimiento matemático que permita el fortalecimiento 

del pensamiento lógico dado que este es el que permite 

el establecimiento de diversidad de estrategias para el 

planteamiento de las posibles soluciones que tiene una 

situación problema planteada desde un contexto real, 

pues las variables que presenta cada situación varían 

según factores del entorno.  

De acuerdo con la orientación investigativa del 

aprendizaje a través de la experimentación, se cita a 

Piaget (1983), pedagogo clásico de gran influencia en 

las teorías educativas, quien afirma que el pensamiento 

lógico no es palpable, pero si detectable, lo anterior al 

tener en cuenta que el niño lo va construyendo a partir 

de sus experiencias directas con situaciones matemáti-

cas desde lo concreto y particular hasta lo abstracto y 

general, lo que quiere decir que a medida que los suje-

tos crecen y se desarrollan, adquieren elementos pro-

pios del pensamiento lógico que una vez adquiridos no 

se olvidan y que nutren la estructura cognitiva.  

De acuerdo con lo expuesto, al integrar elemen-

tos del pensamiento matemático y el razonamiento ló-

gico, se exponen elementos teóricos del denominado 

pensamiento lógico-matemático, como objeto funda-

mental del ejercicio investigativo desarrollado con es-

tudiantes de preescolar. Así, autores como Alvernia y 

Amaya (2020), quienes referencian que, es este tipo de 

pensamiento el que permite la integración de elemen-

tos operacionales propios de las matemáticas que re-

quieren del uso de operaciones o no, para encontrar la 

solución más acertada a una situación ubicada en un 

contexto cotidiano específico.  

Postura que se complementa con lo estipulado 

por el MEN (2006), entidad que asegura que el pensa-

miento lógico-matemático da paso a la integración de 

las relaciones mentales, operaciones matemáticas y si-

tuaciones cotidianas, en búsqueda de soluciones efecti-

vas y prolongadas. Dicha entidad, resalta la importancia 

que este tiene para el óptimo desenvolvimiento acadé-

mico de los individuos en cualquier área del conoci-

miento. Es decir, al hacer alusión al pensamiento 

lógico-matemático, se amplía el espectro de estructura 

cognitiva ya que este trasciende a todas las ciencias y 

áreas sociales.  

Sumado a lo ya expuesto, Fernández (2015) ase-

gura que el pensamiento lógico-matemático requiere 

de la aplicación de cuatros habilidades específicas 

como los son la observación, imaginación, intuición y 
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razonamiento lógico. Cada una de estas potencializa 

las oportunidades para brindar solución adecuada a las 

situaciones identificadas como problemas que son fac-

tibles de resolverse desde el pensamiento y la lógica 

matemática. Es fundamental resaltar que, estas habili-

dades deben desarrollarse a lo largo de la vida de los 

individuos mediante actividades adaptadas a la etapa 

de pensamiento en la que se encuentren los niños o los 

jóvenes.  

De esta manera, cuando se aborda el interior de 

las aulas académicas, si es con niños, lo más recomen-

dable es el afianzamiento de elementos matemáticos a 

través del juego o actividades pedagógicas lúdicas de-

bido a que en esta etapa los niños tienen un pensa-

miento concreto, es decir, aprenden a través de la 

experiencia y la manipulación y a medida que ellos cre-

cen, adoptan mecanismos de comprensión abstracta 

que les permiten solucionar problemas desde el su-

puesto y desde la realidad (Fernández, 2015).  

Respecto al pensamiento lógico matemático en 

la etapa del preescolar, Centeno (2012), afirma que en 

la formación de los niños en su primera infancia, el ra-

zonamiento lógico-matemático se desarrolla en seis 

momentos reconocidos como la identificación, el no 

seguimiento de la trayectoria, el aprendizaje del segui-

miento de la trayectoria, seguimiento del objeto, la su-

peración del error y la capacidad de representación de 

trayectorias específicas dan paso a la comprensión de 

las situaciones planteadas para el posterior descubri-

miento de su mejor solución.  

En lo relacionado con la lúdica y el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático, Posada (2014) 

afirma que, en la educación infantil sin duda alguna es 

el juego y las actividades lúdicas elementos pedagógi-

cos que permiten que los docentes logren el alcance de 

los objetivos y expectativas de aprendizaje en los es-

tudiantes. Por lo cual, es fundamental que los docentes 

promuevan el diseño de acciones pedagógicas que in-

tegren dichos elementos para un adecuado desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático que se requiere 

para la adecuada resolución de problemas no solo ma-

temáticos sino cotidianos.  

De acuerdo con lo expuesto, la investigación se 

centró en el diseño, implementación y evaluación de 

una propuesta didáctica basada en la lúdica que per-

mita el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

de los niños del grado Transición del Colegio Toberín 

sede C, desde el planteamiento de actividades lúdicas 

que permitieran el afianzamiento de tres temáticas es-

pecíficas que se abordan en el nivel de preescolar a 

saber, cantidades, correspondencia y seriaciones nu-

méricas, fundamentales para la posterior ampliación 

del conocimiento matemático.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 La ruta metodológica de la investigación desarrollada 

se fundamentó de acuerdo con la necesidad de vincu-

lar una nueva experiencia de enseñanza en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de preescolar del Co-

legio Toberín sede C de primera infancia. Lo anterior, 

desde la aplicación de métodos empíricos como la en-

trevista enfocada, la observación directa y el cuestio-

nario cualitativo, complementadas con métodos 

teóricos como lo son el analítico y el sistémico para la 

fundamentación teórica y la categorización del pensa-

miento lógico-matemático de los niños.  

En este contexto, la investigación se fundamentó 

en el paradigma cualitativo con alcance descriptivo, 

elementos retomados desde la perspectiva de Fiallo et 

al. (2019), investigadores que han establecido que en el 

ámbito educativo el paradigma de investigación integra 

leyes, teorías e instrumentaciones de una realidad es-

pecífica. Además, se trata de un estudio de caso que, 

según Hernández et al. (2014) permite el desarrollo de 

muestreos frente a una problemática o fenómeno so-

cial identificado con anterioridad. El enfoque de estu-

dio es el interpretativo puesto que permite identificar, 

comprender, reflexionar e interpretar los resultados ob-

tenidos durante el trabajo de campo para ser contrasta-

dos con los hallazgos de otros investigadores.  
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El universo de estudio seleccionado estuvo com-

puesto por 148 estudiantes de grados jardín y transi-

ción de la Institución Educativa Distrital Colegio 

Toberín sede C Primera Infancia, matriculados en el 

Sistema de Matrícula Escolar (SIMAT), al verificar así 

que son parte del censo educativo colombiano. La po-

blación fue de 73 estudiantes de preescolar, que cum-

plían con los requisitos de inclusión frente al grado de 

escolaridad y la edad. Por su parte, la muestra fue de 10 

estudiantes, 4 niños y 6 niñas de 5 años del grado tran-

sición 02, ésta se determinó por conveniencia debido a 

que la docente investigadora contó con acceso perma-

nente a estos estudiantes.  

Las técnicas e instrumentos utilizados para la re-

colección de la información fueron una entrevista en-

focada, en la fase diagnóstica para la identificación del 

estado inicial de los estudiantes respecto a su pensa-

miento lógico matemático, con el objetivo de verificar 

aquellos componentes en los que presentaban vacíos o 

dificultades, la bitácora de observación, para registrar 

las anotaciones en cada una de las sesiones diseñadas 

y un cuestionario con enfoque cualitativo para verificar 

los conocimientos adquiridos por los niños después de 

la implementación al ser esta la fase de evaluación 

final. En este contexto, se dio paso al diseño de una 

propuesta pedagógica fundamentada en el constructi-

vismo planteado por los clásicos Vygotsky (1978) y 

Piaget (1976), al tener en cuenta las semejanzas teóri-

cas respecto a la manera en la que aprenden los estu-

diantes, así como sus diferencia teóricas entre 

pensamiento y lenguaje, entre aprendizaje y desarrollo 

y en las perspectivas sobre la educación y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel (1983), quien hace 

referencia a la importancia de incluir materiales y re-

cursos en la planificación docente para la optimización 

de los procesos de aprendizaje.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión do-

cumental respecto a las teorías pedagógicas funda-

mentadas en actividades lúdicas, al encontrar que, fue 

en el año 1885 hasta la década de 1930 que estudiosos 

pedagogos y psicólogos como Spencer (1855), Lazarus 

(1883), Freud (1915-1920), Claparède (1932) y Buy-

tendijk (1935). Brindaron las primeras nociones de la 

lúdica y el juego como parte fundamental en los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje de los niños. Lo an-

terior, debido a su etapa de aprendizaje a través de la 

experiencia y la manipulación de material concreto.  

Dichos exponentes, convergen en la postura de 

que el juego es uno de los mayores y mejores aliados 

de los docentes cuando de afianzar conocimiento se 

trata, pues las normas y reglas de estas actividades pro-

mueven una formación en valores y respeto hacia los 

demás. Así mismo, se estructura el seguimiento de ins-

trucciones para el alcance de los objetivos individuales 

y colectivos. De otra parte, permiten al afianzamiento 

de pensamiento lógico, en especial cuando se enfren-

tan a la búsqueda de una solución pertinente para si-

tuación específica (Spencer, 1855; Lazarus, 1883; 

Freud, 1915-1920; Claparède, 1932 y Buytendijk, 

1935).  

Ya en el trabajo de campo, la entrevista enfo-

cada se aplicó con el objetivo de diagnosticar el estado 

inicial de los estudiantes a sus habilidades de pensa-

miento lógico-matemático, de modo específico las de 

identificación de cantidades, correspondencia y seria-

ciones. Los resultados reflejaron que la mayor dificul-

tad de los estudiantes de preescolar intervenidos, se 

encontraba en la relación de series matemáticas o se-

riaciones, esto dio paso al diseño del cuestionario ini-

cial dividido en tres secciones, al ser estas secuencias 

por forma, color y tamaño para la identificación de las 

temáticas que se abordarían con posterioridad en la es-

trategia pedagógica fundamentada en el constructi-

vismo y el aprendizaje significativo y mediada por 

actividades lúdicas.  

Lo anterior, al partir de la perspectiva de Vy-

gotsky (1977), quien señala que todos los aprendiza-

jes que se experimentan al interior de las aulas tienen 
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una historia previa, es decir, los niños no llegan a la 

escuela sin haber experimentado situaciones, pues a 

través de sus primeros años de vida han realizado 

todo un ejercicio de descubrimiento del mundo que 

los rodea y cuando ingresan al sistema escolar lo que 

se pretende es formalizar estos conocimientos de 

acuerdo con las etapas de desarrollo de pensamiento 

de los estudiantes.  

Es relevante resaltar que, durante la fase inicial 

de la aplicación de la propuesta pedagógica, los estu-

diantes de grado transición presentaron actitudes de in-

terés y motivación por la primera experiencia que se 

desarrolló, sin embargo, al brindarles las instrucciones 

de organización por tamaño, forma y color, la mayoría 

de ellos no comprendió la actividad, aspecto que les 

genera desconcierto y frustración; por lo cual, se de-

tectó la necesidad de brindarles ejemplos concretos 

para que comprendieran las acciones a desarrollar de 

seriaciones matemáticas, al mostrar de manera reite-

rada actitudes de inseguridad cuestionando cada acción 

que llevaban a cabo.  

Lo anterior, resulta coherente con la postura de 

Guzmán (2019) quien afirma que una de las dificulta-

des de los niños en el área de matemáticas, está rela-

cionada con los procesos de lógica, dado que no logran 

establecer las relaciones matemáticas; razón por la 

cual, desde el ejercicio docente es fundamental dise-

ñar acciones pedagógicas que integren elementos pro-

pios de las habilidades lógicas para que los niños 

afiancen conocimientos específicos que más adelante 

necesitarán para un óptimo desempeño académico, al 

tener en cuenta que dicho razonamiento lógico contri-

buye con el aprendizaje de todas las áreas del conoci-

miento.  

Por otra parte, los hallazgos reflejaron que 

cuando a los estudiantes de grado preescolar se les pre-

senta una actividad integradora, como fue el caso de 

«El cumpleaños de Sarita» mantienen el interés y ex-

pectativa de cuál es la siguiente acción que se debe se-

guir para la buena logística de una fiesta de 

cumpleaños, claro desde la perspectiva de la niñez, 

dado que están cuestionándose entre ellos y la docente 

qué sigue y cómo se puede lograr conllevando así a or-

denar los pensamientos y acciones de acuerdo con la 

secuencia de acciones, aspecto fundamental para el de-

sarrollo del pensamiento lógico-matemático de los 

niños.   

Así lo expresan autores como Barandica y Tovar 

(2016) y Gordon et al. (2022) quienes afirman que son 

las acciones pedagógicas que los docentes desarrollan 

al interior del aula, las que determinan los aprendiza-

jes de los estudiantes, en el caso de los niños en su pri-

mera infancia lo más conveniente es llevar a cabo 

actividades cercanas y lúdicas que se adapten a su re-

alidad y que perciban como una situación a la que en 

cualquier momento puedan tener acceso para que de 

esta manera se afiance conocimiento significativo 

desde las premisas del constructivismo tanto social 

como cognitivo.  

Sumado a lo expuesto, uno de los resultados que 

se consideran significativos durante el proceso de in-

vestigación, fue la capacidad de los estudiantes de ge-

nerar espacios de consenso al tener en cuenta que 

llegaban a acuerdos respecto a los colores que iban a 

utilizar, la ubicación específica en el aula para desa-

rrollar las actividades y el planteamiento de una estra-

tegia específica para alcanzar la solución a la situación 

expuesta por la docente investigadora, como lo fue la 

decoración de la puerta, al abordar no solo elementos 

del pensamiento lógico-matemático de los niños sino 

además al afianzar valores de respeto y tolerancia para 

la sana convivencia al interior del aula.  

En este sentido, se acude a la postura de Mezcua 

et al. (2020) investigadores educativos que afirman que 

la verdadera educación y formación integral de los es-

tudiantes se evidencia cuando sus docentes están de ca-

pacidad de plantearles situaciones académicas 

fundamentadas en su realidad cercana, al dar paso al 

fortalecimiento de su estructura cognitiva a través de 

métodos que de manera causal o no resultan ser multi-
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disciplinares al desarrollar en los niños elementos de 

cada una de las dimensiones que componen a los seres 

humanos.  Ahora bien, para afianzar elementos pro-

pios de las series numéricas, que fue el tema en el que 

mayor dificultad se evidenció, se realizaron activida-

des con globos de colores y formas diferentes, de tal 

manera que a través de la observación, los niños afian-

zaran características de los objetos para poder organi-

zarlos de una manera secuencial de acuerdo con sus 

gustos. Sin embargo, se orientó la actividad para el al-

cance de los correspondientes objetivos y expectati-

vas de aprendizaje.  

Lo anterior, al tomar como fundamento teórico 

lo expuesto por Cerón (2021), quien afirma que cuando 

las actividades pedagógicas que conforman una estra-

tegia didáctica se planifican con una intención especí-

fica, se incrementa la probabilidad de afianzamiento 

de conceptos y conocimientos propios de las matemá-

ticas de forma específica en el campo de la lógica, as-

pecto que se evidencia de manera paulatina ya que a 

medida que se avanza se observarán mejores resulta-

dos. Finalmente, se realizaron actividades de corres-

pondencia entre los objetos que se encontrarán en una 

celebración de cumpleaños infantil, al observar que, a 

medida que se avanzaba en las acciones de correspon-

dencia, los niños presentaban menos dificultades cada 

vez y trataban la temática con suma apropiación de los 

temas de lógica matemática, llegando a acuerdos y 

consensos conceptuales entre todos para la determina-

ción de un conocimiento específico.  

 

Experiencias educativas derivadas de la implementa-

ción en la práctica pedagógica  

La propuesta pedagógica implementada surgió de la 

dificultad identificada frente a los procesos de pensa-

miento lógico-matemático que presentan los estudian-

tes de la IED Colegio Toberín en las pruebas 

estandarizadas Saber aplicadas por el ICFES. Lo ante-

rior, conllevó a reflexionar, desde la responsabilidad 

social de formación como docente, que es relevante 

abordar esta problemática desde los primeros años de 

escolaridad de los niños con el objetivo de afianzar ele-

mentos propios del pensamiento lógico-matemático en 

la primera infancia a través de la experimentación de la 

manipulación de material concreto para contribuir en la 

solución de dicha problemática a corto, mediano y 

largo plazo.  

En línea con lo anterior, se retomó la perspectiva 

constructivista de Vygotsky (1977) respecto al desa-

rrollo paulatino del aprendizaje de los niños a través 

de la interacción con sus compañeros para la adquisi-

ción y mejoramiento de sus habilidades y destrezas y 

el desarrollo de procesos lógicos. Así mismo, se acu-

dió a la fundamentación del constructivismo de Piaget 

(1983), quien afirma que los docentes son facilitadores 

de los procesos de aprendizaje de los niños, en el mo-

mento en el que plantean actividades que promueven el 

cambio en las situaciones a las que se enfrentan al in-

terior del aula de clase, al afianzar conocimiento para 

su desempeño en la vida cotidiana. Finalmente, la pos-

tura de Ausubel (1983), quien refiere que, los recursos 

y materiales son esenciales en el ejercicio pedagógico 

para dar paso al aprendizaje significativo a través de la 

experimentación.  

En este contexto, se resalta que los niños desde 

su primera infancia deben desarrollar dos tipos de co-

nocimiento, el conceptual que integra todos los con-

ceptos y conocimientos teóricos fundamentales para el 

fortalecimiento de la estructura cognitiva y el procedi-

mental, relacionado con las maneras de aplicar estos 

conceptos a situaciones de su cotidianidad en búsqueda 

de la mejor solución de acuerdo con el contexto en el 

que se desenvuelven. La estrategia pedagógica estuvo 

compuesta por un total de 9 sesiones de clase, la pri-

mera y última se dedicaron a la aplicación de los cues-

tionarios diagnóstico y de evaluación y las otras siete 

se destinaron al desarrollo de una serie de experiencias 

específicas sobre secuencias por color, forma y tamaño 

al tener en cuenta que, la mayor dificultad encontrada 

se identificó en la relación de series matemáticas.  
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Al partir de lo expuesto y tener en cuenta la edad 

de los estudiantes participantes en el proceso de inves-

tigación correspondiente a 5 años, se dio paso al diseño 

de las siete experiencias que conformaron la estrategia 

pedagógica «El cumpleaños de Sarita», nombrada de 

esta manera para generar interés y motivación en los 

niños a través de actividades de planificación de una 

fiesta de cumpleaños.  

En este contexto, la primera experiencia se de-

nominó «Decoremos el salón con guirnaldas»; la se-

gunda, «Decoremos la puerta, como si fuera la carpa de 

un circo muy colorida»; la tercera, «Coloquemos glo-

bos de colores», la cuarta, «Coloquemos un gorro a 

cada invitado», la quinta, «Para servir la torta colo-

quemos en cada plato una cuchara», la sexta, ¿Los 

bombones y dulces alcanzan para los invitados? y fi-

nalmente, «Asignemos a cada invitado un número para 

que reclame su detalle sorpresa».  

 

CONCLUSIONES  

El pensamiento lógico-matemático abarca diferentes di-

mensiones de los seres humanos, por lo que es una te-

mática que merece atención desde el ámbito 

investigativo para el mejoramiento paulatino de los re-

sultados de los estudiantes en cuanto a la resolución de 

situaciones contextualizadas se refiere. Para ello, se 

consideró el diseño de una propuesta pedagógica desa-

rrollada con estudiantes de grado transición para el for-

talecimiento de su lógica matemática, que no solo 

integra elementos para su desempeño en el área de las 

matemáticas, sino que además contribuye con la opti-

mización del conocimiento en todas las áreas académi-

cas y empíricas.  

De acuerdo con lo anterior, el estudio investiga-

tivo desarrollado llevó a concluir que desde la expe-

riencia del juego y de actividades lúdicas, los 

estudiantes de transición de la Institución Educativa 

Distrital Colegio Toberín IED, afianzaron conocimien-

tos matemáticos que les permitieron fortalecer su pen-

samiento lógico-matemático a través de la solución de 

una serie de situaciones propias para su edad, lo que 

quiere decir que, cuando los niños sienten y perciben el 

conocimiento de una manera tangible, se da paso al 

aprendizaje significativo desde el constructivismo.  
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RESUMEN  

El presente trabajo realiza un breve bosquejo sobre la 

observancia del derecho positivo que rige el compor-

tamiento de entes económicos en el campo de las Ac-

tividades Empresariales a partir de un sistema jurídico 

de carácter fiscal, que observa las operaciones reali-

zadas en cualquiera de sus categorías, Micro, Pequeña, 

Mediana o Grande, con enfoque de legalidad en la ob-

servancia del Derecho Constitucional hasta el con-

junto de leyes y reglamentos necesarios para su exacto 

desempeño, desde su gestación, constitución, opera-

ción y liquidación, actividades conocidas por las dis-

tintas disposiciones jurídicas en materia comercial, 

cuyo trayecto es tratado en el campo de los negocios 

como Derecho Empresarial propio de la iniciativa pri-

vada, con enfoque de cumplimiento tributario con-

forme a disposiciones legales vigentes exigidas por las 

autoridades hacendarias que conforman el aparato ad-

ministrativo de recaudación del Gobierno Federal; co-

nocimiento de suma importancia para aquellas perso-

nas en vías de formación profesional o quienes ejercen 

en despachos de consultorías en el ramo de negocios 

domésticos o de carácter internacional. 

 

Palabras claves: Derecho Empresarial, Derecho Fis-

cal, Actividad Empresarial, Actos de comercio, Ini-

ciativa Privada 

  

 INTRODUCCIÓN 

Este documento busca contextualizar dos aspectos de 

suma importancia en el ámbito de la Economía Na-

cional, para solidificar su contenido como garantía de 

lo que hasta ahora no es objeto de estudio especiali-

zado, el aspecto Jurídico, línea de investigación pro-

fesional que apenas se encuentra en periodo de 

gestación en algunas escuelas con perfiles de legali-

dad en los negocios, el primero se refiere al aspecto 

Jurídico Empresarial, útil para el correcto cumpli-
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miento Administrativo y legal de las empresas, y el 

segundo aspecto, tomado como premisa principal den-

tro de las actividades empresariales: los Negocios al 

amparo de un orden jurídico que proporcione tranqui-

lidad y seguridad jurídica a sus inversores y a la so-

ciedad en general. 

Para lo anterior es imprescindible recurrir con 

sentido lógico, primero ubicar el origen con una idea 

de negocios bien estructurado, claro en su viabilidad, 

sus objetivos, alcances y recursos necesarios para ello; 

seguidamente, empotrar cada sección del plan en su 

correspondiente nicho de legalidad y los principios 

constitucionales que deba contener; al quedar distri-

buido tipo tablero de ajedrez expuesto en el plan de 

negocios de la mano con el cúmulo de disposiciones 

jurídicas que sus piezas requieran, visualizará la exis-

tencia formal de un Marco Normativo que el sector 

empresa guarde con valor trascendental, ya que la ad-

ministración y operación estará encuadrado legal-

mente por todos lados, al brindar garantía de seguridad 

jurídica en cada uno de sus movimientos de negocios, 

sea de carácter Comercial, Industrial o de Servicios. 

Cubrir las expectativas teórico-práctica de este 

tema, con la experiencia que el campo administrativo 

de las entidades económicas otorga, al insertar este 

nuevo rubro de una manera formal, fundamentada con 

las disposiciones jurídicas que el Estado Mexicano 

exige. 

 

ANTECEDENTES 

El Desarrollo económico de un país sienta sus bases en 

el grueso de la productividad que aportan sus empre-

sas en cualquiera de sus ramos, los antecedentes que 

se tienen según aporta: 

Romero Ibarra, María Eugenia, La historia empre-

sarial1, dice: 

“Actualmente, se encuentra una gama inte-

resante de estudios que recurren a diversos 

enfoques y paradigmas, desde un tratamiento 

puro descriptivo, hasta relatos muy bien rea-

lizados, que al tiempo que construyen sus 

historias las explican. Así, conviven para-

digmas que se han superpuesto en la histo-

riografía empresarial de México, desde los 

estudios inspirados en el marxismo, enfatiza 

la lucha de clases, los que relacionan como 

causa-efecto a los procesos de industrializa-

ción y la actividad empresarial, como la teo-

ría de la dependencia, hasta llegar en la 

actualidad al paradigma chandleriano sobre 

la empresa moderna y la revolución geren-

cial, pasa por los distritos y tejidos industria-

les o empresariales.” 

 

Resulta sencillo comprender que del anterior 

precepto se desprende lo extenso de la literatura rela-

cionada con la historia del empresariado mexicano, in-

cluso hasta se refiere en forma breve la colectividad de 

sus ancestros cuando en la conjunción de sus trabaja-

dores (esclavos) y capataces ya se podía visualizar las 

actividades de comercio como algo cotidiano para la 

sobrevivencia, con modalidades acordes a sus reglas y 

costumbres, pero que al final encuentra los satisfacto-

res individuales o de familia, similar al estado con-

temporáneo con un reconocido y favorecido sector 

empresarial. 

 

PROCEDIMIENTO 

a) Planes de Negocios 

Con reconocimiento tradicional casi nulo, 

este rubro brinda la pauta para qué desde su 

gestación hasta su nacimiento, las empresas 

puedan operar en cualquier línea de negocios 

que a sus interesados convengan, y cuidar las 

variantes sobre las respuestas a interrogantes 

como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Dónde? 
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y demás relativas a sus objetivos planteados 

en su origen, este documento dará paso a 

paso el procedimiento adecuado para que los 

riesgos existentes en su entorno se vean dis-

minuidos en mayor medida posible; por lo 

que al surgir una idea novedosa o no, este 

plan discurrirá en su contenido una serie de 

estudios como su planteamiento administra-

tivo inicial, de mercado, técnico, econó-

mico-financiero y de desarrollo a largo 

plazo, de modo que este ejercicio deberá ser 

básico para que cualquier ente económico 

nazca y crezca con la mayor vitalidad posi-

ble. 

 

b) La Constitución de empresas  

Delineado el documento citado en el inciso 

a), se estará en condiciones de acudir ante la 

institución autorizada para llevar a cabo el 

desarrollo protocolario que dé el halo de 

vida al nuevo integrante de la familia, que 

se identificará como persona física o per-

sona moral (jurídica colectiva), en el primer 

caso solo tendrá la obligación de acudir a re-

alizar su trámite de registro ante las autori-

dades oficiales, llámese autoridades 

administrativas de los gobiernos federal y 

estatal, de lo contrario, si su nacimiento trae 

aparejado la suma de varios integrantes, o 

sea una sociedad mercantil o civil, su regis-

tro ante las autoridades administrativas es-

tará precedido por la generación de un 

documento protocolario (acta constitutiva) 

emitido por una persona con reconocimiento 

oficial que cuente con el atributo de fe pú-

blica, lo que equivale a acudir ante los tra-

bajos normados que realiza el Notario 

Público, para después proceder a su obliga-

torio registro administrativo oficial, tipo acta 

de nacimiento, conforme su propia norma-

tividad lo expresa en el tema de las obliga-

ciones de las personas morales, sociedades 

mercantiles o jurídico colectiva. 

 

c) Documentación Legal 

Entiéndase ésta, como el conjunto de docu-

mentos que acreditan la personalidad jurídica 

de la persona física o de la persona moral, 

son los papeles necesarios para obtener el re-

conocimiento gubernamental como persona 

con Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) en cualquiera de los regímenes fisca-

les expresos en la normatividad tributaria, 

donde su inscripción al (RFC como persona 

física, deberá poseer documental relativa a 

su acta de nacimiento, comprobante de do-

micilio, identificación oficial y ser recono-

cido por la sociedad en general (CURP). 

Cuando su (RFC sea como un ente moral, su 

acreditación se transporta a lo que de manera 

legal se conoce como existencia de la perso-

nalidad jurídica, según lo marcado por la ley 

en materia de sociedades, con un represen-

tante o apoderado legal acreditado en el do-

cumento constitutivo elaborado ante notario 

o corredor público, también acreditará su re-

presentación legal con documentos indivi-

duales como persona física, adicional al de 

su representada, acta constitutiva, compro-

bante de domicilio y requisitos adicionales 

que la autoridad requiera para su debido re-

gistro. 

 

d) El Objeto Social 

Definido como el conjunto de actividades 

propias de la sociedad mercantil, mismas 

que se encuentran descritas en su documento 

constitutivo, cuya principal función es en su 

totalidad descriptiva y obligatoria como per-

sona, éste deberá expresar de manera precisa 
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los actos de negocios que en su origen fue 

considerado, con descripción amplia y ex-

tensa que no deje lugar a dudas o vacíos le-

gales, que en consecuencia no sea motivo de 

controversias de carácter legal en su inte-

ractuar con los entes similares de su entorno 

y sobre todo, en el debido cumplimiento 

ante las autoridades administrativas regula-

torias en materia tributaria, por lo que re-

sulta necesario precisar desde un inicio, 

cuáles son las consideradas como principa-

les a ejercer durante el transcurso de su vida 

jurídica existencial, como objeto dentro de 

su actividad empresarial y el régimen fiscal 

adoptado. 

  

f) Marco Regulatorio  

1) Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos. Artículo 5: “A ninguna per-

sona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que 

le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por deter-

minación judicial, cuando se ataquen los de-

rechos de tercero o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los dere-

chos de la sociedad. Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolu-

ción judicial.” 2 

 

La fuente por excelencia del Derecho Mexicano, des-

taca en sintonía directa con lo expuesto en el citado ar-

tículo 5º. que a nadie podrá limitarse y muchos menos 

impedirse a cualquier actividad siempre y cuando sea 

licita, a lo que el Código de Comercio3  precisa: 

2) Código de Comercio. Artículo 75.- La ley reputa 

actos de comercio: 

I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y 

alquileres verificados con propósito de espe-

culación comercial, de mantenimientos, artí-

culos, muebles o mercaderías, sea en estado 

natural, sea después de trabajados o labrados; 

II.- Las compras y ventas de bienes inmue-

bles, cuando se hagan con dicho propósito 

de especulación comercial; 

III.- Las compras y ventas de porciones, ac-

ciones y obligaciones de las sociedades mer-

cantiles; 

IV.- Los contratos relativos y obligaciones 

del Estado u otros títulos de crédito corrien-

tes en el comercio; 

V.- Las empresas de abastecimientos y su-

ministros; 

… 

XXV. Cualesquiera otros actos de natura-

leza análoga a los expresados en este código. 

 

Las 25 fracciones de este artículo confirma lo expre-

sado en la propia Constitución, así el fortalecimiento 

legal del Derecho Empresarial cada vez más se con-

solida, al impulsar los actos de comercio como uno de 

los ingredientes citados a manera de garantía jurídica 

en la vida de las empresas, a lo que el Código Fiscal 

de la Federación4 también alude: 

3). Código Fiscal de la Federación. Artículo 

16.- Se entenderá por actividades empre-

sariales las siguientes: 

I. Las comerciales que son las que de con-

formidad con las leyes federales tienen ese 

carácter y no están comprendidas en las 

fracciones siguientes. 
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II. Las industriales entendidas como la ex-

tracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la 

elaboración de satisfactores. 

III. Las agrícolas que comprenden las activi-

dades de siembra, cultivo, cosecha y la pri-

mera enajenación de los productos obtenidos, 

que no hayan sido objeto de transformación 

industrial. 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en 

la cría y engorda de ganado, aves de corral y 

animales, así como la primera enajenación de 

sus productos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, 

fomento y cuidado de la reproducción de toda 

clase de especies marinas y de agua dulce, in-

cluida la acuacultura, así como la captura y 

extracción de las mismas y la primera enaje-

nación de esos productos, que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de 

los bosques o montes, así como la cría, con-

servación, restauración, fomento y aprove-

chamiento de la vegetación de los mismos y 

la primera enajenación de sus productos, que 

no hayan sido objeto de transformación in-

dustrial. 

Se considera empresa la persona física o 

moral que realice las actividades a que se re-

fiere este artículo, ya sea directamente, a tra-

vés de fideicomiso o por conducto de 

terceros; por establecimiento se entenderá 

cualquier lugar de negocios en que se desa-

rrollen, parcial o totalmente, las citadas acti-

vidades empresariales. 

He aquí el Código Fiscal consolidado desde el aspecto 

tributario, que justifica la juridicidad de estos actos. 

Por otro lado, en materia mercantil, la Ley General de 

Sociedades Mercantiles5 abona y define cuáles son las 

especies de sociedades según lo expuesto en las siete 

fracciones que integran el artículo 1, ésta perfila de 

manera clara la obligatoriedad de toda persona jurí-

dica en el cumplimiento de sus obligaciones societa-

rias en sus distintas modalidades de constitución y 

demás requisitos de legalidad. 

4) Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Artículo 1o.- Esta Ley reconoce las si-

guientes especies de sociedades mercanti-

les: 

I.- Sociedad en nombre colectivo 

II.- Sociedad en comandita simple 

III.- Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.- Sociedad anónima; 

V.- Sociedad en comandita por acciones; 

VI.- Sociedad cooperativa, y 

VII.- Sociedad por acciones simplificada. 

 

Esta disposición dispone en primer término a lo que de 

ahora en adelante se conocerá como la tipología de las 

Personas Morales o Jurídico Colectivas, clasificación 

y normativa aplicable desde su creación, organización 

formal y material legal reconocida como las principa-

les ejecutoras de acto de comercio. En este sentido la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito6  

también menciona: 

5) Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito, Artículo 1o.- “Son cosas mercan-

tiles los títulos de crédito. Su emisión, ex-

pedición, endoso, aval o aceptación y las 

demás operaciones que en ellos se consig-

nen, son actos de comercio…” 
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En plena alusión a las actividades de carácter comer-

cial, esta Ley también menciona una serie de docu-

mentos que involucra lo que al final consigna como 

Actos de comercio, tales como Pagaré, Letras de Cam-

bio, Obligaciones, Contratos y otros que en mayor o 

menor grado aportan fortaleza jurídica a las activida-

des empresariales de los entes económicos 

 

Por otro lado, el Código Civil Federal7  señala: 

6).- Código Civil Federal. Artículo 22.- “La ca-

pacidad jurídica de las personas físicas se ad-

quiere por el nacimiento y se pierde por la 

muerte; pero desde el momento en que un in-

dividuo es concebido, entra bajo la protección 

de la ley y se le tiene por nacido para los efec-

tos declarados en el presente Código. 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter pú-

blico reconocidas por la ley; 

III. Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesio-

nales y las demás a que se refiere la fracción 

XVI del artículo 123 de la Constitución Fe-

deral; 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 

VI. Las asociaciones distintas de las enume-

radas que se propongan fines políticos, cien-

tíficos, artísticos, de recreo o cualquiera otro 

fin lícito, siempre que no fueren desconoci-

das por la ley. 

VII. Las personas morales extranjeras de na-

turaleza privada, en los términos del artículo 

2736.” 

 

Supletoriamente, en sucesos de poca claridad ocurridos 

en operaciones consideradas como de negocios, la Nor-

matividad Civil también aporta conceptos relativos a 

los requisitos codificados como propios de las perso-

nas reconocidas por sus capacidades de goce o de ejer-

cicio, mismos que sirven de refuerzo ante estos actos. 

Para finalizar, la Ley de Concursos Mercanti-

les8 establece los mecanismos legales necesarios para 

enfrentar aquellas situaciones donde las dificultades 

económicas obliguen a realizar ejercicios de liquida-

ción y cierre de los establecimientos al amparo de lo 

dispuesto en esta ley al ser parte del derecho de las 

empresas. 

7) Ley de Concursos Mercantiles. Artículo 

1o.- La presente Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular el concurso mer-

cantil. 

Es de interés público conservar las empresas 

y evitar que el incumplimiento generalizado 

de las obligaciones de pago ponga en riesgo 

la viabilidad de las mismas y de las demás 

con las que mantenga una relación de nego-

cios. Con el fin de garantizar una adecuada 

protección a los acreedores frente al detri-

mento del patrimonio de las empresas en 

concurso, el juez y los demás sujetos del pro-

ceso regulado en esta Ley deberán regir sus 

actuaciones, en todo momento, bajo los prin-

cipios de trascendencia, economía procesal, 

celeridad, publicidad y buena fe. 

 

Esta disposición legal es la encargada de plantear al-

ternativas de solución cuando las Personas Físicas o 

Jurídica Colectivas presentan insolvencia en el cum-

plimiento de pago ante sus proveedores o acreedores, 

a consecuencia de realizar sus actos de comercio o ac-

tividades empresariales en un marco de legalidad per-

mitido por el Estado. 
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RESULTADOS 

El presente análisis lleva a valorar el enfoque jurídico 

que los empresarios e interesados en hacer negocios 

con beneficios propios, deben observar desde el mo-

mento que obra en sus manos un buen diseño de Plan 

de Negocios, procurar la confronta entre cada paso del 

plan y su correspondiente soporte legal, disposición 

que exponga artículo y ley que manifieste lo expuesto, 

documento que al consolidarse como materia prima 

de un futuro prometedor predestinado con sentido de 

negocio exitoso por una parte, al mismo tiempo servir 

de modelo que muestre seguridad jurídica en cada uno 

de sus actos, sin poner en riesgo su existencia por el 

incumplimiento de obligaciones laborales, fiscales o 

mercantiles ante las autoridades administrativas del 

Estado y de aquellos terceros que, derivados de tran-

sacciones mercantiles, pretendan aprovecharse del 

desconocimiento legal de ciertos aspectos y así obte-

ner utilidades a su favor con el malintencionado uso 

del Derecho Mercantil. 

 

DISCUSIÓN 

Se tiene información oficial relacionada con el número 

existente de unidades empresariales en México, el Ins-

tituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), revela que: en el año 2020 nacieron 619 443 

establecimientos, pero fallecieron 1 010 857; en el año 

2021 nacieron 1 187 170 y fallecieron 1 583 930). La 

pregunta obligada, ¿Cuál fue el motivo por el que ce-

rraron un mayor porcentaje respecto a las que abrie-

ron?; puede argumentarse, la pandemia, pero en la 

mayoría de casos podemos afirmar que se debió a la 

inexistencia de un buen Plan de Negocios que esta-

bleciera en sus apartados, las alternativas a tomar en 

caso de situaciones adversas al funcionamiento nor-

mal del ente económico y los causes legales a seguir; 

estos informes que muestran la realidad vital de los 

establecimientos desde que nacen hasta que mueren, 

guardan estrecha relación con leyes relativas con tra-

bajadores, con los actos de comercio, con el pago de 

contribuciones, con el sistema de salud etc. etc. al des-

prenderse de esto, que cuando el emprendimiento de 

negocios se lleva a cabo a través de una planeación, 

existen menores probabilidades de cierre, pero cuando 

esta planeación está soportada con la mayoría de he-

rramientas legales necesarias, su cierre y liquidación 

estarán más lejos de lo que uno pueda pensar.  

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo anterior, se afirma que el Derecho Empre-

sarial emerge como ave fénix desde las entrañas de 

una normatividad legal existente en el andamiaje jurí-

dico de México, misma que regula los actos de co-

mercio, con disposiciones jurídicas dispersas, concep- 

tos novedosos y hasta fuentes emergentes en el Dere-

cho Internacional; de ahí, se puede concluir que esta 

rama del Derecho cuenta con las características y con-

diciones para ser considerada parte del Derecho Pri-

vado en una interacción insoslayable con el Derecho 

Fiscal, el Derecho Laboral, el Derecho Mercantil, el 

Derecho Aduanero y con otras disposiciones que in-

tervienen de manera esporádica con las Actividades 

Económicas en el sistema jurídico nacional. 
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RESUMEN 

La violencia sexual constituye una grave violación de 

los derechos humanos y un abuso ilegítimo de poder 

que engloba desde el acoso y la violación hasta la trata 

de personas. La denuncia juega un papel fundamental 

en la lucha contra la impunidad, ya que activa el pro-

ceso de justicia y contribuye a prevenir futuros delitos. 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de esta proble-

mática, la mayoría de los casos no son denunciados, lo 

que perpetúa la impunidad. En este sentido, tanto el 

marco legal internacional como el mexicano ofrecen 

herramientas sólidas para combatir esta forma de vio-

lencia, destacando la Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

tratados que México ha ratificado, comprometiéndose 

a proteger los derechos humanos de las mujeres y san-

cionar la violencia sexual. 

A nivel nacional, la Constitución y disposicio-

nes legales como la Ley General de Acceso de las Mu-

jeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la 

obligación del Estado de garantizar una vida sin vio-

lencia para las mujeres.  

Sin embargo, es crucial implementar eficaz-

mente estas leyes para asegurar la justicia, ya que las 

estadísticas en México revelan una alarmante preva-

lencia de violencia sexual, con un porcentaje significa-

tivo de víctimas menores de 18 años y una estima- 

ción de que el 90 % de los delitos no se denuncian y en 

el año 2020, el 93 % de los delitos sexuales reportados 

fueron cometidos contra mujeres, lo cual destaca la ne-

cesidad urgente de tomar medidas concretas para apo-

yar a las víctimas y combatir la violencia sexual. 

 

Palabras claves: Abuso de poder, denuncia, derechos 

humanos, impunidad, marco legal internacional y me-

xicano, medidas para combatir la violencia sexual, 

violencia sexual. 

 

INTRODUCCIÓN. 

La violencia sexual constituye cualquier acto de natu-

raleza sexual no consentido o bien obtenido mediante 

el uso de la fuerza, intimidación o coerción sobre la 
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víctima, una grave violación a los derechos humanos 

fundamentales, con severas consecuencias para la in-

tegridad física, psicológica y social de quien la padece 

(Marín, 2016). 

Las manifestaciones de la violencia sexual son 

múltiples, desde la violación hasta el abuso y la ex-

plotación sexual, pasando por el acoso sexual o la trata 

de personas con fines de explotación sexual, y sea cual 

fuere su modalidad, importa un ejercicio ilegítimo de 

poder sobre la sexualidad y libertad de la víctima (Bri-

ceño, 2020). 

Pese a la gravedad de estos ilícitos, la mayoría 

de los casos no se denuncian, y esto propicia a impu-

nidad de los agresores, así como la perpetuación de 

estas conductas delictivas (Ferreiro, 2016).  

 

1. Perspectivas legales internacionales y nacionales. 

La perpetración de delitos sexuales en México consti-

tuye un problema grave y alarmante que afecta prin-

cipalmente a mujeres, niñas y niños. Tanto a nivel 

nacional como internacional, el marco jurídico res-

palda de manera contundente la lucha contra la vio-

lencia sexual, conducta expresamente prohibida en 

diversos instrumentos legales. Asimismo, se busca ga-

rantizar la protección de los derechos humanos de las 

víctimas (Nichelle, 2020). 

En el ámbito del derecho internacional de los 

derechos humanos, es importante destacar la relevan-

cia de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  

Ambas convenciones han sido ratificadas por el 

Estado mexicano y establecen obligaciones específi-

cas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

sexual contra las mujeres: 

a) La Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (ONU, 1979), aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 18 de diciembre de 1979, con entrada en 

vigor como tratado internacional el 3 de sep-

tiembre de 1981 tras su ratificación por 20 

países, reconoce que la violencia contra las 

mujeres es una forma de discriminación y 

establece medidas para prevenir y eliminar 

esta violencia en todas sus formas.  

 

b) Por su parte, la Convención Interameri-

cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (OEA, 1994) esta-

blece medidas específicas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia sexual 

contra las mujeres, incluyendo la obligación 

de los Estados de investigar, sancionar y re-

parar a las víctimas. 

 

La ratificación de estas convenciones por parte 

del Estado mexicano ha sido un paso importante en la 

lucha contra la violencia sexual y muestra el compro-

miso del país en proteger los derechos humanos de las 

mujeres (Rodríguez, 1996). En el derecho nacional, el 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que todas las personas 

tienen derecho a gozar de los derechos humanos re-

conocidos en la propia Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México es parte (Cámara 

de Diputados, 1917), encontrándose entre estos dere-

chos fundamentales el derecho a la integridad perso-

nal y a una vida libre de violencia. En muchos países, 

existen leyes y políticas que buscan prevenir y san-

cionar la violencia sexual, así como brindar apoyo a 

las víctimas, y México no es la excepción, por lo que 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia establece el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia 

sexual y también establece la obligación del Estado de 

garantizar el acceso a servicios de atención médica, 

psicológica, legal y social para las víctimas de violen-

cia sexual (SEGOB, 2007).  En este contexto, la Ley 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV) promulgada con el objetivo 

de establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, la Ciudad de México y los mu-

nicipios para prevenir, sancionar y erradicar la violen-

cia contra las mujeres, así como garantizar su acceso a 

una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 

integral, establece en su artículo 6 que los tres niveles 

de gobierno tienen la obligación de prevenir, atender, 

investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Además, el Artículo 27 de la LGAMVLV es-

tablece que los tres niveles de gobierno tienen la obli-

gación de garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, incluyendo la prevención, aten-

ción, investigación, sanción y erradicación de los deli-

tos violentos contra las mujeres tanto en el ámbito 

público como en el privado. De ello, resulta importante 

destacar que esta ley forma parte del marco normativo 

que busca proteger los derechos de las mujeres y com-

batir la violencia de género en México.   

Todas estas disposiciones constitucionales y le-

gales son de suma importancia, ya que establecen las 

bases para que el Estado mexicano esté obligado a pro-

teger los derechos humanos de las mujeres víctimas de 

violencia sexual y a tomar medidas concretas para pre-

venir, atender, sancionar y erradicar estos actos que 

atentan contra la dignidad e integridad de las mujeres y 

resulta fundamental que se realicen esfuerzos continuos 

para asegurar la implementación efectiva de esta ley y 

garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de 

violencia sexual. 

En cuanto al ámbito jurisdiccional, la jurispru-

dencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Bustamante, 2014), como de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (Escobar, 2019) ha sido 

consistente al enfatizar la importancia de investigar, 

juzgar y sancionar los actos de violencia sexual, así 

como garantizar el acceso a la justicia y la reparación 

integral del daño a las víctimas, con el fin de combatir 

la impunidad. 

2. Estadísticas en contexto. 

La violencia sexual es una grave violación de los de-

rechos humanos con consecuencias devastadoras para 

las víctimas. Las cifras estadísticas de lo que ocurre 

en México muestran sólo una parte de las miles de his-

torias de dolor y vulneraciones a los derechos huma-

nos, donde cada denuncia representa a una persona 

cuya integridad fue dañada y cada llamada de auxilio 

refleja la desesperación ante la indefensión. 

Con respeto al tema, la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) de 2016 encontró que el 43.9 % de las 

mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de 

violencia sexual, lo que representa un aumento de 4.3 

puntos porcentuales respecto a la encuesta de 2011 

(INEGI, 2016). Posteriormente, según datos del Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

94.8 % de las denuncias por delitos sexuales en 2019 

correspondieron a mujeres y el 66.1 % de las víctimas 

son menores de 18 años.  

Además, se estimó que la cifra negra en estos 

delitos alcanza el 90 %, lo que significa que la mayo-

ría de los casos no se denuncian y aún así, se registra-

ron 36 476 denuncias por delitos sexuales, de las 

cuales el 94.8 % correspondieron a mujeres. Además, 

el 66.1 % de las víctimas eran menores de 18 años. 

En 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública registró 15 316 de-

nuncias por delitos sexuales en el país, de las cuales el 

93 % fueron cometidos contra mujeres (SESNSP, 

2020). Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública son preocupantes 

y muestran la necesidad de tomar medidas concretas 

para prevenir y combatir la violencia sexual en todas 

sus formas. 

En el primer trimestre de 2022 se registraron 1 

372 llamadas de emergencia por abuso sexual y 815 

por violación a nivel nacional, incidencia que enca-

bezó la Ciudad de México en ambas categorías, con 

197 y 134 llamadas, respectivamente. Otro hito alar-
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mante ocurrió en marzo de 2022, cuando se registra-

ron 5 315 violaciones en el país y se alcanzó un ré-

cord histórico en denuncias por abuso sexual con 2 

287 casos, con lo que fueron superadas las cifras de 

marzo de 2021, que tenía el récord previo con 2 017 

apuntándose a un incremento notable en las denuncias 

de violencia sexual.  

Actualmente, el tablero estadístico de violencia 

contra las mujeres en México del INEGI muestra cifras 

preocupantes (INEGI, 2021). En el periodo de octubre 

de 2020 a octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres 

de 15 años y más experimentaron algún tipo de vio-

lencia, de lo que la violencia psicológica presenta 

mayor prevalencia con un 29.4 %, seguida de la vio-

lencia sexual con un 23.3 %, la violencia económica, 

patrimonial y/o discriminación con un 16.2 % y la vio-

lencia física con un 10.2 %. 

En cuanto a la distribución de la violencia contra 

las mujeres por estado en México, se registró la mayor 

prevalencia en el Estado de México con un 78.7 %, se-

guido de la Ciudad de México con un 76.2 % y Queré-

taro con un 75.2 %. Mientras que los estados con menor 

prevalencia fueron Tamaulipas con un 61.7 %, Zacate-

cas con un 53.9 % y Chiapas con un 48.7 %.  

Finalmente, se reporta que las mujeres con 

mayor propensión a experimentar violencia por cual-

quier agresor a lo largo de la vida son aquellas que re-

siden en áreas urbanas (69.3 %), de edades entre 25 y 

34 años (70.1 %), con nivel de escolaridad superior 

(72.6 %) o bien no pertenecen a un hogar indígena 

(66.8 %), por lo que resulta imperativo tomar medi-

das para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres en México. 

 

3. Secuelas de la violencia sexual. 

La violencia sexual provoca consecuencias físicas, 

psicológicas, sexuales y sociales severas en las vícti-

mas, que generan heridas emocionales profundas y 

dejan marcas imborrables en su psique. Para erradicar 

esta problemática, es necesario implementar políticas 

integrales con perspectiva de género que aborden la 

prevención, atención, sanción y eliminación de estas 

formas de agresión. 

La violencia sexual tiene consecuencias físicas, 

psicológicas, sexuales y sociales severas para las víc-

timas. Provoca heridas emocionales profundas y deja 

huellas imborrables en la psique de las víctimas. La 

lucha por erradicarla requiere políticas integrales con 

perspectiva de género para prevenir, atender, sancio-

nar y eliminar estas formas terribles de agresión. 

Psicológicamente, la violencia sexual conlleva 

consecuencias graves para las víctimas, como trastor-

nos de ansiedad, depresión, ideas suicidas, trastorno 

de estrés postraumático y disfunciones sexuales (Al-

cántara, 2021). 

Además, las víctimas experimentan problemas 

de autoestima y sentimientos de vergüenza y culpa, 

junto con alteraciones psíquicas. La agresión y la in-

vasión contra su voluntad generan en la víctima sen-

timientos de impotencia, terror y desamparo, dando 

lugar a emociones arraigadas de vergüenza, culpa y 

miedo en su psiquis (Fernández, 2007). 

Estas secuelas psicológicas afectan todos los 

ámbitos de la vida de las víctimas. Los abusos vulne-

ran a la persona en su intimidad y dignidad, lo que 

puede dar lugar a cuadros de estrés postraumático, an-

siedad, depresión, ideas suicidas y graves problemas 

de autoestima. Además, se ve afectada la confianza, 

la sexualidad sana y las relaciones interpersonales. La 

recuperación plena requiere terapia especializada y 

apoyo familiar para abordar el trauma desde la con-

tención, la resiliencia y la validación emocional (Ra-

mírez, 2021). 

A nivel físico, la violencia sexual conlleva gra-

ves consecuencias en las víctimas, como lesiones ge-

nitales y extragenitales, infecciones de transmisión 

sexual, embarazos no deseados y traumatismos en ór-

ganos pélvicos y reproductivos. Estas consecuencias 

requieren atención médica inmediata y tratamientos 

prolongados (Nuñez, 2008). 
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Además, la violencia sexual provoca un im-

pacto social importante, estigmatizando y marginando 

a las víctimas (Süssmann, 2021). Por todas estas ra-

zones, es fundamental que el Estado garantice el ac-

ceso a la justicia y la reparación del daño a las 

víctimas de violencia sexual. Asimismo, es importante 

que las víctimas reciban atención médica y psicoló-

gica especializada para ayudarles a manejar el trauma 

emocional. 

 

4. La impunidad en los casos de violencia sexual: 

un problema que requiere acción. 

Si bien denunciar casos de violencia sexual requiere 

valentía, cada denuncia contribuye a visibilizar este 

grave problema y alienta a las víctimas a hablar sobre 

este flagelo, ya que esto activa los mecanismos de jus-

ticia para investigar a los agresores y prevenir más 

daños (Contreras, 2016). Además, es fundamental ase-

gurar la protección y apoyo a las personas que realizan 

denuncias, con el fin de evitar represalias o intimida-

ciones, y las instituciones tienen la responsabilidad de 

tomar medidas para garantizar la seguridad de los de-

nunciantes y proteger su anonimato si así lo desean. 

La denuncia de delitos sexuales es crucial para 

combatir la impunidad y asegurar el acceso a la justi-

cia de las víctimas. Al denunciar, se visibiliza ante las 

autoridades competentes la comisión de un delito, lo 

que da inicio al proceso de investigación y judicializa-

ción necesario para garantizar la justicia para las vícti-

mas (Contreras, 2012). Esto también permite obtener 

datos estadísticos para dimensionar la magnitud del 

problema y asignar recursos para su prevención y san-

ción. Como parte de sus obligaciones nacionales e in-

ternacionales en materia de derechos humanos, el 

Estado Mexicano trabaja en la implementación de me-

didas que brinden protección y apoyo para fomentar la 

denuncia. 

La impunidad en casos de violencia sexual es un 

problema grave que afecta a muchas sociedades en 

todo el mundo, con consecuencias significativas tanto 

a nivel individual como social. La denuncia de los de-

litos que atentan contra la libertad y la seguridad se-

xuales es fundamental para combatir la impunidad que 

rodea a menudo a estos casos (López, 2014). 

La falta de denuncia por parte de las víctimas es 

uno de los factores más importantes que contribuye a 

la impunidad en estos casos (Coata, 2022), ya que una 

gran proporción de personas afectadas por este tipo de 

violencia (Ojeda, 2020): no se sienten seguras al de-

nunciar debido al miedo y la desconfianza en el sis-

tema; sufren de discriminación de género; tienen que 

enfrentar la insuficiencia de recursos y capacitación de 

las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; y 

tienen que lidiar con corrupción y negligencia en la in-

vestigación y el procesamiento de casos de violencia 

sexual. Todo esto genera una respuesta institucional 

poco sensible a las necesidades de las víctimas y 

afecta sustancialmente la forma en que se investigan y 

procesan los casos de violencia sexual por parte de los 

servidores públicos que perpetúan actitudes y estere-

otipos de género que minimizan o justifican la vio-

lencia sexual, lo que constituye una conducta punible 

de discriminación (CIDH, 2007). 

De ello, hay que estar conscientes de que en el 

entorno cotidiano persisten estas y otras barreras cul-

turales y estructurales, así como razones que desin-

centivan a la víctimas a denunciar su caso de violencia 

sexual, y entre éstas, el miedo a represalias, la des-

confianza en las instituciones, las consecuencias del 

estigma social (Ojeda, 2020), así como otros sesgos 

de género en el sistema de procuración y administra-

ción de justicia que llegan a disuadir a las víctimas de 

iniciar o continuar con sus acciones legales.  

 

5. La cultura de la denuncia. 

La denuncia se refiere a la acción de reportar situacio-

nes o comportamientos que se consideran inapropiados 

o ilegales y constituye una herramienta fundamental 

para prevenir y combatir problemas sociales como la 

corrupción, el acoso o la discriminación y en este sen-
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tido, es importante destacar que la cultura de la denun-

cia no se limita a la denuncia de delitos, sino que abarca 

también situaciones en las que se vulneran los derechos 

de los ciudadanos.  

En consecuencia, el término «cultura de la de-

nuncia» se refiere a la promoción en la sociedad de la 

práctica de denunciar aquellos actos que constituyen 

delitos o violaciones a derechos humanos, e implica 

fomentar que la ciudadanía no permanezca indiferente 

o en silencio ante situaciones de abuso, corrupción o 

injusticia, sino que las denuncie a través de los cana-

les legales correspondientes (Sanz, 2010). 

 

Algunos elementos importantes de la cultura de la 

denuncia son: 

(1) Sensibilización sobre la responsabilidad 

ética de denunciar ilícitos, sin encubrirlos ni 

ser cómplices pasivos. 

(2) Confianza de la ciudadanía en las institu-

ciones que reciben las denuncias, en cuanto a 

que serán investigadas y no habrá represalias. 

(3) Protección efectiva para los denunciantes 

ante posibles amenazas o ataques por denun-

ciar. 

(4) Campañas de concientización para moti-

var la denuncia ciudadana y superar el miedo 

o apatía. 

(5) Canales accesibles y eficientes para inter-

poner las denuncias ante las autoridades co-

rrespondientes. 

(6) Seguimiento a las denuncias y sanción de 

los responsables para generar confianza en la 

justicia. 

(7) Valoración social de la denuncia como un 

acto positivo de rechazo a la impunidad y 

búsqueda del bien común. 

 

La cultura de la denuncia constituye una herramienta 

fundamental para prevenir y combatir problemas so-

ciales y resulta esencial fomentarla y protegerla. En 

México, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Perso-

nales (SNT, s.f.), a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), ha pro- movido la cultura de la de-

nuncia al poner a disposición de la ciudadanía un por-

tal para presentar denuncias por incumplimiento de 

obligaciones de transparencia y acceso a la información 

pública. Además, en este portal se encuentran disponi-

bles las opciones para solicitar medidas de protección 

para las personas que presenten una denuncia. El Go-

bierno de México ha implementado diversas medidas 

para fomentar la cultura de la denuncia. Entre ellas se 

encuentra la creación del Sistema Nacional de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 

cuyo objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradi-

car la violencia contra las mujeres, y para fomentar la 

cultura de la denuncia, se han establecido diversos me-

canismos, que permiten a la ciudadanía presentar de-

nuncias anónimas por actos de corrupción. 

Fomentar esta cultura de la denuncia es indis-

pensable para luchar contra problemas graves como la 

corrupción, la violencia de género, la delincuencia or-

ganizada, entre muchos otros que afectan el Estado de 

Derecho y los derechos humanos y un hito importante 

para combatir la impunidad en casos de violencia se-

xual, garantizar que los responsables sean llevados ante 

la justicia. y crear una cultura de respeto y la erradica-

ción de la violencia sexual.  

Otro aspecto importante de la cultura de la de-

nuncia es la colaboración y participación ciudadana en 

la detección y prevención de situaciones que puedan 

afectar a la sociedad en su conjunto y por ello, resulta 

fundamental fomentar la conciencia y educación sobre 

los derechos y responsabilidades ciudadanas, así como 

la confianza en las instituciones encargadas de recibir y 

procesar denuncias.  

 

CONCLUSIONES  

La violencia sexual contra las mujeres en México 

constituye una grave violación de derechos humanos 
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que demanda una respuesta contundente y coordi-

nada, y la prevención y erradicación de esta violen-

cia requiere un compromiso institucional y social 

para cambiar las normativas culturales que perpetúan 

la violencia contra las mujeres, asegurando un en-

torno seguro y justo para todas. 

La adopción de políticas públicas que integren 

la educación en derechos humanos y la perspectiva 

de género es crucial para prevenir, sancionar y pro-

teger eficazmente a las víctimas, y la erradicación de 

esta violencia es una responsabilidad colectiva que 

implica: 

1) Establecer programas educativos enfocados en la 

igualdad y el respeto desde la niñez. 

2) Asegurar atención adecuada a las víctimas me-

diante la capacitación de personal judicial y de salud 

en procedimientos sensibles al género. 

3) Facilitar la denuncia y el acceso a la justicia, eli-

minando obstáculos institucionales y culturales. 

4) Proveer asistencia psicológica, médica y legal es-

pecializada, junto con servicios de refugio y apoyo 

emocional. 

5) Involucrar a hombres y niños en la transformación 

de patrones machistas. 

6) Desarrollar campañas de sensibilización para fo-

mentar el rechazo a la violencia sexual. 

7) Fomentar la prevención comunitaria. 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer " 

Belém do Pará” (OEA, 1994) y la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos mandatan al 

Estado a garantizar justicia y reparación del daño, lo 

que incluye investigaciones diligentes, conforme lo 

ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, y por ello, resulta imperativo avanzar en la im-

plementación de políticas públicas con perspectiva 

de género que ataquen las raíces estructurales de la 

violencia sexual, promoviendo una cultura de tole-

rancia cero.  
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RESUMEN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023) y 

la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCDE, 2016), los estudiantes colombianos 

están por debajo del promedio general con relación a 

la comprensión de contenidos en ciencias. Por esta 

razón, se formula una propuesta de intervención edu-

cativa para generar una estrategia didáctica mediada 

por las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento 

(TAC), que contribuya al desarrollo de habilidades de 

pensamiento para el mejoramiento del aprendizaje en 

química. El estudio se enmarcó en el paradigma de in-

vestigación mixto y en el tipo de diseño cuasi experi-

mental. La información fue recolectada mediante 

observación participante holística y pruebas pedagó-

gicas con pre test y post test, de una muestra de 46 es-

tudiantes de 6° de la Institución Educativa Ondas del 

Caribe (Colombia), quienes separados en sus grupos 

naturales (6-1, 6-2), constituyeron los grupos de con-

trol y experimental. El análisis de los datos fue reali-

zado a través de estadística descriptiva, tomándose en 

consideración frecuencias absolutas y relativas, media 

aritmética, varianza y prueba t student para comparar 

los resultados, los cuales evidenciaron que la imple-

mentación de la estrategia contribuyó al desarrollo de 

habilidades de pensamiento que mejoraron el apren-

dizaje en química de los estudiantes intervenidos. Se 

concluye que las prácticas de aula asociadas a la im-

plementación de estrategias didácticas centradas en el 

protagonismo de los estudiantes resultan más efectivas 

que las tradicionales centradas en el docente, debido a 

que las primeras inciden de manera significativa en la 

motivación y en el aprendizaje de estos. 

 

Palabras clave: Habilidad de pensamiento, aprendi-

zaje, estrategia didáctica. Tecnologías del aprendizaje 

y del conocimiento.  

 

INTRODUCCIÓN 

La educación ha sido modificada por numerables 

entes que, en apariencia, pretenden volverla revolu-

cionaria y transformadora (Rodríguez 2010). Sin em-

bargo, se han evidenciado falencias y vacíos que han 

Estrategia didáctica mediada por las TAC para  
el desarrollo de habilidades de pensamiento desde  

el aprendizaje de la quimica 
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dejado algunas de estas modificaciones. Aunque a la 

sociedad actual le resulta más fácil el acceso a los 

avances científicos y tecnológicos (carneiro et al., 

2021), también es cierto que en considerables ocasio-

nes la falta de pertinencia social de los programas de 

formación docente, la falta de inclusión de orientación 

ciudadana en los procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje impartidos en los establecimientos educativos, la 

puesta en práctica (en ocasiones sin continuidad) de 

varios programas que son copias fieles de los que hay 

en otros países sin tener en cuenta que las necesida-

des atendidas son diferentes, entre otros, son claros 

ejemplos de los desatinos que ha tenido la educación, 

que obedecen a las desacertadas decisiones que ha to-

mado el Estado en cuanto a calidad educativa se re-

fiere (Ipuz et. al., 2015) 

De acuerdo con Morín (2006), la educación im-

plica el logro de unas metas con relación a un proto-

tipo de hombre o mujer, un ideal de vida o un proyecto 

de sociedad. Para lograr esto, se requiere poseer un 

conocimiento adecuado del ser humano, que es un ser 

complejo y también se necesita tener claridad sobre 

los principios que orientarán dicha educación. En este 

sentido, además de los principios y los fines, las pro-

puestas educativas también tomarán en cuenta los cri-

terios, las premisas, los valores, los conceptos y los 

contextos, que servirán de soporte filosófico a la pra-

xis curricular y pedagógica concreta, así como los fun-

damentos filosóficos, ya que estos son los que más 

aportan al diseño de modelos educativos, porque los 

procesos educativos demandan de sus actores pensar 

bien, reflexionar y actuar en forma coherente (Ramos 

2005). Al respecto, resulta pertinente recordar que la 

filosofía, como forma de conocimiento, estudia las re-

gularidades esenciales de la universalidad de interre-

laciones del ser humano con el mundo objetivo y 

subjetivo, tanto natural como social y mental, para in-

tegrar de «esta forma el fenómeno educativo a su 

campo de análisis de la actividad humana en su con-

junto» (Dewey 1987). 

 Todas estas dimensiones constituyen los múl-

tiples planos en los que acontece la relación humana 

con la realidad y consigo mismo, y así buscar la per-

fección de la humanidad a través de la transformación 

de la sociedad (García 2012). 

El ámbito educativo y pedagógico del presente 

siglo XXI presenta nuevos desafíos debido a que los 

estudiantes del mundo actual se caracterizan por un 

perfil en sintonía con una nueva generación conocida 

como «nativos digitales», que son el resultado de una 

sociedad cada día más tecnificada. Por consiguiente, el 

modelo educativo de cualquier institución se adaptará 

a la sociedad de la información. Ante estos retos se 

hace necesario el diseño e implementación de diversas 

herramientas educativas que permitan aprovechar las 

ventajas didácticas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y del Conoci-

miento (TAC) y las Tecnologías para el Empodera-

miento y la Participación (TEP), debido a que son 

herramientas que permiten a los estudiantes desarro-

llar competencias para resolver diversas problemáti-

cas, e inclusive incursionar en el campo de la 

investigación de una manera científica, para así mejo-

rar  su pensamiento crítico (Espinoza, et al.; 2017). 

En este mismo orden de ideas la UNESCO plan-

tea que, en el contexto histórico concreto actual, el 

modelo didáctico hará énfasis en algunos factores de-

terminantes como: propiciar en los estudiantes la bús-

queda independiente de la información y apropiación 

de los conocimientos y acercar los contenidos de en-

señanza al entorno inmediato de los estudiantes, para 

lograr un uso efectivo de las TIC, TEC y TAP. 

 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

En relación a las habilidades de pensamiento, es pre-

ciso indicar que, en primera instancia, se plantean a 

partir de los postulados teóricos consignados en la ta-

xonomía de los objetivos educativos propuesta por 

Bloom (1956), que se entenderán como los objetivos 
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del proceso de aprendizaje que se esperan los estu-

diantes desarrollen en cada nivel. Antiguos estudian-

tes de Bloom, Anderson y Krathwohl (2001, citados 

en Churches 2008), realizaron una revisión de dicha 

taxonomía, la cual modificó los sustantivos de la pro-

puesta original por verbos para denotar las acciones 

correspondientes a cada nivel: recordar, comprender, 

aplicar, analizar, evaluar y crear. Así mismo, Chur-

ches (2008) realizó una actualización de dicha revi-

sión para ponerla a tono con las nuevas realidades de 

la era digital. En ella, complementó cada categoría con 

tareas y herramientas del mundo digital que posibili-

taran el desarrollo de habilidades de pensamiento para 

cada uno de los niveles. El desarrollo de habilidades 

de pensamiento resulta fundamental debido a que, de 

manera muy probable, el conocimiento aprendido será 

obsoleto en unos años, mientras que las habilidades 

de pensamiento, una vez se adquieren, permanecerán 

con los estudiantes toda su vida.  

La Figura 1 muestra las habilidades del pensa-

miento, tanto las de orden inferior como las de orden 

superior que, de acuerdo con la pedagogía y la ense-

ñanza del Siglo XXI, serán potenciadas en los estu-

diantes. 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

La estrategia didáctica le facilita al docente la gestión 

del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sus es-

tudiantes puedan superar la situación problemática en 

la que se encuentran y de esta manera transitar hacia 

un estado de mejor desempeño y rendimiento. Esta es-

trategia se entenderá como una concepción teórico-

práctica de la dirección del proceso pedagógico 

durante la transformación del estado real al estado de-

seado, en la formación y el desarrollo de la personali-

dad de los sujetos de la educación, que condiciona el 

sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto 

en lo personal, lo grupal como en la institución esco-

lar (Tobón 2010). La estrategia didáctica propuesta 

responde a los objetivos de aprendizaje esperados para 
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Figura 1. Habilidades de pensamiento, Taxonomía de Bloom actualizada para la era digital (Churches, 2008).



los estudiantes del grado sexto en la asignatura de quí-

mica y requiere que el docente adopte el papel de un 

guía-mediador y que lleve a cabo su   implementación 

con el propósito de complementar sus prácticas en el 

aula. En la Institución Educativa Distrital Ondas del 

Caribe de la ciudad de Santa Marta del departamento 

del Magdalena-Colombia se evidencian, tanto en las 

pruebas externas como internas, deficientes resultados 

en el aprendizaje y en el rendimiento académico en el 

área de ciencias naturales-química en los estudiantes 

de la básica secundaria y media. Por lo tanto, resulta 

necesario investigar sobre los rasgos y características 

distintivos de una estrategia didáctica basada en las 

TAC para lograr el desarrollo de habilidades de pensa-

miento en los estudiantes de grado sexto que mejoren 

el aprendizaje de la química.  

 

Problema científico:  

¿Qué elementos distinguirán a una estrategia mediada 

por TAC para desarrollar habilidades del pensamiento 

desde el aprendizaje de la Química en los estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa Ondas del 

Caribe de Santa Marta-Colombia?  

 

Objetivo general: Generar una estrategia didáctica 

mediada por TAC que contribuya al desarrollo de ha-

bilidades de pensamiento para el mejoramiento del 

aprendizaje de la química en los estudiantes de grado 

sexto de la Institución Educativa Ondas del Caribe.  

 

Hipótesis: Una estrategia didáctica mediada por un 

modelo TAC contribuirá al desarrollo de habilidades de 

pensamiento para mejorar el aprendizaje de la química 

en los estudiantes de grado sexto de la Institución Edu-

cativa Ondas del Caribe de Santa Marta, Magdalena-

Colombia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para dar cumplimiento al objetivo general de esta in-

vestigación, éste se enmarcó en el paradigma mixto y 

en el diseño cuasi experimental. Las técnicas de reco-

lección de datos empleadas fueron: Cualitativas -Ob-

servación del participante general (holística): El 

proceso de observación se realizó durante dos meses, 

dos veces cada mes, tanto en el grupo de control como 

en el grupo experimental, de lo que resultaron 8 for-

matos de observación en total, 4 para cada uno de di-

chos grupos. Cuantitativas-Pruebas (pre test y post 

test), consistentes cada una en un instrumento tipo 

prueba de conocimiento para la medición de la varia-

ble objeto de estudio a través de sus dimensiones e in-

dicadores. La población objeto de estudio estuvo 

conformada por 127 estudiantes de grado 6º de la Edu-

cación Básica Secundaria de la Institución Educativa 

Ondas del Caribe de Santa Marta, Magdalena-Colom-

bia, distribuidos en 5 grupos con condiciones y carac-

terísticas equiparables para la variable de la 

investigación. El estudio fue llevado a cabo con dos 

de dichos grupos, los cuales fueron seleccionados de 

manera aleatoria y designados, uno como grupo con-

trol y el otro como grupo experimental. 

En la figura 2 se muestra el esquema del diseño 

cuasi experimental construido para este estudio.   

GE: Grupo Experimental. 

121Álvaro de Jesús Romero Bolaño

 Figura 2. Diseño cuasi experimental de la investigación. Elaboración propia. 
En donde: GC: Grupo Control. 



O1 – O3: Pre test, aplicado al GC y al GE, para 

medir las habilidades de pensamiento (variable de-

pendiente), de los estudiantes antes del tratamiento. 

X: Tratamiento, es decir, la estrategia didáctica 

mediada por TAC (variable independiente). 

O2 - O4: Post test, aplicado al GC y al GE, para 

medir las habilidades de pensamiento de los estudian-

tes después del tratamiento. 

 

El procedimiento aplicado fue el siguiente:  

1. Se aplicó el pre test al GE y al GC con el pro-

pósito de establecer las medidas de la variable 

dependiente, para analizar el grado de homoge-

neidad en sus habilidades de pensamiento y co-

nocimientos en química, antes de aplicar el 

tratamiento en el GE. 

2. Durante 8 semanas se aplicó la estrategia di-

dáctica mediada por TAC propuesta a los estu-

diantes del GE.  

3. Se evaluó otra vez al grupo experimental y 

control mediante la aplicación de un post test 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis y discusión de resultados 

El procesamiento de los datos obtenidos fue realizado 

de manera cuantitativa a través de la herramienta de 

análisis Excel 2021, tomándose en consideración las 

frecuencias absoluta y relativa para cada ítem, así como 

las medidas de tendencia central, media aritmética y 

varianza para los indicadores que integran las dimen-

siones de la variable objeto de estudio. Cabe destacar 

que para la comparación de las medias con relación al 

desarrollo de habilidades de pensamiento entre los gru-

pos de control y experimental y la medición del grado 

de significancia de las diferencias encontradas entre los 

mismos, se utilizó el estadístico t student. 

En la Tabla 1 y en la Tabla 2 se muestran los 

resultados que arrojaron en el diagnóstico los GC y GE, 

evidenciándose que obtuvieron unas medias de 0.32 y 

0.35, respectivamente. Esto indicó que, en términos ge-

nerales, los estudiantes pertenecientes a estos grupos 

presentaron un bajo nivel en el desarrollo de habilida-

des de pensamiento que dificultaban su aprendizaje en 

la asignatura de química. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de la 

prueba t student obtenidos con el software Excel 2021 

que se realizó con la finalidad de aceptar o rechazar 

la hipótesis sobre la homogeneidad de los resultados 
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Tabla 1. Prueba diagnóstica del grupo control. Variable: Habilidades de pensamiento. Elaboración propia.



de la prueba entre el GC y el GE. Como se aprecia, el 

estadístico t fue menor al valor crítico t de dos colas. 

Por consiguiente, se aceptó la hipótesis de que no exis-

tía una diferencia significativa entre las medias de las 

calificaciones de los GC y GE en el diagnóstico.  

En la Figura 3 se evidencia que dichos grupos 

fueron homogéneos entre sí con relación a sus niveles 

de habilidades de pensamiento iniciales. 

 

Análisis de los resultados de la post prueba 

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos 

por el GC en la post prueba cuya media fue de 0.29 
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Tabla 2. Prueba diagnóstica del grupo experimental. Variable: Habilidades de pensamiento. Elaboración propia.

 Tabla 3. Distribución t student del diagnóstico. Elaboración propia.



para la variable objeto de estudio, lo cual indicó que, 

en términos generales, los estudiantes pertenecientes a 

este grupo continuaron con un bajo nivel en el desa-

rrollo de habilidades de pensamiento que dificultaron 

su aprendizaje en química. 

En la Tabla 5 se muestran los resultados del GE 

en la post prueba, que obtuvo una media de 0.63 para 

la variable objeto de estudio, lo cual indica que, en tér-

minos generales, los estudiantes pertenecientes a este 

grupo se ubicaron en un nivel alto luego de la imple-

mentación de la estrategia didáctica mediada por TAC. 

De lo anterior se infiere que éstos desarrollaron en una 

categoría habilidades de pensamiento necesarias para 

el aprendizaje de la química. 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la 

prueba t student de la post prueba, en la cual se eviden-
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Figura 3. Prueba pedagógica Pretest – Diagnóstico. Elaboración propia.

Tabla 4. Post prueba grupo control. Variable: Habilidades de pensamiento. Elaboración propia.



cia una discrepancia importante entre las medias de los 

dos grupos, a favor del GE. También se aprecia que, para 

44 grados de libertad el valor de la t calculada es mayor 

que la t tabulada, de lo cual se concluye que existe una 

diferencia significativa entre los dos grupos.  

En la Figura 4 se evidencia que, en la post 

prueba, los grupos no son homogéneos y existen ven-

tajas del GE sobre el GC. De esta manera se comprueba 

que la estrategia didáctica mediada por TAC implemen-

tada, contribuyó al desarrollo de habilidades de pensa-

miento necesarias para el aprendizaje de la química en 

estudiantes de grado sexto de la institución educativa 

Ondas del Caribe de Santa Marta-Colombia. 

 

CONCLUSIONES 

La introducción de cambios profundos al contexto cu-

rricular, a través de la implementación de métodos de 

enseñanza y aprendizaje más dinámicos y motivantes 
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 Tabla 5. Post prueba del grupo experimental. Variable: Habilidades de pensamiento. Elaboración propia.

 Tabla 6. Distribución t de student del post test. Elaboración propia.



para los estudiantes que integren las TAC a las activi-

dades escolares, contribuyen de manera significativa a 

revertir resultados negativos relacionados con el 

aprendizaje, lo que da lugar a mejoras considerables 

de carácter positivo en este proceso. En este sentido, 

cabe destacar que la utilización de una estrategia di-

dáctica mediada por TAC contribuyó al desarrollo de 

habilidades de pensamiento en los estudiantes que 

condujeron al mejoramiento de sus aprendizajes en la 

asignatura de química. 

Es de resaltar que los protocolos propuestos en 

esta investigación, con respecto a generar una estraté-

gica didáctica mediada por TAC para estudiantes de 

grado sexto de la educación básica, resultaron ade-

cuados, lo cual fue avalado en función de los resulta-

dos obtenidos. 

Con relación a la influencia de la estrategia di-

dáctica mediada por TAC en el desarrollo de habilida-

des de pensamiento para el mejoramiento del 

aprendizaje de la química, se concluye que ésta influye 

de manera directa en el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento propias de la taxonomía de Bloom 

para la era digital propuesta por Churches, que se evi-

denció en las mejoras del aprendizaje de la química 

en los estudiantes. 

 

En cuanto al cumplimiento de las hipótesis, se con-

cluye que: 

Una estrategia didáctica mediada por un modelo TAC 

contribuirá al desarrollo de habilidades de pensa-

miento para mejorar el aprendizaje de la química en 

los estudiantes de grado sexto de la Institución Edu-

cativa Ondas del Caribe de Santa Marta, Magdalena-

Colombia. Al considerarse las mediciones antes y 

después de la intervención, tanto en el grupo control 

como en el grupo experimental, se comprueba la hi-

pótesis de trabajo. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anderson, W. y Krathwohl, D. 2001. Una taxono-

mía para el Aprendizaje, Enseñanza y Eva-

luación: Una revisión de la taxonomía de 

objetivos educativos de Bloom. Longman, 

New York. 

Bloom Benjamín S. (1956). Taxonomía de los obje-

tivos de la educación y la clasificación de las 

126 Estrategia didáctica mediada por las TAC parael desarrollo de habilidades de pensamiento desde...

Figura 4. Prueba pedagógica post test. Elaboración propia.



metas educacionales. El Ateneo (1a. ed.). 

México. 

Carneiro R, Toscano J, Díaz T. 2021. Los desafíos 

de las TIC para el cambio educativo. Funda-

ción Santillana. 

Churches, A. 2008. Taxonomía de Bloom para la era 

digital. Eduteka.org. Obtenido de http://www. 

eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomDigi-

tal.pdf 

Dewey,J. (1987). My Pedagogic Creed: School Jour-

nal, vol. 54 (1897), pp. 77-80. 

García, M. (2012). Filosofía de la educación. Madrid: 

Narcea. 

Ipuz, Esteffany; Trilleros, Diana; Urueña, Felipe 

(2015). Una mirada epistemología en la edu-

cación. Revista Ejes, 3, pp. 47-50 . 

Morín E. (2006). Educar en la era planetaria, Barce-

lona, España: Gedisa 

OCDE. (2016). PISA 2015 Resultados clave. Obte-

nido de https://www.oecd.org/pisa/pisa-

2015-results-in-focus-ESP.pdf 

Rafael Espinosa Mosqueda, Roberto Rodríguez 

Venegas y Ma. Guadalupe Olvera Maldo-

nado (2017): El uso de las TIC, TAC, TEP, 

para desarrollar competencias empresariales 

y comunicativas en los estudiantes universi-

tarios, Revista TECSISTECATL. N° 2.  

Ramos, G. (2005). Los fundamentos filosóficos de la 

educación como reconsideración crítica de la 

filosofía de la educación, Revista Iberoame-

ricana de Educación, 36 (8),1-8. 

Rodríguez A. (2010). Evolución de la educación. Vol. 

5. Pp. 2-10. Recuperado de file:///C:/Users/ 

LENOVO/Downloads/Dialnet-Evolucion-

DeLaEducacion-3391388.pdf. 

Tobón, M. (2010). Formación integral y competen-

cia, Pensamiento Complejo, diseño curricu-

lar y didáctica. ECOE. Bogotá Colombia. 

UNESCO. (2023). Obtenido de Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura-UNESCO: https://es.unesco. 

org/fieldoffice/santiago/llece/ERCE2019

127Álvaro de Jesús Romero Bolaño



Héctor Fuentes Ro

RESUMEN 

El artículo 4 constitucional, en su fracción IV, es el 

fundamento constitucional del derecho humano a la 

salud, sobre este artículo se estructuran todas las nor-

mativas en el área de salud del Estado de bienestar me-

xicano. Por lo que, el Estado, tiene la obligación 

constitucional de provisionar los medios para ofrecer 

el servicio a la salud para todos los mexicanos. Por 

tanto, ¿cuáles son los criterios de la asignación de re-

cursos para proveer del servicio a la salud en México? 

Dichos mecanismos son las guías utilizadas por el sec-

tor público para designar recursos con el fin de sol-

ventar dicho servicio. Sin embargo, al depender el 

derecho humano a la salud de la prestación del servi-

cio, esto se rige bajo la perspectiva de las leyes eco-

nómicas. Este artículo abordará de manera descriptiva, 

a través del método documental, el proceso del mer-

cado en lo que respecta a la provisión empresarial de 

los servicios desde la perspectiva que ha desarrollado 

la escuela austriaca de economía. Se revisarán los con-

ceptos de cálculo económico, función empresarial y 

los precios. A fin de reflexionar en torno a si los me-

canismos de las empresas públicas representan la 

única guía para asignar recursos y poder proveer el de-

recho humano a la salud. La categoría de la imposibi-

lidad de cálculo económico en los sistemas de 

economía socializada es planteada a fin de reflexionar 

en torno a los mecanismos de las empresas públicas 

respecto a la asignación de recursos y su capacidad de 

proveer este Derecho Humano a la Salud. 

 

Palabras clave: Teoría de la imposibilidad del cálculo, 

Derecho Humano a la Salud, Derecho Económico, 

Cálculo económico, Precios. 

 

INTRODUCCIÓN 

El derecho humano a la salud se reconoce en México, 

a partir del año 1983, con la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artí-

culo 4, fracción IV. Desde entonces el Estado mexi-
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cano comienza a contemplar el derecho a la salud 

como un derecho humano, con las garantías que ello 

conlleva. Por lo que, como consecuencia de ello se es-

tablece una Ley reglamentaria del artículo cuarto cons-

titucional, es decir, la Ley General de Salud.  

Una vez planteado el hecho del reconocimiento 

del derecho humano a la salud en México, cabe pre-

guntar: ¿cuáles son los criterios para la asignación de 

recursos en materia de salud? Parece que es posible es-

tablecer un reglamento con el que se pudiera decidir 

cuánto presupuesto es necesario para cubrir las nece-

sidades del sector salud. Si bien se establecen ciertos 

parámetros que sirven como guía para la asignación de 

recursos, no hay un criterio capaz de adaptarse a las 

necesidades que requiere la oferta de un servicio. Esto 

es importante al reconocer a la salud como la provi-

sión de un servicio, tales como: la educación, servicios 

de luz y agua.  

De acuerdo con el documento oficial del go-

bierno mexicano cuyo título es: «Paquete Económico 

2023 Criterios Generales de Política Económica» (Cá-

mara de Diputados, 2022), se establecen los indicado-

res que funcionan como guías para la configuración de 

la política económica -como su nombre lo indica-, es 

decir, se plantean los criterios con los que se asignan 

los recursos a las diferentes áreas de gestión en el Es-

tado mexicano. Entonces, ¿cuáles son dichos criterios 

contemplados? En el primer indicador de la política 

económica, se contempla el crecimiento económico, 

dicha información es medular en este rubro al ser los 

datos del Producto Interno Bruto (PIB) en la cual se re-

aliza una proyección a un año, con base en la informa-

ción recabada en el periodo del 2022.   

Otra información que es relevante en este pri-

mer indicador son los datos sobre el consumo privado 

y la inversión fija bruta, en donde la señalan que el con-

sumo privado va en aumento, por lo que existe corre-

lación entre este evento con el crecimiento en la 

generación de empleos, así como en los salarios rea-

les. Sobre esta información realizan proyecciones a un 

año sobre el crecimiento económico.  

El segundo indicador es el mercado laboral. La 

información se obtiene de la Variación de Trabajado-

res Asegurados al IMSS, 2019 - 2023, que depende del 

periodo de tiempo utilizado para el análisis. Esto con-

tiene datos sobre reformas en materia laboral, tales 

como la reforma de pensiones, de subcontratación, de 

justicia laboral, sindical, negociación colectiva y la po-

lítica de salario mínimo.  

Se contempla la tasa de desocupación nacional, 

cuyo contenido se basa en las expectativas del sector 

privado, con lo que establecen ciertos parámetros de 

proyección que permiten hacerse una idea sobre la tasa 

de desocupación. La inflación es uno de los factores 

que se tienen en cuenta a la hora de estructurar la polí-

tica económica. Es el factor que atraviesa todo el sec-

tor económico, cuyo constante crecimiento se debe a 

las medidas tomadas por el banco central mexicano 

(Banxico).  

Por lo que los criterios esenciales que se tienen 

en cuenta para la estructura de la política económica 

nacional son: 1) el crecimiento económico, 2) el mer-

cado laboral y 3) la inflación. Con base en esos crite-

rios se asignan recursos para cubrir las necesidades 

propias del derecho humano a la salud. 

Bajo esta lógica, el presente artículo parte de la 

perspectiva de la provisión de los servicios desde el 

punto de vista económico, en la que todo servicio pú-

blico está sujeto a las leyes del mercado, de manera 

apodíctica, por lo que, para poder brindar el servicio 

de manera correcta es necesario seguir los mecanismos 

que el mercado proporciona (Kirzner, 1998). Por lo 

tanto, en los siguientes apartados se detallarán los as-

pectos esenciales de la teoría económica austriaca y el 

proceso de mercado.  

 

Apuntes desde la escuela austriaca de economía  

La teoría económica producto de la escuela austriaca se 

fundamenta sobre dos pilares: 1) individualismo me-

todológico y 2) subjetivismo (Xoán de Lugo, 2020). 
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Esto se ve reflejado en el desarrollo de la escuela, en 

donde toda la teoría se estructura con base en procesos 

microeconómicos, en donde los individuos participan 

en la interacción social, por medio de intercambios 

entre ellos.  

Cabe preguntar, entonces, ¿con base en cuáles 

criterios se realizan los intercambios? Es allí que la fi-

gura del segundo rasgo, la preferencia subjetiva, son 

determinados bienes. Esto se esboza, primero, en Men-

ger (1997), uno de los padres del llamado margina-

lismo; sin embargo, Von Böhm-Bawerk (1998b) 

explica que al establecer que las preferencias tempo-

rales que tengan los individuos, éstas determinarán los 

fines deseados y los medios para alcanzarlos, lo cual 

tiene inmediata implicación en lo que respecta a la de-

manda del servicio a la salud, dado que, como Böhm-

Bawerk (1998b) postula, la variabilidad de las 

preferencias depende de la condición de los individuos, 

por lo que se está en constante dinamismo cuyas nece-

sidades se ven incumplidas en condiciones reglamen-

tarias estáticas. 

Desde esta perspectiva, el mismo Böhm-Bawerk 

(1998b), reconoce la importancia de los precios como 

forma de destinar recursos, profundiza de manera es-

pecífica en el estudio de la preferencia temporal como 

factor de decisión a la hora de adquirir o dejar de ad-

quirir bienes y servicios. Lo anterior sienta las bases 

de lo que sería un desarrollo teórico profundo en lo que 

respecta al papel de los precios en la economía, estudio 

que realiza Ludwig von Mises en toda su obra, de ma-

nera puntual en su libro sobre las economías socialis-

tas (Von Mises, 2019).  

Sin embargo, no es hasta el trabajo intelectual 

de Friedrich August von Hayek, premio nobel de eco-

nomía en 1974, que se logran conceptualizar los pre-

cios como señales que contienen síntesis del 

conocimiento disperso propio del mundo social.3  Él 

enfatiza lo resaltado en el debate del cálculo econó-

mico a principios del siglo XX, que parte desde el su-

puesto subjetivista en donde, cada individuo, como 

parte del mundo social, es propietario de información 

tácita no articulable, incapaz de ser conocida desde 

afuera sino por medio de la transmisión desde un sujeto 

a otro. De esta manera, el proceso de mercado expli-

cado desde la perspectiva austriaca tiene como funda-

mento inherente la participación de individuos que de 

manera constante han interactuado y realizado inter-

cambios de información, establecen fines con base a 

esa información y buscan los medios adecuados para 

conseguirlos.  

Bajo estos presupuestos teóricos es imposible 

poder destinar recursos de manera adecuada y solvente, 

si no se siguen los mecanismos de mercado descritos 

por la teoría económica (De Soto, 2001). Es decir, si el 

destino de los recursos se basa en el conocimiento li-

mitado que reúne una secretaría de Estado, con base 

en la cual se toman decisiones de manera centralizada, 

con información centralizada, misma que implica ser 

una menor porción del conocimiento social disperso, 

compartido a nivel microeconómico en lo que respecta 

al intercambio y micro-jurídico en lo que respecta a las 

garantías de protección en la interacción social.     

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La estructura metodológica empleada en la presente in-

vestigación sigue un método mixto, se combinan los 

modelos documental-analíticos, en donde si bien prima 

una información de corte cualitativo, también se utili-

zan datos estadísticos de tipo cuantitativo recabados de 

forma documental (Ríos, 2018). Este método fue ele-

gido por sus características, dado que permiten realizar 

una revisión desglosada y completa sobre los concep-

tos utilizados en la legislación respecto del derecho hu-

mano a la salud en México, así como el análisis de 
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económico se realizó por medio de conceptos pertene-

ciente al marco teórico de la escuela austriaca de eco-

nomía. 

Entonces, se revisarán los datos con base a los 

cuales el Estado mexicano destina recursos, utilizados 

en el primer capítulo de la investigación. Para estable-

cer cuál es la información que necesita el Estado me-

xicano para destinar recursos, se describen los datos 

ofrecidos por el Centro de Estudios de Finanzas Públi-

cas, en el apartado tercero sobre las Finanzas Públicas, 

se hace uso de las estadísticas respecto del balance pre-

supuestario, proyecciones de ingresos y egresos, así 

como las consideraciones para los gastos programa-

bles.  

Asimismo, se hizo recopilación estadística pro-

porcionada por el Paquete Económico 2023 Criterios 

Generales de Política Económica, en lo que respecta a 

sus estimaciones de crecimiento económico, en donde 

se considera al Producto Interno Bruto (PIM), consumo 

privado en el lapso 2019-2023, así como la inversión 

fija bruta durante el mismo periodo.  Para lo que toca 

al método cualitativo-documental, la teoría con base a 

la cual se realiza un análisis crítico de los criterios para 

la asignación de recursos por medio del ente estatal 

mexicano, la revisión es analítica, así como también la 

revisión documental de los conceptos de cálculo eco-

nómico, precios, empresarialidad, entre otros y se fun-

damentan en obras sobre teoría económica, desde la 

perspectiva de la escuela austriaca. Esto implica la apli-

cación del método analítico-descriptivo para explicar el 

marco teórico de la escuela austriaca de economía, de 

manera específica, en lo que respecta a los conceptos 

de cálculo económico y función empresarial.      

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El debate en torno al cálculo económico remonta su 

origen, como antes se mencionó, a principios del siglo 

XX, originado al principio de los experimentos socia-

listas realizados en ese momento. Los teóricos de la 

economía encuentran problemas en la pregunta de la 

presente investigación, es decir, de qué manera se or-

ganiza la asignación de los recursos expoliados o ex-

traídos.  

Los primeros antecedentes de la imposibilidad 

de cálculo económico en economías socialistas apare-

cen en la obra de autores como Vilfredo Pareto (Pa-

reto, 1945) y Enrico Barone, no es hasta Nicolás 

Gerard Pierson (Pierson, 1967) que se elabora una des-

cripción del problema de coordinación entre los indi-

viduos a la hora de conocer cuáles son los recursos 

disponibles para conseguir los fines subjetivos. Asi-

mismo, es Max Weber el siguiente en plantearse el pro-

blema de lo que él llama cálculo racional (Weber: 

2014b, p.192.), elemento esencial en las economías ca-

pitalistas, necesarios para la coordinación en la asig-

nación de recursos.    

 

Definición del cálculo económico 

La definición de cálculo económico en sus principios 

esenciales es inmutable, se refiere, en todos los casos, 

el cálculo de costes y beneficios, una señal inmediata 

con base en la cual se lleva a cabo una eficaz estima-

ción de los intercambios realizados, tanto en un sis-

tema de economía doméstica como en uno empresarial. 

Es decir, implica utilizar la información de los precios 

para saber cuánto se requerirá de gasto y cuánto bene-

ficio se obtendrá de manera aproximada, esto desde un 

punto de vista económico en donde opera un sistema 

de intercambio indirecto, cuyo común denominador es 

el dinero.  

De tal manera que una de las últimas y precisas 

definiciones del cálculo económico establece que por 

cálculo económico se entiende como: «todo cómputo 

estimativo en unidades monetarias sobre los resultados 

de distintos cursos de acción» (De Soto: 2001, p. 72). 

La definición es importante para el presente análisis 

dado que aquí se argumenta el hecho de que el Estado 

o las empresas públicas pertenecientes al mismo, son 

incapaces de operar con precios. Esto implica que no 

tienen las señales necesarias para conocer la informa-
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ción acerca de la demanda de los diferentes bienes y 

servicios que intenta proporcionar, lo que de forma es-

pecífica estipula la imposibilidad de cálculo econó-

mico en el socialismo. Entonces, ¿cómo se relaciona 

esta teoría con el derecho a la salud? Lo esencial será 

situar el estado actual de la economía mixta imperante 

en el sector económico en los Estados modernos. 

 

El cálculo económico aplicado al Estado de econo-

mía mixta 

Para aplicar el teorema de la imposibilidad de cálculo 

económico en el socialismo se debe de establecer que, 

en la actualidad, los sistemas estatales operan con la 

misma ignorancia de los precios, pero en una escala 

menor a la de un sistema socialista completo, que debe 

destinar (los sistemas estatales) menos recursos hacia 

menos áreas.  Sin embargo, el problema para com-

prender cuántos recursos asignar para solventar las ne-

cesidades siempre cambiantes en un sector como el 

servicio a la salud, es necesario aplicar los mecanis-

mos de información estática, con base en estimaciones 

realizadas días, semanas o meses antes de la situación 

actual.  

El hecho de que sea una cuestión de escala no 

quiere decir que no tenga un impacto en la estructura 

de capital. Al no tener la información que proporcionan 

los precios como guías para destinar los recursos dis-

ponibles en un sector que demanda un servicio, enton-

ces se destina de más de lo requerido en la situación 

de mercado de ese servicio, lo que hace que se destine 

de más a una parte en donde no serán aprovechados los 

recursos del superávit y se descuida un sector que ne-

cesite de los recursos desaprovechados.  

En el caso de la primera situación, Mises (2011) 

lo ejemplifica al remarcar la labor del empresario como 

factor de ajuste en la destinación de recursos. Establece 

que, la posición del empresario, le permite vislumbrar 

las oportunidades para el aprovechamiento de recursos 

en diferentes sectores. El mismo elemento empresarial 

brilla por su ausencia en el sector estático público, por 

lo tanto, se hace imposible un correcto ajuste en las 

preferencias de lo demandado y su oferta.4    

El problema surge en que las cantidades desti-

nadas requieren de cantidades amplias del capital o re-

cursos disponibles de la federación, por lo que, si no se 

calcula con base en las señales de los precios, la desti-

nación de recursos impacta en la estructura de capital, 

ocasiona abundancia de recursos no demandados, se 

descuida una cantidad de recursos con alta demanda 

en otras áreas. Empero, esa brecha de recursos deberá 

ser solventada de alguna manera.5  

 

Los precios como guía para la asignación de re-

cursos 

Para la teoría económica austriaca los precios implican 

una síntesis de conocimiento disperso. Sobre esta de-
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de los contribuyentes, con la consiguiente reducción de su capacidad gastadora e inversora, o bien obtenerse por medio 
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5

Al respecto, el mismo autor (Von Mises: 2011) menciona lo siguiente: «Por cada proyecto no rentable que se realiza con 

la ayuda del gobierno hay un correspondiente proyecto cuya realización fracasa por causa de esa intervención. Y los más 

lamentable es que estos proyectos no realizados habrían sido rentables, es decir habrían empleado los escasos medios de 

producción en consonancia con las más urgentes necesidades de los consumidores» (p. 1106).  de los contribuyentes, con 

la consiguiente reducción de su capacidad gastadora e inversora, o bien obtenerse por medio de la inflación. El gobierno 

no es más capaz que los individuos para crear algo de la nada» (p. 1106).   



finición se elabora el concepto de precios dentro de la 

tradición austriaca, lo que cobra relevancia en la teo-

ría de los precios desde la concepción austriaca en el 

momento en que se realiza la crítica al socialismo, que 

se basa en que las economías socialistas no asignan 

los recursos de manera correcta por falta de precios, se 

interrumpe así el funcionamiento de los precios como 

guías para destinar recursos.6   

El hecho de que las personas asignen precios a 

nivel microeconómico a bienes que aprecian más que 

el monto intercambiado, es la única característica in-

herente a los precios que la teoría económica afirma 

(Von Mises, L. 2011 p. 395). La teoría de los precios 

ha sido una de las cuestiones más discutidas en el ám-

bito económico, existen escuelas de pensamiento eco-

nómico cuya concepción de los precios se basa en 

análisis estáticos de información (Lionel, 2012), mien-

tras que existe a la par la teoría de los precios con base 

a la información dinámica propia del sistema de mer-

cado (Von Mises, 2011; Hayek, 2022). Es por ello que 

la concepción de los precios es importante a la hora 

de analizar una situación desde la perspectiva de una 

escuela económica.  

Para Mises, la función coordinadora inherente 

al concepto de precio es la más importante función en 

el sistema de mercado cuya señal avisa a los empre-

sarios hacia dónde destinar los recursos.7  Por lo que, 

el precio representa una señal de ajuste que refleja las 

preferencias de los consumidores, es comprensible la 

conclusión a la que llega Kirzner sobre el dinamismo 

de los métodos de producción y las elecciones de los 

servicios o productos.8    

Esta explicación resalta la importancia que tie-

nen los precios para la coordinación de millones de 

personas que interactúan, que intercambian bienes y 

servicios, ergo, la creación y transmisión de informa-

ción tácita y no articulable, que permite saber qué ne-

cesitan las personas, cuál es la cantidad requerida y 

qué calidad tendrá el bien/servicio. El tamaño de in-

formación requerida para realizar el ajuste en los pre-

cios es mayor de la que cualquier persona o conjunto 

de personas que forman parte del sistema estatal bu-

rocrático (sistema centralizado), es capaz de manejar.9  

 

El ajuste en los precios e importancia para la pro-

visión necesaria de recursos 

Como ha quedado plasmado, los precios informan a 

los participantes que interactúan en el mercado, qué 

tantos bienes y servicios hay disponibles en el mo-

mento exacto, la calidad de los bienes y servicios, así 

como la disponibilidad y calidad en el tiempo. Es así 

que, con base a la información captada por empresa-

rios (cuya participación será explorada en el siguiente 

apartado) proporcionada por lo precios, estos al bus-

car el lucro personal realizan una coordinación entre 

oferentes y demandantes, se trasladan bienes que so-

breabundan en un sector o región y se ignoran a otras 

en donde carecen de esos bienes.  
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6
Véase las obras citadas en el apartado anterior sobre el cálculo económico. 

7
Sobre ello Von Mises, L. (2011) explica lo siguiente: «No son los consumidores, ni tampoco los propietarios de los 

medios de producción - tierra, bienes de capital y trabajo-, sino ágiles y especulativos empresarios los que mueven el mer-

cado al buscar el lucro personal en las diferencias de precios» (Pág. 397). 
8

Véase textualmente Kirzner, I. M. (1998): «Para que un precio cambie, para que un método de producción o la elección 

de un producto se altere, debemos suponer que algunos autores de decisiones no pretenden ya hoy realizar los planes que 

ayer esbozaron» (Pág. 85).  
9

Von Mises, L. (2011) explica sobre los participantes en la interacción social económica que: «Lo único que proclama (el 

economista) es que, bajo la economía de mercado, la producción depende exclusivamente de los deseos de los consum-

idores según ellos mismos, gastando sus rentas, los reflejan» (P. 770). 



Por lo que, captar la información que los pre-

cios reflejan es vital para saber hacia dónde se deben 

destinar los recursos, en dónde escasean y en dónde 

abundan. Los precios reflejan dicha información di-

námica, que depende de las preferencias subjetivas de 

los sujetos interactuantes en el mundo social. Por lo 

tanto, hay un proceso de ajuste en los precios, cuya 

velocidad influirá en la eficiente provisión de los bie-

nes en aquellos sectores que los demandan.  

Es por ello que, Israel Kirzner (1998) se pro-

nuncia sobre la causas del ajuste en los precios y es-

tablece que, de acuerdo con las urgencias y 

necesidades variables a lo largo del año, cuyo ajuste es 

probable que suceda de manera inmediata de un día a 

otro, incluyendo un aspecto relevante, al explotar di-

chas oportunidades «la estructuración de las decisio-

nes en cualquier momento difiere de la del momento 

precedente, conforme los participantes en el mercado 

se hacen conscientes de nuevas oportunidades. Al ex-

plotar dichas oportunidades, su competencia mutua 

impulsa a los precios en direcciones que, gradual-

mente, van agotando las oportunidades de ulteriores 

beneficios» (Kirzner, 1998, pág. 31). Por lo tanto, es 

importante considerar que la mejor señal que se tiene 

para destinar los recursos disponibles son, precisa-

mente, los precios de mercado. Es la tarea esencial  

comprender los problemas de desabastecimiento que 

surgen en la administración pública. Los precios han 

sido aceptados como señales veraces que reflejan la 

oferta y la demanda de los bienes para destinar recur-

sos en las teorías económicas contemporáneas. Así, 

por ejemplo, el economista contemporáneo Thomas 

Sowell estructura una teoría de los precios entendién-

dose a estos como señales veraces de las preferencias 

individuales y sus fluctuaciones.  

El mismo autor (Sowell, 2013) afirma que: 

«Los mercados coordinados por precios permiten a las 

personas señalar a otras personas cuánto quieren y 

cuánto están dispuestas a pagar por lo que quieren, 

mientras otras personas señalan qué están dispuestos 

a producir a cambio de esa compensación. Los pre-

cios que responden a la oferta y la demanda ocasio-

nan que los recursos naturales se muevan de los 

lugares en los que son abundantes, como Australia, 

hacia sitios en los que son casi inexistentes, como 

Japón, porque los japoneses están dispuestos a pagar 

precios más altos que los que los australianos pagan 

por los mismos recursos y esos precios más altos cu-

bren los costes de transporte, y aun así dejan un lucro 

mayor al que dejarían los mismos recursos si se ven-

diesen en Australia, donde su abundancia hace que los 

precios sean más bajos» (pág. 18).  

Por el contrario, cuanta más información está-

tica se utilice como guía para destinar los recursos ne-

cesarios para bienes y servicios, es decir, información 

irrelevante para el proceso de mercado, solo útil para 

los historiadores de los precios, menor será la correcta 

provisión de recursos necesarios para solventar las ne-

cesidades existentes en las distintas regiones. Esto es 

de suma relevancia a la hora de comprender el servi-

cio a la salud como un derecho humano, fundamen-

tado en la Constitución en el artículo 4to de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos y perteneciente al espacio de la ciencia econó-

mica, cuyas leyes se aplican de manera apodíctica a 

su análisis. 

Dicha información estática, cuyo elemento di-

námico propio de la demanda de bienes y servicios no 

se considera, es la que se utiliza como guía para la des-

tinación de recursos para salud en México, esto por 

los datos recabados en las páginas oficiales que se 

mostraron en el primer apartado de la presente inves-

tigación. El análisis crítico de dichos mecanismos de 

información estática se realizará en capítulos poste-

riores.      

      

La función del empresario en el ajuste de precios: 

Empresarialidad y equilibrio 

Una situación de equilibrio, según el paradigma del 

equilibrio económico, es la óptima cuando existe 
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plena coordinación entre los intercambios, implica así 

la provisión eficiente de bienes y servicios en el mer-

cado (Clásicos-Economía & Lionel, 2012). Esta si-

tuación se considera esencial para el suministro de 

servicios públicos, en donde con base a presupuestos 

determinados se plantean objetivos fijos para cum-

plirlos, por lo que se establece un correcto equilibrio 

entre gastos y el presupuesto disponible. Sin embargo, 

en consonancia con la teoría económica dinámica aquí 

aplicada, se entiende al mercado (incluyendo el de bie-

nes y servicios) como un proceso de coordinación, 

cuyo propósito es solventar la ignorancia de los suje-

tos participantes, con la intención de proporcionar los 

bienes y servicios de la mejor manera posible.  

Este proceso de coordinar información dispersa 

(nadie sabe el total de bienes y servicios disponibles ni 

el total de personas que demandan cada uno de esos 

bienes), tiene como principal participante al empresa-

rio puro, de acuerdo con la terminología kirzneriana. 

Von Mises entendía que el entorno social necesita cap-

tar y difundir la información dispersa para conseguir 

la coordinación con esa misma información entre 

todos los participantes que interactúan en el orden so-

cial. Para ello, la labor empresarial es fundamental, si 

no existiera dicha captación y difusión de la informa-

ción, el proceso de coordinación sería complicado e 

incompleto, se perderían oportunidades de suplir ne-

cesidades en lugares que lo demandan, por lo que el 

empresario juega un papel fundamental en dicho pro-

ceso.10 11     

Las consecuencias de esta descoordinación 

hacen que, al no tener la información los productores 

de bienes y servicios, estos destinen recursos de manera 

ciega a productos cuya demanda es menos prioritaria 

para la situación actual de los compradores, lo que pro-

voca que la producción destina recursos a cierto bienes 

y servicios cuya demanda no se corresponde con nivel 

producido de productos (Kirzner, 1998). 

Bajo el paradigma de equilibrio-estático, parece 

suficiente hacer corresponder el total de recursos dis-

ponibles de manera presupuestaria y el total de gastos 

para la compra del suministro de bienes necesarios con 

los que prestar el servicio a la atención pública de la 

salud. Empero, la situación dinámica inerradicable de 

la acción humana y la interacción social, como ya se 

vio en el apartado respecto del establecimiento de los 

precios, tiene como consecuencia el cambio de fines 

con lo que implica un constante cambio de medios 

para solventarlos. Este paradigma con el que trabaja 

la administración pública, no podrá en absoluto expli-

car cómo los planes de ayer han sido reemplazados 

hoy por otros.12    

La causa de este ajuste constante, un ajuste dia-

rio, reflejado en la variación de los precios,13 es el 

aprendizaje inmediato que tienen los individuos al in-

teraccionar socialmente. El constante cambio entre de-

mandantes y oferentes tienen como consecuencia el 

proceso dinámico para la determinación de fines, con 

lo cual se influye en la decisión respecto de los me-

dios para conseguirlos, por lo que el aprendizaje es un 
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10
Von Mises (2011) explica que la ignorancia de la información: «En un sistema económico en el que todos fueran capaces 

de reconocer correctamente la situación del mercado con el mismo grado de perspicacia, los precios se acomodarían in-

stantáneamente a las mutaciones de las circunstancias. Sólo presuponiendo la intervención de factores sobre humanos sería 

posible admitir tal uniformidad en el conocimiento y en la interpretación exacta de las variaciones acaecidas en el mer-

cado» (p. 396).    
11

Kirzner, I. M. (1998) menciona que en el desconocimiento de la información de: «Los vendedores potenciales no se dan 

cuenta de que hay suficientes compradores ansiosos a los que podría merecer la pena vender. Los presuntos compradores 

ignoran la existencia de vendedores suficientemente deseosos a los que podría resultar interesante comprar» (Pág. 84).  
12

Ibídem, pág. 85.   



elemento esencial para la comprensión del proceso co-

ordinador.  Esto representa que, al tomar decisiones 

acertadas ayer, hará que las expectativas sigan el curso 

esperado, sin embargo, si las decisiones tomadas hoy 

son erróneas, mañana se sabrán las consecuencias, lo 

que altera las expectativas individuales de los partici-

pantes en el proceso de mercado (compradores y ven-

dedores).14  

Por su parte, Kirzner (1998) señala que la par-

ticipación del empresario, como señala, es esencial 

para la coordinación entre proveedores y clientes, 

dado que, la tarea del empresario es proporcionar a de-

mandantes la información de oferentes listos para ven-

der. En última instancia el empresario empeña su 

tiempo en buscar oportunidades de descoordinación 

para intervenir y coordinar a los participantes, se logra 

así aprovechar oportunidades que, sin la intervención 

coordinadora de este, hubieran quedado desaprove-

chadas, cuya consecuencia apodíctica es la situación 

de desequilibrio por la información dispersa.15 

Toda la teoría de la empresarialidad desarro-

llada por Israel Kirzner (1998) que se ha explicado 

como principal eje de análisis, se basa en el presu-

puesto de la incertidumbre inerradicable en el proceso 

económico del mercado. Todo proceso de ajuste en 

los precios, es información acerca de la oferta de pro-

ductos para la prestación de bienes y servicios.  

Para la realización del ajuste mencionado es 

esencial la figura del empresario, cuya función es 

darse cuenta de los errores que se cometieron en el 

proceso interactivo del mercado, en donde la infor-

mación se encuentra aislada, no articulada ni disponi-

ble para los participantes, lo que provoca que el 

desconocimiento de dicha información cause eleccio-

nes erróneas por parte de los participantes (compra-

dores y vendedores), errores de coordinación que el 

empresario solventa, hace llegar dicha información 

por medio de la perspicacia en su actuar.      

Es así que, si bien, en la teoría económica aus-

triaca se entiende al equilibrio como un objetivo al que 

se tiende, éste no se alcanza salvo por breve instante. 

Esta tendencia al equilibrio tiene relación directa con 

la correcta asignación de recursos, por medio del me-

canismo de precios en el mercado, cuya consecuencia 

inherente es la solvencia de provisiones necesarias en 

cada sector de la economía, por ende, la completa pro-

visión de recursos para brindar los servicios deman-

dados por los consumidores.16  

 Con lo anterior queda establecido que, el ele-

mento empresarial (del cual carecen las empresas pú-

blicas, cuyo papel en la economía mexicana es brindar 

el derecho humano a la salud) es esencial en el pro-

ceso de ajuste en los precios, es decir, este proceso 

tendiente al equilibrio, anticipa la sobre abundancia 

de recursos en cierto sector y la falta de recursos en 

otros sectores, logra la coordinación entre proveedores 

y demandantes la provisión de bienes y servicios que 

son requeridos por los consumidores. 
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13
Von Mises, (2011) plantea que: «Los precios que conocemos son exclusivamente precios pretéritos, hechos pertenecientes 

a la historia económica. Cuando hablamos de precios actuales tácitamente presuponemos que los precios del inmediato 

futuro coincidirán con los del más próximo pasado. En cambio, lo que digamos de precios futuros jamás puede ser otra 

cosa que conclusiones a las que hemos llegado ponderando mentalmente eventos futuros» (Pág. 399). 
14

Op. Pp. 85 
15

Así, Kirzner (1998) aduce que «es muy deseable disponer de una pauta de análisis que muestre el proceso de mercado 

en marcha de la misma forma, tanto para una economía sencilla, en la que no se realizan planes multi-periódicos, como 

para otra compleja en la que se formulan estos planes, que implican el empleo de capital. La existencia del empresario 

es esencial para este proceso» (pág. 88).  
16

Se cumple así con la regla de Böhm-Bawerk, según la cual los consumidores son, en última instancia, quienes deciden 

hacia dónde se asignan los recursos. 



Por ello se resalta la importancia de la empresa-

rialidad para la correcta coordinación en la asignación 

de recursos y se refleja a su vez las consecuencias des-

coordinadoras que tiene la abstención del elemento em-

presarial, a la hora de percibir las oportunidades 

empresariales que no son percibidas por los participan-

tes en el mercado.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

Como conclusión se realizará un procedimiento dise-

minativo recolectivo, en la que se unen los puntos in-

vestigados con anterioridad. En primer lugar, se 

establecen las señales con base en las cuales se destinan 

recursos en la política económica mexicana, extrayendo 

los importantes que, como queda explicado por el 

mismo boletín informativo, la información con base en 

las cuales se realizan proyecciones es estática y obte-

nida en el pasado, por lo que no se realiza el ajuste de 

las condiciones siempre dinámicas de las variables eco-

nómicas (la acción humana).   

Por lo tanto, el análisis dinámico de la economía, 

propuesto por la escuela austriaca de economía, a la que 

pertenece el teorema de la imposibilidad de cálculo en 

las economías socializadas, fundamenta los postulados 

en contra de la información estática utilizada para asig-

nar recursos necesarios con el fin de proporcionar un 

servicio, en este caso, el servicio a la salud.  

Se comprende que, al ser el derecho a la salud 

un derecho humano, es obligación del Estado propor-

cionar los medios necesarios para su realización. Si el 

mismo se ve imposibilitado para proporcionar el servi-

cio, es su deber reconocer la imposibilidad de destinar 

recursos para proporcionar el servicio de la salud, así 

como reconocer y alentar los medios jurídicos necesa-

rios para facilitar la provisión del servicio a la salud por 

medios privados, dotados de la información dinámica 

necesaria para la correcta destinación de los recursos. 
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RESUMEN 

Las Tecnologías de Captura y Almacenamiento de Car-

bono (TCAC) constituyen un conjunto de procedimientos 

tecnológicos para mitigar las emisiones de carbono al 

capturar dióxido de carbono (CO2) en fuentes estacio-

narias y almacenarlo de forma segura en el subsuelo. 

Este estudio compara las eficiencias de las tecnologías 

de precombustión, oxicombustión y poscombustión en 

plantas eléctricas, al utilizar un enfoque de búsqueda ba-

sado en palabras clave y criterios específicos. Los re-

sultados revelan que la precombustión logra una 

reducción del (85 %) en emisiones, similar a poscom-

bustión (87 %) y poscombustión GNCC (88.5 %), con el 

menor aumento de costos (38.5 %), lo que indica la via-

bilidad económica en México. La oxicombustión des-

taca con una eficiencia de captura del 94 %, el líder en 

reducción de emisiones anuales. Ambas opciones son 

viables: la oxicombustión destaca por su porcentaje de 

captura y la precombustión con su alta eficiencia. Se re-

comienda la aplicación de estas tecnologías en experi-

mentos locales para una investigación más extensa apli-

cada a México. 

 

Palabras clave: oxicombustión, precombustión, pos-

combustión, TCAC, Tecnologías de captura y almace-

namiento de carbono.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los gases de efecto invernadero (GEI), a pesar de re-

presentar menos del 0.1 % de la atmósfera, juegan un 

papel importante en la dinámica del clima, ya que el 

90 % del calor es absorbido por estos gases. Pero dis-

tintas actividades humanas han provocado un aumento 

en la cantidad de estos gases (Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, 2018). 

La Tecnología de Captura, Uso y Almacena-

miento de Carbono o TCAC representa un conjunto de 

procedimientos tecnológicos diseñados con el obje-

Eficiencia de las tecnologías de captura y almacenamiento  
de carbono 
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tivo de mitigar las emisiones de carbono en la atmós-

fera. Su enfoque se centra en la captura del dióxido de 

carbono (CO2) generado a gran escala en fuentes fijas 

para almacenarlo de manera segura y permanente en el 

subsuelo (Daví, Sannin y Trujillo, 2016). Este proceso 

se posiciona como una estrategia clave en la transi-

ción hacia una nueva generación de energías, caracte-

rizadas por su sostenibilidad y bajos niveles de 

carbono. 

La relevancia de la Tecnología de CCUS radica 

en su capacidad para abordar de manera efectiva el de-

safío de las emisiones de carbono, ofrece una solución 

integral que va más allá de la simple captura, al incluir 

el uso y almacenamiento del carbono. Este enfoque no 

solo contribuye a la reducción de gases de efecto in-

vernadero, sino que también establece un puente hacia 

un futuro energético más limpio y sostenible (Secre-

taría de Energía, 2015). 

 

ANTECEDENTES 

En los informes del Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático-constituido en 1988 por reconoci-

dos expertos científicos de todo el planeta – y publi-

cados en 1990, 1992, 1995, 1997 y 1998, se advertía 

sobre el aumento de la temperatura terrestre y la ele-

vación del nivel del mar que había comenzado por la 

significativa y creciente emisión antropogénica de GEI 

desde el inicio de la era industrial (Rodríguez, 2007). 

Se establece que, alrededor de 91 kg de CO2
 son pro-

ducidos por cada 100 kWh de electricidad producida, 

cuando un carbón bituminoso es quemado con una efi-

ciencia del 34 % (Campbell y Mitchell, 2008 como se 

citó en Sánchez, 2012). Debido al impacto que causa 

el CO2 en el cambio climático y dado su incremento 

en años recientes, es necesario reducir estas emisio-

nes, pero sin afectar la producción de energía (Wall, 

2007 como se citó en Sánchez, 2012). 

La principal opción es la captura y almacena-

miento de CO2, llamada CCUS. Todas las tecnologías 

de CCUS incluyen la compresión de CO2 producido a 

un estado supercrítico, antes de transportarlo y alma-

cenarlo (Wall, 2007 como se citó en Sánchez, 2012). 

Sin embargo, este proceso provoca una pérdida en la 

eficiencia del proceso de generación de energía (Wall, 

Liu et al., 2009 como se citó en Sánchez, 2012). En la 

actualidad, se adelantan numerosas investigaciones 

para desarrollar tecnologías que faciliten la captura de 

CO2, dentro de las cuales se han propuesto las si-

guientes: 

«Captura pre-combustión: en la captura pre-

combustión el carbono es removido antes del proceso 

de oxidación del combustible» (Figueroa, Fout et al., 

2008 como se citó en Sánchez, 2012). 

Captura pos-combustión: en la captura pos-com-

bustión, el CO2 es separado de los gases que se pro-

ducen después de la combustión. (Figueroa, Fout et al., 

2008 como se citó en Sánchez, 2012). 

Oxi-combustión: la combustión se hace cuando 

hay una mayor concentración de O2 (Bejarano y Le-

vendis, 2008 como se citó en Sánchez. 2012), el CO2 
producido por la reacción también se obtendrá en 

mayor concentración (Rathnam, Elliott et al., 2009 

como se citó en Sánchez. 2012) facilitando la separa-

ción del CO2. El principio de esta importante tecno-

logía conocida como oxicombustión, fue propuesto en 

1982 (Wall, Liu et al., 2009 como se citó en Sánchez, 

2012). 

Este artículo se enfoca en la comparación de las 

diferentes maneras de capturar y almacenar carbono 

para determinar qué tan eficientes son, el costo y su 

eficiencia de captura. 

 

OBJETIVO 

Comparar la eficiencia de los tres tipos de tecnologías 

de captura y almacenamiento de carbono aplicados en 

plantas eléctricas, para su introducción en México. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, la producción de gases de efecto 

invernadero ha resultado en aumentos de temperatura 
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a nivel global, ha traído consecuencias climáticas que 

afectan diversas regiones del planeta. Estas conse-

cuencias varían desde pequeños incrementos de tem-

peratura hasta condiciones muy cálidas, así como 

desde inundaciones devastadoras hasta sequías extre-

mas. 

 Ejemplos notables incluyen la Ciudad del Cabo en 

Sudáfrica, que experimentó devastadoras sequías en 

2018 debido al calentamiento global. Otro caso es el 

de Tuvalu, un país con una población de 11 mil habi-

tantes, que se encuentra al borde de la extinción de-

bido al aumento del nivel del mar provocado por los 

GEI, lo que ha llevado a la pérdida de tierras y a un ac-

ceso limitado al agua potable. Un escenario similar se 

observa en el estado de Tabasco, donde el incremento 

del nivel del mar ha impactado a las comunidades cos-

teras de los municipios de Centla y Paraíso, forzando 

a muchas personas a abandonar sus hogares. 

La mayor emisión de estos gases proviene de 

sectores esenciales como la ganadería, la generación 

de electricidad y los medios de transporte, los cuales 

son de gran importancia para la sociedad. Por eso se 

han propuesto diversas soluciones para reducir las 

emisiones de GEI. Algunas de estas alternativas inclu-

yen la disminución del uso de vehículos a gasolina, la 

promoción de fuentes de energía limpia como priori-

dad, la reducción del consumo de carne, la educación 

ambiental para reducir los residuos, la innovación en 

la ganadería sustentable, la gestión más eficiente de 

los residuos en general y la implementación de estra-

tegias de captura y almacenamiento de carbono.  

La captura y almacenamiento de carbono 

emerge como una solución viable, ya que la imple-

mentación integral de todas las propuestas anteriores 

es complicada. Esta estrategia sugiere no sólo reducir 

la emisión de CO2, sino también capturarlo y almace-

narlo desde fuentes primarias, como lo es la genera-

ción de energía eléctrica a base de carbón bituminoso, 

para prevenir su acumulación excesiva de GEI en la at-

mósfera. Aunque aún es una tecnología emergente y 

su aplicación está en proceso en algunos países, es 

crucial evaluar su eficacia para determinar su impacto 

real y potencial. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos acerca 

de los tipos de tecnologías de Captura y almacena-

miento de carbón en México y Europa. Se utilizó in-

formación del continente Europeo, debido a que es el 

continente con mayores avances en la aplicación de 

tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Se 

evaluaron aquellos informes que cumplían con los cri-

terios de inclusión para recabar los datos que demos-

traron la utilidad de las tecnologías de Captura y 

almacenamiento de CO2.  

 

Criterios de inclusión: 

• Que la información incluya las palabras 

clave: Oxicombustión, precombustión, 

poscombustión, tecnologías de captura y 

almacenamiento de carbono. 

• Fecha de publicación (2012-2023). 

• Que esté escrito o traducido al idioma es-

pañol o inglés.  

• Organismos nacionales e internacionales 

que recaben datos acerca de las tecnolo-

gías de captura y almacenamiento de car-

bono.  

• Datos estadísticos de los países donde ya 

se han aplicado y llevan al menos 1 año de 

uso.  

 

Criterios de exclusión: 

• Publicaciones que no contengan las pala-

bras clave: Oxicombustión, precombus-

tión, poscombustión, tecnologías de 

captura y almacenamiento de carbono. 

• Publicaciones realizadas previas al 2012. 

• Publicaciones que no estén en los idiomas 

español o inglés. 
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• Publicaciones de medios no científicos 

cuyo fin sea solo divulgación a un público 

general. 

Los resultados de esta investigación son presentados 

mediante gráficos y tablas que representan la eficien-

cia y costos en las plantas donde se aplicaron estas tec-

nologías. 

 

RESULTADOS 

Las Tablas 1, 2, 3 y 4 presentan estimaciones del de-

sempeño y los costos asociados con diversas plantas 

que implementan tecnologías de captura de dióxido 

de carbono (CO2), como se mencionó previamente. 

Es importante destacar que los costos de captura de 

estas plantas se encuentran expresados en dólares es-

tadounidenses, con valor de referencia del año 2013. 

Es relevante señalar que en estas tablas no se incluyen 

los gastos relacionados con el transporte y el almace-

namiento del CO2, ya que estos varían en función del 

método de transporte utilizado, las distancias involu-

cradas y el tipo de ubicación seleccionada para el al-

macenamiento geológico (Saldívar et al. 2017). 

La Tabla 1 muestra el resumen de estimacio-

nes del rendimiento y del costo de la captura por pre-

combustión en las centrales eléctricas de ciclo 

combinado de gasificación integrada (CCGI) que utili-

zan carbón bituminoso (todos los valores en dólares 

estadounidenses constantes de 2013) Fuente: Extraída 

de (Saldívar et al., 2017), basada en (Rubin, Davison 

y Herzog, 2015).  

En la Tabla 2 se observa el resumen de las es-

timaciones de rendimiento y costo actuales para la 

captura de oxicombustión en nuevas plantas SCPC/USC 

utilizando carbones sub-bituminosos o bituminosos 

(todos los valores en dólares estadounidenses cons-

tantes 2013) Fuente: Extraída de (Saldívar et al., 

2017), basada en (Rubin, Davison y Herzog, 2015).  

La Tabla 3 muestra el resumen de las estima-

ciones de rendimiento y de los costos de la captura por 

postcombustión en las centrales de calderas de carbón 

pulverizado (CCP) usando carbón bituminoso (todos los 

valores en dólares estadounidenses constantes de 2013) 

Fuente: Extraída de (Saldívar et al., 2017), basada en 

(Rubin, Davison y Herzog, 2015). 
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En la Tabla 4 se ve el resumen del rendimiento 

y estimaciones de costos para la captura postcombus-

tión en las nuevas plantas generadoras de gas natural de 

ciclo combinado (GNCC) (todos los valores en dólares 

estadounidenses constantes de 2013) Fuente: Extraída 

de (Saldívar et al. 2017), basada en (Rubin, Davison y 

Herzog, 2015).  

 

La Figura 1 presenta los datos del porcentaje 

de reducción de emisiones de CO2 y el porcentaje de 

incremento en costos, utilizando como fuente de refe-

rencia las Tablas 1, 2, 3 y 4, con promedio de los ran-

gos altos y bajos. Es importante destacar que la 

tecnología de precombustión (85 %) logra una reduc-

ción de emisiones similar a la poscombustión (87 %) 

y la poscombustión GNCC (88.5 %), pero con un in-

cremento de costos menor (38.5 %).  

En la Figura 2, se presenta la cantidad de CO2 

capturado en un año en diversas plantas donde se han 

implementado tecnologías de captura y almacena-

miento de carbono. La tecnología de poscombustión 

destaca como la que logra la mayor captura de CO2 

(5.6 Mt/año en su rango más alto) en comparación con 

las demás tecnologías evaluadas. 

En la Figura 3, se presentan los costos por to-

nelada CO2 capturado en un año en diversas plantas 

donde se han implementado tecnologías de captura y 

almacenamiento de carbono. La tecnología de pre-

combustión se destaca como la que cuenta con el 

menor costo por tonelada de CO2 capturado (28 

USD/tCO2 en su rango más bajo) en comparación con 

las demás tecnologías evaluadas. 
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Figura 1. Comparación del promedio de los porcentajes de reducción de CO2 emitido y porcentajes de aumento de costo mostrados en 
distintas plantas donde se aplicaron las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Fuente: Modificado de (Saldívar et al. 
2017), basada en (Rubin, Davison y Herzog, 2015).



DISCUSIÓN 

Es importante resaltar que entre los datos considera-

dos como los más significativos se encuentran el por-

centaje de reducción de emisiones y el porcentaje de 

aumento de costos, ya que estos valores permiten com-

parar de manera precisa distintas plantas eléctricas de 

carbón bituminoso. Los datos cuantitativos, como la 

cantidad de carbono capturado y el costo por tonelada, 

varían según las características de las plantas, por lo 

que el uso de porcentajes facilita la comparación para 

entender la eficiencia de cada tecnología. 

Se resalta la precombustión como la elección 

más económica y eficaz. Esta tecnología no solo re-

duce las emisiones de CO2 de manera comparativa a 

otras opciones, sino que también minimiza los costos 

adicionales, como se refleja en la Figura 1. Este ha-
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Figura 2. Comparación de las cantidades de CO2 capturado por año (Mt/año) de las diferentes plantas donde se aplicaron tecnologías 
de almacenamiento de carbono. Fuente: Modificada de (Saldívar et al. 2017), basada en (Rubin, Davison y Herzog, 2015).

Figura 3. Comparación de los costos por tonelada CO2 capturado por año (Mt/año) de las diferentes plantas donde se aplicaron tec-
nologías de almacenamiento de carbono. Fuente: Modificada de (Saldívar et al. 2017), basada en (Rubin, Davison y Herzog, 2015).



llazgo no sólo implica un beneficio económico sus-

tancial, sino que también garantiza una captura efi-

ciente de carbono, con generación de energía que no 

sólo es respetuosa con el medio ambiente, sino tam-

bién favorable desde el punto de vista económico. La 

precombustión emerge como una elección estratégica 

que combina eficiencia en la reducción de emisiones 

con un impacto positivo en la viabilidad económica 

de la generación de energía sostenible. 

Si el propósito es implementar una TCAC en Mé-

xico que garantice una generación eficiente de energía 

eléctrica sin comprometer el medio ambiente, la oxi-

combustión parece la mejor opción. A pesar de sus 

costes superiores, la oxicombustión lidera en porcen-

taje de captura, un dato fundamental mostrado en la 

Figura 1 que destaca su capacidad para reducir las 

emisiones de CO2 derivadas de la combustión. Esto 

implica una reducción sustancial de la contaminación 

del aire, así como las consecuencias actuales del ca-

lentamiento global. 

Esta investigación se revela como una herra-

mienta esencial para la toma de decisiones, con infor-

mación valiosa para la selección de la tecnología más 

idónea en cada caso. Su aplicación en México busca 

obtener resultados óptimos, contribuyendo a la efi-

ciencia energética y a la mitigación de los impactos 

ambientales asociados. 

 

CONCLUSIÓN  

En este artículo, se exploraron las tecnologías de cap-

tura y almacenamiento de carbono, en especial su apli-

cación en plantas eléctricas. El análisis revela que 

tanto la oxicombustión como la precombustión son 

opciones viables. Ambas tecnologías destacan por su 

promisorio papel en la reducción de emisiones, con la 

oxicombustión como la líder en términos de captura, 

mientras que la precombustión exhibe una eficiencia 

significativa con un impacto financiero favorable. 

Estos aspectos son cruciales al seleccionar la tecnolo-

gía más adecuada para México. 
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RESUMEN  

Las empresas que buscan mejorar su desempeño am-

biental y sostenible, orientadas hacia el incremento 

de su propia eficiencia, deben tener herramientas que 

hagan posible que la organización interactúe de ma-

nera eficaz, en donde las personas requieren estímu-

los que les permitan cambiar su comportamiento para 

que mejoren su eficiencia y tengan una actitud res-

ponsable con la sociedad y la naturaleza. Existen mé-

todos que permiten el estudio y desarrollo de una 

organización, ejecutar planes de acción que incre-

menten la eficiencia de sus procesos para lograr ma-

nejar de manera efectiva y óptima la ejecución de las 

actividades cotidianas, en las cuales se requiere dis-

poner de pautas para lograr un cambio autónomo de 

actitud de las personas. El propósito principal de este 

artículo es aportar esas herramientas con las cuales se 

pueda obtener un comportamiento personal limpio 

en la organización para mejorar los resultados gene-

rales de los sistemas de gestión para la productivi-

dad sustentable. La productividad está orientada por 

acciones inspiradoras que lleven a las personas a re-

alizarse de manera personal y espiritual. La eficien-

cia se logra con esa inspiración que genera la reduc-

ción de la entropía del sistema productivo de manera 

responsable, por lo tanto, el comportamiento limpio 

exige que la entropía se reduzca por la propia inicia-

tiva de la persona y no solo porque hay una acción 

externa que la presiona o exige. Se requiere enton-

ces un método para diagnosticar las razones por las 

que una persona actúa de manera irresponsable con 

el entorno natural y social,  encontrar motivadores 

interiores de ese cambio así como aplicar tecnología 

y acciones organizacionales concretas que manten-

gan vivo ese cambio; este es el Sistema de Trans-

formación Autónoma del Comportamiento para 

una Actitud Limpia con un ecodiseño de procesos 

y productos, los cuales satisfagan los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible u ODS. 

 

Palabras Clave: Organizaciones, recursos naturales, 

hábitos sustentables, consumo responsable, perfiles 

de la persona, comportamientos insostenibles, res-

ponsabilidad.  

Transformación del comportamiento para una actitud limpia 
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INTRODUCCIÓN 

En la evolución de la gestión empresarial sustentable, 

el cambio de comportamiento para mejorar la eficien-

cia de la organización requiere el planteamiento de un 

sistema de actividades que al agruparlas se comprenda 

que la interacción con otras organizaciones reduzca la 

generación de residuos, los impactos sociales y el in-

cremento de las utilidades. 

El consumidor debe integrarse a la gestión de 

la organización productiva con el empresario, los fun-

cionarios, los directivos y los clientes. Como actores 

principales de la sociedad, se exige generar y promo-

ver actitudes de sostenibilidad en cada una de las per-

sonas que conforman ese tejido social. Los miembros 

de las organizaciones productivas están inmersos en 

esa sociedad compleja, las cuales deben afrontar las 

problemáticas que son producto de las acciones an-

tropogénicas motivadas por intereses particulares y 

que ocasionan un desequilibrio ambiental (ecológico 

y social) con consecuencias funestas para las genera-

ciones actuales  y las venideras. 

Para nadie es desconocido que por efectos de la 

globalización y ante la desbordante explosión demo-

gráfica, los hábitos de consumo y producción han ve-

nido tomar un rumbo que afectan en manera desmedida 

la explotación de los recursos naturales. El convenci-

miento de este hecho motivo a la conferencia de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Johan-

nesburgo a incluir en el numeral 3 que «es necesario 

modificar las modalidades insostenibles de consumo y 

producción», lo cual dio origen al Proceso de Marra-

kech que derivó en el Marco Decenal para la Produc-

ción y el Consumo Sostenible, con cuyas acciones se 

han generados grandes cambios y aportes a la reduc-

ción de los motivadores del cambio climático en con-

secuencia. 

La mayor parte de las problemáticas ambienta-

les y de no eficiencia de una organización productiva, 

radican en que carecen de un comportamiento ade-

cuado de la persona.  

Según un informe presentado por la ANDI (Aso-

ciación Nacional de Empresarios de Colombia) acerca 

de la producción de aceros largos, muestra que la efi-

ciencia bajó un 10 % en el primer semestre del 2013 

con respecto al año anterior, esto fue motivado por un 

comportamiento de los trabajadores y consumidores 

que llevó a comportamientos irresponsables en ambas 

caras del aparato productivo. De acuerdo con las si-

guientes cifras presentadas a continuación, llevo a los 

productores nacionales de aceros largos a solicitar al 

gobierno nacional a adoptar medidas de defensa co-

mercial que les permita a las industrias de los países 

equilibrar los desbalances del comercio internacional. 

[1] 

«Estas medidas son indispensables para garan-

tizar la sostenibilidad y autosuficiencia de producción 
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Tabla 1: Actividades principales relacionadas al medioambiente y su impacto económico y social



de acero en el país, pues existen condiciones ajenas a 

la industria que no la dejan competir en igualdad de 

condiciones, tales como los costos de energía, contra-

bando técnico, sobrefacturación y subfacturación». [2] 

Según los resultados de la EOIC – Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta – del primer semestre del 

2020, muestran un difícil momento para la actividad 

manufacturera. Claro está que este comportamiento es 

vinculado a la pandemia de Covid-19, pero las cifras 

de Colombia se encuentran por debajo de lo observado 

en otras economías de la región, tales como Ecuador, 

Uruguay o Brasil. 

De acuerdo con los resultados de las investiga-

ciones que realizó la ANDI del año 2020 hasta diciem-

bre de 2020 y comparado con el mismo período de 

2019, la producción disminuyó –8.4 %, las ventas dis-

minuyeron–7.6 % y dentro de éstas, las ventas hacia el 

mercado interno en un –7.2 %. [3] 

Por otro lado, un informe presentado por la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en-

contró que la inestabilidad económica de los sistemas 

de transporte masivo generó pérdidas mensuales de 

1000 millones de pesos en diferentes ciudades como 

Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Estas pérdidas 

son generadas por la carencia de recursos en los fon-

dos de estabilización tarifaria. «En el caso de Mede-

llín, el municipio transfiere al Metro $4300 millones 

anuales para compensar el déficit, mientras en Bogotá 

la cifra acumulada ya podría superar los $300 000 mi-

llones», señaló la doctora Viviana Tobón, directora 

del Comité Sectorial de Transporte de la ANDI en 2020. 

El Encuentro Nacional de Transportadores de Pasaje-

ros concluyó: «El auge de las aerolíneas de bajo costo 

y la entrada de empresas latinoamericanas con rutas 

internacionales que despiertan el interés de turismo te-

rrestre en Colombia, invita a las empresas de trans-

porte a explorar nuevas estrategias de competencia y 

exige de las autoridades la búsqueda de fórmulas re-

gulatorias que acompañen la competencia sin poner 

en riesgos la sostenibilidad de las empresas y los pro-

cesos de formalización del sector». [4] 

Respecto a las cifras anteriores, el comporta-

miento inadecuado de las personas produce ineficien-

cia en la sostenibilidad de las organizaciones, por 

ende, se pretende involucrar el siguiente modelo que 

se propone a continuación. Si el comportamiento de 

las personas cambia de manera generalizada, los re-

sultados de las organizaciones y por ende de la socie-

dad cambian. Ejemplo de ello son las sociedades 

orientales, en las cuales los principios confucianos y 

en general la filosofía de sus civilizaciones lleva a sus 

economías a obtener grandes logros. 

147Jaime Alberto Romero Infante y Mónica Sofía Rico Ramírez
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Logoterapia 

Una de las propuestas para inducir el cambio de las 

personas hacia un comportamiento limpio es la logo-

terapia, método desarrollado por Viktor E. Frankl. 

La Logoterapia viene de Logos, una palabra 

griega que equivale a sentido, significado o propó-

sito. Es pues el propósito de la Logoterapia el cen-

trarse en el significado de la existencia humana, así 

como en la búsqueda de dicho sentido por parte del 

hombre. 

De acuerdo con la logoterapia la primera fuerza 

motivante del hombre es la lucha por encontrar sen-

tido (único y específico) a su propia vida. Que no es 

el satisfacer sus impulsos e instintos [14]. 

Es solo a través de este enfrentamiento que la 

persona lleva con el sentido de su propia vida que va 

a generar un cambio de orientación de su conducta. 

Este cambio viene sin preceptos o inclinaciones mo-

rales propias del especialista en Logoterapia, por lo 

que deja al paciente responsable de su propia vida 

[14]. 

Debido a la propia naturaleza de la Logotera-

pia, esta es ineficiente con el cambio de comporta-

miento de las personas hacia una actitud limpia, pues 

si el ser amigables con el medio ambiente no hace 

parte del proyecto de vida de un ser humano, este 

hecho no da sentido a su vida y por lo tanto no debe 

ser inducido a este cambio. 

No basta con inducir un comportamiento res-

ponsable en la organización, el ciclo de vida del pro-

ducto (sea bien o servicio), debe ser el elemento 

fundamental de gestión en la organización para cen-

trar la gestión de los recursos orientados a una mayor 

eficiencia en la empresa. Si se logra un buen com-

portamiento, con compromiso, responsable y respe-

tuoso, se avanzará bastante camino, pero el ciclo debe 

cerrarse y esto se logra si el residuo de la producción 

se conecta en simbiosis con otras organizaciones que 

lo vean atractivo y estimulante como materia prima o 

insumo de su actividad productiva. 

OBJETIVO 

Identificar referentes del comportamiento de las per-

sonas en la organización productiva, con el fin de de-

sarrollar soluciones adecuadas y autónomas para el 

cambio o la transformación personal del comporta-

miento de forma que tengan una actitud limpia dentro 

de un sistema de gestión de una organización produc-

tiva sustentable. 

 

MARCO REFERENCIAL DEL MODELO 

En este apartado lo que se busca es el mostrar aspec-

tos a tener en cuenta para el desarrollo de un modelo 

apto para la transformación autónoma de la conducta 

hacia un comportamiento limpio tanto a nivel personal 

como de la organización. 

 

(I). 5 FUERZAS DE PORTER 

Las 5 fuerzas de Porter, desarrolladas por el profesor 

de la Universidad de Harvard Michael Eugene Porter, 

son un gran concepto en el mundo de los negocios por 

medio del cual se maximizan los recursos y se supera 

la competencia, cualquiera que sea el giro de la em-

presa (figura 1). [5] 

 

Las fuerzas de Porter son las siguientes: 

1. Poder de negociación de los clientes: 

cuando no se tiene el monopolio sobre un mer-

cado en particular, son los compradores los que 

tienen la libertad de escoger la empresa más 

adecuada de acuerdo con sus propios criterios. 

Esto permite al cliente negociar con distintos 

proveedores con el fin de acordar mejores pre-

cios o beneficios de alguna otra índole como 

plazos de entrega, calidad o formas de pago 

entre otros. 

2. Rivalidad entre empresas: se compite con 

otras empresas al proponer el mismo producto 

a los posibles compradores, lo que hace indis-

pensables el uso de estrategias que le permitan 

destacar y diferenciarse del producto de otras 
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compañías, tales como un incremento en el 

marketing, bajar los costos de los productos u 

ofrecer otros servicios que contribuyan a agre-

gar valor al producto. 

3. Amenaza de los nuevos entrantes: si la ba-

rrera de entrada de las empresas a un mercado 

particular es baja, esto incrementa la amenaza, 

que se divide en la economía de escalas, la di-

ferenciación, el requerimiento de capital, el ac-

ceso a canales de distribución o las ventajas de 

los costos independientes. 

4. Poder de negociación de los proveedores: 

cuando son los proveedores los que tienen el 

monopolio sobre un producto o servicio en par-

ticular o su propuesta de valor es atractiva, son 

ellos los que tienen el poder para dictaminar el 

costo de dicho producto o servicio. Entre menos 

proveedores haya, más poder tienen. 

5. Amenaza de productos sustitutos: si exis-

ten alternativas a los productos de la empresa, 

que son más eficientes y económicos, esta em-

pieza a ver reducidos los beneficios obtenidos, 

esto ocasiona que la empresa deba bajar sus 

precios para ser más competitiva o cambiar de 

manera progresiva ya sea de mercado o la ín-

dole de la misma. [5] 

(II). MARCO DECENAL PARA LA PRODUC-

CIÓN Y EL CONSUMO SOSTENIBLE 10YFSPC 

El 10YFSPC (10 Year Framework Sustainable Pro-

duction and Consumption en inglés y que en español 

significa El Marco Decenal para la Producción y el 

Consumo Sustentable) inició con el proceso de Marra-

kech que se ha acordado en 2003 y  dentro de su plan 

se tiene el establecimiento de unas líneas de acción 

(task forces) que buscaron al 2012 entregar unos re-

sultados concretos en términos de herramientas y he-

chos o experiencias exitosas que reflejen un mejora- 

miento de los indicadores de desempeño ambiental 

para la mitigación de efectos negativos en la salud y 

reducción de las emisiones a los recursos naturales 

desde el proceso mismo y desde la actitud responsable 

del productor, incluyendo al consumidor en el mo-

mento de comprar los insumos o contratar los servi-

cios que requiere para su bienestar. 

 

(III). FUNDAMENTOS DEL COMPORTA-

MIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL Y LA PER-

SONALIDAD 

El comportamiento de la persona se fundamenta de 

manera principal en el conocimiento, la percepción y la 

valoración de la situación o del problema, para ello se 

debe tener en cuenta una serie de características cog-

nitivas y de comportamiento, las cuales son necesarias 

conocer para entender determinadas conductas de las 

personas. Estos comportamientos dependen de la per-

sona misma, lo que hace que se califique el comporta-

miento personal, pero también el grupo de personas el 

cual tiene una influencia consciente (o inconsciente 

según el caso) sobre el comportamiento de cada uno. 

Primero, el comportamiento personal depende 

de varios factores propios a la persona humana, lo que 

hace que cada persona sea diferente y tenga pensa-

mientos diferentes. Eso es vinculado a elementos tales 

como las aptitudes individuales de las personas, la 

edad, el género o la raza. El aprendizaje personal se 

basa en diferentes condicionamientos. 
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El condicionamiento clásico, que consiste en ac-

tuar de una manera determinada frente a un evento par-

ticular, se ve como un comportamiento pasivo. Al 

contrario, algunas personas tienen un comportamiento 

diferente según sus objetivos personales, es decir que 

actúan en función de las consecuencias, para lograr 

algo que desean o evitar algo que no quieren. Eso va a 

ser relacionado con el aprendizaje social, el cual se 

hace como consecuencia de lo que le sucede a otras 

personas. 

Según la actitud de cada persona, existen cuatro 

métodos de modelado del comportamiento de las per-

sonas. Dos de ellos (reforzamiento positivo y negativo) 

buscan dar como resultado el aprendizaje, de manera 

que refuerce una respuesta e se incremente la probabi-

lidad de su repetición, mientras que los otros dos (cas-

tigo y extinción) debilitan un comportamiento y 

tienden a disminuir la frecuencia con que éste se pre-

senta, esto se conoce en el lenguaje de la psicología 

como refuerzo positivo o negativo. 

Por otro lado, el comportamiento de cada per-

sona depende también de los grupos sociales en los 

cuales se relaciona, esto se conoce como la identidad 

de rol. En muchas situaciones, el comportamiento se 

define por normas, es decir que los individuos se con-

forman con estándares aceptables, establecidos por 

ellos mismos. También va a ser influenciado por con-

formidad de grupo, esto para ser aceptado por el 

mismo. Lo cual va a ser una actitud con doble inten-

sión, si el grupo ya tiene un comportamiento sostenible 

frente al medioambiente, los nuevos miembros tende-

rán a adoptar este pensamiento pero, por otro lado, si 

una persona llega con este tipo de conducta en un 

grupo que tiene un pensamiento contrario, será más di-

fícil desarrollar sus ideas o aplicarlas a los demás [6]. 

Por último, a los 3 elementos del comporta-

miento esbozados al comienzo de este numeral y tam-

bién como consecuencia de los análisis apenas hechos 

en los párrafos precedentes, se agregan el compromiso 

que la persona asume con la situación problema y por 

último la responsabilidad con la que asume el proceso 

o la situación problema. 

A continuación, se presenta el diagrama que re-

laciona los criterios de evaluación favorable del com-

portamiento limpio del consumidor: 

 En la figura 6 más adelante, la pregunta se re-

fiere a qué conoce el consumidor del problema am-

biental al que se enfrenta, la segunda pregunta busca 

indagar sobre lo que el consumidor percibe de las con-

secuencias que tiene el problema ambiental planteado, 

la tercera pregunta se refiere a si el consumidor valora 

como importante el problema ambiental y su respec-

tiva solución. Una vez que se ha indagado sobre estas 

características del comportamiento del consumidor, es 

necesario establecer un compromiso explícito y en el 

mejor de los casos,  suscrito con la solución al pro-

blema ambiental. Por último, se aborda la actitud res-

ponsable del consumidor respecto de la solución que 

se debe dar al problema ambiental.  

(IV). PERFILES Y RASGOS DE PERSONALI-

DAD 

La personalidad es la suma de las formas en que el in-

dividuo reacciona ante otros e interactúa con ellos. Es 

frecuente que se describa en términos de las caracte-
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rísticas mensurables que externa una persona [13]. 

Con base en esta información se establecen perfiles de 

personalidad de acuerdo con los comportamientos, sin 

embargo, existirían múltiples factores en donde el es-

tudio de investigación de comportamientos y perfiles 

seria variable, ya que se presentarían tantas posibili-

dades de encontrar lo que se pretende como de no ser 

así. Por tanto, la manera de proceder es organizar de 

forma sistémica, múltiples grupos de desarrollo, en el 

cual se requieren y otorgan perfiles a cada uno de los 

ambientes y/o espacios a plantear de manera que se 

acotan los mismos de acuerdo con unos parámetros de 

comportamiento observables. [7] 

Para la creación de estos perfiles se han formu-

lado desde la psicología a lo largo de los años un gran 

número de indicadores que permiten sobre todo a nivel 

de organización la clasificación de personas de 

acuerdo con los rasgos de personalidad. 

 

Entre los principales se encuentran: 

El Indicador de tipos de Myers-Briggs (ITMB): prueba 

de personalidad con 100 preguntas acerca de lo que 

sienten las personas o la forma en que actúan en si-

tuaciones particulares. Este diferencia a los individuos 

en 4 categorías: 

• La primera separa los introvertidos (I) de 

los extrovertidos (E), de manera que son 

más silenciosos y tímidos mientras los se-

gundos expresivos, sociables y asertivos. 

• La segunda es: sensibles (S) versus intui-

tivos (N), en donde los sensibles son prác-

ticos y prefieren la rutina y el orden 

mientras los intuitivos se basan en proce-

sos inconscientes y ven el «panorama ge-

neral». 

• La tercera es: pensadores (T) versus senti-

mentales (F). Los pensadores utilizan la 

razón y la lógica para enfrentarse a los pro-

blemas. Los de tipo sentimental se basan 

en sus valores y emociones personales. 

• La cuarta y última categoría son los enjui-

ciadores (J) versus perceptivos (P). Los 

enjuiciadores quieren tener el control y 

prefieren que el mundo esté ordenado y 

estructurado. Los de tipo perceptivo son 

flexibles y espontáneos [13]. 

 

De acuerdo con los resultados en cada categoría se ge-

neran 16 tipos de perfil de personalidad, ISTJ, ISTP, 

ISFJ etc...  

Este indicador, a pesar de ser uno de los más 

utilizados, presenta sus fallas, pues fuerza una persona 

a que quede clasificada en uno u otro tipo. Es decir, se 

es introvertido o extrovertido. No hay puntos medios, 

aun cuando las personas presentan tanto rasgos intro-

vertidos como extrovertidos, solo que uno de ellos se 

presenta en mayor medida [13]. 

Modelo de los Cinco Grandes: basados en nu-

merosas investigaciones sobre el comportamiento y 

rasgos de personalidad de las personas en los últimos 

años, se han formulado cinco dimensiones básicas que 

subyacen a todas las demás y agrupan a la mayor parte 

de la variación de la personalidad humana. Los Cinco 

Grandes factores son los siguientes: 

• Extroversión: es el nivel de comunicación 

interpersonal. Los extrovertidos tienden a 

ser gregarios, asertivos y sociables. Los in-

trovertidos, a ser reservados, tímidos y ca-

llados. 

• Adaptabilidad: es la capacidad de un indi-

viduo para aceptar los puntos de vista de 

otros. Las personas muy adaptables son 

cooperativas, cálidas y confiables. La 

gente con baja calificación en adaptabili-

dad es fría, inconforme y antagonista. 

• Meticulosidad: es una medida de la 

confiabilidad. Una persona meticulosa es 

responsable, organizada, confiable y per-

sistente. Aquellos con baja calificación en 

esta dimensión se distraen con facilidad, 
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son desorganizados y poco confiables. 

• Estabilidad emocional: describe la aptitud 

de una persona para manejar la tensión. 

Las personas con calificaciones muy ne-

gativas tienden a ser nerviosas, ansiosas, 

depresivas e inseguras. 

• Apertura a las experiencias: aborda el 

rango y la fascinación de las personas con 

lo nuevo. La gente abierta en extremo es 

creativa, curiosa y con sensibilidad artís-

tica. Aquellos en el otro extremo de esta 

categoría son convencionales y se sienten 

cómodos con lo que les resulta familiar y 

rutinario [13]. 

 

Es a través de la comprensión de comportamientos que 

se alejan del interés en particular que se pueden for-

mular estrategias para generar un cambio en la con-

ducta. 

 

(V). HÁBITOS DE VIDA SUSTENTABLE 

De acuerdo con la definición propuesta por el diccio-

nario de la Real Academia Española, se entiende há-

bito como modo especial de proceder o conducirse 

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, 

u originado por tendencias instintivas. 

Se presentan a continuación siete hábitos de vida sus-

tentable (figura 2) que fueron acuñados por el Profe-

sor Stephen Covey en sus publicaciones sobre los 7 

hábitos de la gente efectiva: 

1. Hábito de la Pro actividad: una persona con 

este hábito debe tener iniciativa, de la misma 

manera es necesario que responda por su con-

ducta y elecciones que haga teniendo en cuenta 

principios y valores. Las personas proactivas 

son agentes de cambio y eligen no ser víctimas 

ni culpar a los demás. Para esto desarrollan y 

utilizan cuatro dones: autoconciencia, concien-

cia, imaginación y voluntad independiente Se 

refiere a la actitud en la que una persona asume 

el rol de ejecutar un plan de acción con antela-

ción; se hace la tarea en el momento que se 

debe hacer, no cuando se cree que se debe 

hacer, planear y ejecutar ideales a corto plazo 

hace que se involucre este hábito, ya que ges-

tiona capacidades motrices, intelectuales y na-

turales a la hora de poner en marcha la idea. O 

sea, una persona proactiva «hace la tarea 

cuando se la ponen y no cuando se la piden». 

 

2. Hábito de empezar con el fin en la mente: 

todo se crea primero con una visión mental y 

luego físicamente. Gestionar todas las capaci-

dades mentales en el cual la persona planea y 

traza un marco de referencia, donde se guía por 

este y ejecuta paso a paso cada uno de estos 

hasta llegar al objetivo. 

 

3. Hábito de poner primero lo primero: ejecutar 

tareas que justifican dedicación, tiempo y/o es-

pacio, con prioridad a aquellas tareas conside-

radas importantes por sobre las urgentes. 

Estos 3 hábitos conforman la victoria privada y 

constituyen la característica de la independencia 

de la persona. 

 

4. Hábito de pensar ganar-ganar: busca el be-

neficio mutuo basándose en el respeto. Se logra 

para empezar con el carácter, a través de las re-

laciones promueve la solución de conflictos y 

ayuda a buscar soluciones idóneas y de la 

misma forma compartir información, reconoci-

miento, poder y recompensa. 

 

5. Hábito de primero entender, luego ser enten-

dido: cuando los demás se sienten entendidos o 

comprendidos, se convierten en personas más 

abiertas; en ese momento empieza la comuni-

cación verídica y la formación de relaciones. La 

efectividad de este hábito inicia cuando hay un 
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equilibrio entre amabilidad (entender) y valor 

(ser entendido). 

 

6. Hábito de sinergia: la síntesis de ideas diver-

sas produce ideas mejores o superiores a las 

ideas aisladas. Se fomenta el trabajo en equipo 

que aporta nuevas perspectivas a la cosmovi-

sión y permite desarrollar proyectos de manera 

conjunta. 

Estos 3 últimos hábitos conforman la victoria 

pública de la persona y se constituyen en la ca-

racterística de la interdependencia. 

 

7. Hábito de afilar la sierra: hace referencia a la 

renovación de las áreas básicas de la vida como 

lo son socioemocional, física, mental y espiri-

tual, este hábito hace que crezca la capacidad 

de aprovechar los anteriores de forma efectiva. 

 

MARCO DE ECONOMIA VERDE 

La energía que (la persona y las organizaciones) se 

utiliza para todo el proceso productivo de una com-

pañía, también es responsable del impacto que sus 

acciones tienen sobre el medio ambiente. Es por esta 

razón que la implementación de energías renovables 

debería ser un factor a considerar por cualquier tipo 

de empresa.  

Entiéndase por energía renovable como aque-

lla obtenida de fuentes naturales inagotables, ya sea 

porque su cantidad es tan grande que no se agotará o 

porque se renueva de manera constante a pesar de su 

consumo. Entre estas las más importantes son la hi-

dráulica (fuente principal en Colombia), solar, geo-

térmica, eólica y biomasa. [8] 

El uso de energías renovables ayuda a reducir 

el impacto ambiental y social, aumenta el valor agre-

gado de la compañía al reducir costos y mejorar la 

imagen que tienen los clientes del bien o servicio 

cuando éste se genera con responsabilidad. 

Ahora bien, para una correcta implementación 

de energías renovables, es indispensable un princi-

pio de responsabilidad ambiental presente en cada 

uno de los miembros que componen el sistema pro-

ductivo (desde el presidente de la compañía hasta el 

último empleado) como ser parte de los objetivos 

fundamentales del mismo. 

Si no hay alineación entre los objetivos de la 

organización y el sistema de valores de los miembros 

que la componen, se incurre en disfunciones que in-

crementan los costos. [8] 

Con esto en mente se analiza el ciclo de vida 

del sistema productivo de manera que al momento 

de revisar o diseñar el bien o servicio se controle la 

cadena de suministros, la manufactura del producto, 

su distribución, su uso y por último su disposición y 

manejo de los eventuales residuos finales. 

El propósito del análisis es la generación de un 

diseño del bien o servicio que reduzca las emisiones 

atmosféricas como la huella ecológica en cada uno 

de los niveles del sistema productivo. 

El resultado de la evaluación del ciclo de vida lleva 

a tres niveles de análisis a saber. 
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1. Evaluación exhaustiva en tiempo, activida-

des y recursos.  

2. Evaluación de flujos de materia y energía. 

3. Evaluación preliminar por indicadores. 

 

Es a través de la evaluación que se efectúan cambios 

en la compañía con el fin último de una economía 

verde. Desde la adquisición de insumos que no se ad-

quieran y que generan emisiones o hacen  daño a los 

recursos naturales, pasan por la manufactura donde 

se deben usar energías que no generen residuos o 

emisiones atmosféricas hasta la distribución a clien-

tes y manejo de residuos (si existen), donde la prin-

cipal fuente de contaminación se haya en el 

transporte, si este es mitigable usan vehículos eléc-

tricos. [8] Posteriormente, el consumidor del bien o 

servicio que debe hacerse sin la generación de resi-

duos que no sean aprovechables y finalmente la dis-

posición final o la simbiosis con otras empresas o 

sistemas productivos que incorporan el valor al apa-

rato productivo. 

 

MODELO DE UTILIDAD 

Con los conceptos vistos arriba, se formula un mo-

delo que contemple cada uno de dichos aspectos y 

que permita la transformación autónoma de la con-

ducta hacia un comportamiento limpio. 

 

SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN AUTÓ-

NOMA DEL COMPORTAMIENTO PARA UNA 

ACTITUD LIMPIA 

Como se ha visto en el desarrollo del presente tra-

bajo los sistemas de gestión con frecuencia requie-

ren de un proceso sistemático para realizar un 

análisis general, que permita contextualizar al per-

sona o grupo dentro de un marco sociocultural en 

función de su relación con el medio ambiente, solo 

así se transforman los  comportamientos insosteni-

bles de consumo y producción. Para ello se propone 

el siguiente conjunto de acciones:  

 

 

1. Identificación del perfil de la persona 

Frente a una situación problemática ambiental ha de 

identificarse, en primera instancia, cuál es el perfil pre-

sente en la persona basado en un comportamiento lim-

pio. Cuando se conoce su perfil se indagan las causas 

que han propiciado esa caracterización. 

A continuación, se muestra un modelo de per-

fil ambiental desarrollado en la Universidad El Bos-

que, así como acciones específicas de acuerdo con  

cada perfil. 
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2. Analizar los fundamentos del comportamiento 

de la persona 

La conducta de la persona se fundamenta en el conoci-

miento, percepción y valoración. A estos dos elementos 

se debe agregar el análisis de la autoconciencia y la res-

ponsabilidad que tiene la persona con el medio am-

biente como elemento constitutivo de las bases de su 

comportamiento. Si no se considera la autoconciencia 

se deja de lado el motivador intrínseco que la persona 

tiene para asumir un determinado comportamiento con 

una eventual problemática organizacional. [7] 

Es por tanto necesario saber la posición de la persona 

ante la problemática para así establecer unos criterios 

de análisis que permitan implantar acciones concretas 

para la solución de la problemática generada. 

• Si la persona no conoce el problema am-

biental que genera, proporcionar concep-

tos sobre la definición, características y el 

funcionamiento del problema. 

• Si la persona no percibe las consecuencias 

del problema ambiental, utilizar medios 

audiovisuales u organizar visitas o reco-

rridos que le permitan ver a la persona la 

problemática ambiental. 

• Si la persona no valora las consecuencias 

del problema, reflexionar en conjunto con 

la persona sobre sus motivos, lo impor-

tante para la vida y encontrar argumentos 

para producir el cambio. 

• Si la persona no se compromete con la so-

lución, estimular sus capacidades, hacerle 

ver lo mucho que importa su labor y su ac-

ción como miembro de la comunidad y de 

la familia. 

• Si la persona no se siente responsable con 

la ejecución de la solución del problema 

ambiental, convencer con argumentos 

sobre la responsabilidad social ambiental 

que tienen cada uno de los miembros de la 

comunidad, incrementar su autoestima y 

llenarla de recursos para la acción con 

ejemplos. 

 

3. Mostrar el beneficio del cambio 

Con base en las acciones propuestas para la solución 

de la problemática, es necesario dar a conocer las di-

ferentes ventajas que se generan al realizar de manera 

efectiva dichas acciones. 

 

4. Generar el consentimiento informado para el 

cambio 

Es vital que la persona valore como importante el pro-

blema ambiental y su respectiva solución, por ende, 

debe estar comprometido con la solución de la pro-

blemática y de la misma forma responsabilizarse en la 

ejecución de la misma. 

 

5. Mostrar y discutir los hábitos responsables 

A causa de los malos hábitos encontrados dentro de 

los múltiples perfiles de una organización, ha de ba-

sarse en hechos reales para poder ejecutar planes de 

acción a mejorar y de esta forma encontrar una solu-

ción a la temática que se trata para poder involucrar 

herramientas que promuevan al cambio de la organi-

zación y/o comunidad. 
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Figura 5. Análisis de la conducta de la persona, autoría propia 
 



6. Diseñar herramientas tecnológicas para promo-

ver el cambio 

Por medio de técnicas creativas mejorar la sustentabi-

lidad de acciones que generen la degradación de opor-

tunidades que impidan el cambio, de manera que se 

generen mecanismos eficientes y contribuyan al desa-

rrollo de ideales basados en experiencias reales. 

 

7. Suscribir compromisos para la acción que lleva 

al cambio para sostenerla con grupos responsables 

Mediante propuestas grupales y/o individuales, ges-

tionar acciones de compromiso social y ambiental, en 

los cuales las personas ejecuten ideas con mejora-

miento limpio y se tenga  una conciencia generadora 

de ideas mejor planeadas al momento de aportar la su-

gerencia.  Al llevar a cabo estos cada uno de los pasos 

anteriores se espera que la persona conozca, perciba, 

se haga responsable y comprometa con la problemá-

tica ambiental. 

 

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA APLICA-

CIÓN DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN 

AUTÓNOMA DE LA CONDUCTA PARA EL 

COMPORTAMIENTO LIMPIO 

El modelo propuesto en el artículo ha sido implantado 

en la Universidad El Bosque, el cual da como resul-

tado una serie de ejemplos que muestran cómo es po-

sible, viable e incluso eficiente de manera económica 

un cambio o exaltación en los preceptos de la conducta 

hacia un comportamiento limpio. 

 

Asociación de Guías del Parque Tayrona Ecoturt  

El modelo presentado con anterioridad se ha puesto 

en práctica para generar un cambio conductual, de ma-

nera que se fomente ando la importancia de la natura-

leza en la cosmovisión de las personas. 

Tal es el caso de la Asociación de Guías del 

Parque Tayrona-Ecoturt,  ubicado en Santa Marta. 

En este ejemplo se hizo un diagnóstico por in-

vestigadores, tanto de la Universidad El Bosque como 

por Autoridades Ambientales del Ministerio de Medio 

Ambiente de Colombia, que dio a conocer un fuerte 

debilitamiento en la Asociación de Guías en el año 

2001 a causa de un maltrato, producido por una mala 

administración, gestión y mercadeo por parte de anti-

guos funcionarios del parque. 

Por este motivo la Asociación no había con-

templado acciones productivas en épocas de baja tem-

porada turística ni una sede propia, lo cual afectaba de 

manera directa el número de miembros activos para 

atender eventuales turistas que quisieran ingresar al 

parque. [7] 

El presidente de la Asociación de Guías en 

2001 (suplente de un antiguo presidente demitido) tra-

bajó en la organización en conjunción con el programa 

de la Universidad El Bosque, en un proyecto que duró 

un año, con el fin de mejorar la situación de la Aso-

ciación.  

En la realización del proyecto se contemplaron 

siete puntos como ejes centrales para mejorar la pro-

ductividad de Ecoturt: 

1. Diagnóstico de la situación organizacional de 

la Asociación. 

2. Diagnóstico de los principios de sostenibili-

dad entre asociados. 
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3. Diagnóstico de indicadores para la satisfac-

ción de necesidades humanas y actividades turísticas 

y de proyección. 

4. Implantación de estrategias para generar in-

gresos mínimos a partir de mercadeo institucional de 

grupos ecoturísticos. 

5. Formulación de proyectos sociales producti-

vos. 

6. Montaje de la sede y centro de asistencia so-

cial y formulación ambiental. 

7. Plan de fortalecimiento de asociados. 

 

La metodología de trabajo consistió en la reali-

zación de seminarios de gerencia de proyectos socia-

les, incrementar las decisiones tomadas en grupo, 

incrementar la convocatoria del presidente, mejorar el 

sitio de trabajo y hacer actas de las reuniones. Se traba-

jaron charlas y actividades que promovieran los hábitos 

para el comportamiento independiente e interdepen-

diente, se hicieron viajes a Bogotá donde los miembros 

de Ecoturt asistían a clases, ingresaban a la biblioteca y 

formulaban sus proyectos con docentes en colaboración 

con estudiantes de la Universidad El Bosque. [7] 

En el parque Tayrona los miembros de Ecoturt, 

en compañía de estudiantes de Ingeniería Ambiental e 

Industrial, realizaron monitoreo a las corrientes de agua 

de la zona de ecoturismo de cañaveral y arrecifes. Se 

formularon instructivos para la guía ecoturística, así 

como un sistema de comunicación más eficiente (ad-

quisición de teléfonos y correos electrónicos), sistemas 

comunitarios de producción de artesanías limpias, con-

servas naturales, biocomercio sostenible y desarrollo de 

materias primas naturales. 

Gracias al proyecto realizado por la Universidad 

El Bosque, Ecoturt logró una economía sostenible in-

cluso en temporadas de bajo flujo turístico, les permi-

tió una mayor contratación de guías turísticos, el 

desarrollo de actividades diferentes a ecoturismo como 

deportes extremos, la implementación de un restaurante 

entre otros proyectos. [7] 

Hoy en día el parque Tayrona es uno de los des-

tinos turísticos favoritos para cualquiera que desee co-

nocer los atractivos de la Costa Atlántica Colombiana, 

desee realizar ecoturismo, camping o disfrutar de las 

muchas playas que ofrece. 

En la figura 7, los miembros de la Asociación 

de Guías del Parque Tayrona Ecoturt, quienes desde la 

época de año 2000, cuando la Universidad el Bosque 

trabajó con la Unidad de parque en el fortalecimiento 

de Ecoturt, hoy siguen unidos en el trabajo por el par-

que la región de la troncal del caribe, de derecha a iz-

quierda don Jaruen Rodríguez, presidente de Ecoturt y 

de la empresa de guías turísticas Tayrona Birding, el 

antropólogo de la universidad del magdalena Don 

Alejandro Suárez Forero, quien ingresó a Ecoturt 

como magnífico guía y líder regional, Doña Lucy, 

Doña Nohemí y Don Mamfrey Anillo entre otros, 

todos guías en su origen del parque, todos ellos tienen 

actividades empresariales exitosas. 
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Figura 7. Miembros de la Asociación de guías del parque 
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Propuesta Ambiental Universidad El Bosque 

Una de las mejores formas de enseñar es con el ejem-

plo, por ello, una segunda experiencia exitosa de una 

transformación autónoma para el comportamiento lim-

pio lo presenta la Universidad El Bosque. 

La Universidad El Bosque fue fundada en el año 

1977 y desde sus inicios ha tenido entre sus principios 

de enseñanza una concepción integral del ser humano 

en sus aspectos biológicos, psicológicos, culturales y 

sociales, de donde surge el enfoque bio-psico-social de 

la institución, que entiende a la persona como un ente 

biológico, psicológico y sociocultural que debe enfo-

carse de manera interdisciplinar en la construcción de 

comunidades en paz enriquecidas por la cultura y la re-

flexión. [9] 

Es por esto que entre sus objetivos se encuen-

tran la reducción de la huella de carbono en el am-

biente, implementar un programa de manejo de basuras 

y reciclaje, brindar cursos de lenguas para niños y gran-

des, abrir las puertas de la biblioteca para adultos ma-

yores, impulsar una mejor cultura de movilidad y 

convivencia en espacios públicos para jóvenes  y poner 

a disposición del público consultorios administrativos 

y jurídicos de asesoría. [9] 

En lo referente a sus objetivos ambientales la 

Universidad ha logrado destacar, para recibir el reco-

nocimiento del Programa de Excelencia Ambiental 

Distrital-Pread-de la Secretaría Distrital de Ambiente 

de Bogotá, en respuesta a los resultados favorables de 

la gestión y desempeño ambiental de la institución. 

[10] 

Esto lo ha logrado gracias a iniciativas como la 

participación y dirección de la agenda académica de la 

V Feria Internacional de Medio Ambiente y la realiza-

ción del programa «moBiendonos», coordinado por 

Bienestar Universitario, la Vicerrectoría Administra-

tiva y su Unidad de Gestión Ambiental. 

Por medio de este programa se han desarrollado 

actividades que han beneficiado la movilidad, salud 

mental y física de más de 1200 personas de la Univer-

sidad, además se ha reducido 348 kg de CO2, equiva-

lente a 10 árboles sembrados y supone haber descon-

gestionado más de 20 cuadras lineales de congestión 

vehicular. [10] 

Adicional a este programa la Universidad, en su 

compromiso con el medio ambiente y la protección de 

los recursos naturales, ha desarrollado proyectos como 

la adquisición de un ECOBOT, una maquina recolectora 

de botellas plásticas, latas y botellas de vidrio que in-

centiva el reciclaje a partir de cupones de descuento 

que se dan en algunos establecimientos, que se mues-

tra en la figura 8. 

Con ECOBOT se garantiza la correcta disposición 

de los residuos. Las tapas son donadas a diferentes fun-

daciones y las botellas plásticas son direccionadas 

hacia plantas reprocesadoras, donde son convertidas 

en materia prima para fabricar fibras textiles o láminas 

PET. [11] 

Los beneficios obtenidos con ECOBOT se desti-

nan al plan Semillas o al Sistema de Becas de la Uni-

versidad el Bosque y a todos sus beneficiarios que a 

través de él logran iniciar o continuar su formación 

profesional en El Bosque. [12] 

158 Transformación del comportamiento para una actitud limpia en la economía circular 

Figura 8. Maquina ECOBOT



Otra de las iniciativas que ha tenido la universi-

dad para fomentar el reciclaje es a través de su sistema 

de canecas (contenedores de basura), ayudándose de 

un diagrama claro para que la comunidad universitaria 

aprenda el correcto manejo de los residuos que gene-

ran y de esta manera también puedan ponerlo en prác-

tica fuera de la institución. 

Tanto los residuos de estas canecas como aque-

llos que salen de las diferentes instalaciones de la ins-

titución, se separan en un cuarto específico en donde 

los desperdicios se mandan al relleno sanitario, los re-

siduos tóxicos a una empresa certificada que dispone 

de ellos y los residuos orgánicos y aprovechables se 

venden a SIMBIOTEC que los reutiliza, de manera 

que se genera un beneficio para la universidad. 

Por último, la Universidad El Bosque han rea-

lizado actividades lúdicas con el propósito de promo-

cionar el reciclaje, prueba de ello es la primera feria de 

reciclaje organizada por la universidad el 25 de octu-

bre del 2018, en donde lo que se busca es concientizar 

sobre la importancia de la adecuada gestión de resi-

duos ordinarios y especiales que se generan en el día 

a día de cada persona.  

Se realizaron varias actividades en distintas car-

pas. En una de ellas por ejemplo se desarrolló la reci-

clatón que evoluciona siempre para ser un  ejemplo 

del Total Quality Management en Inglés o Gestión de 

Calidad Total, que como su nombre lo indica buscaba 

reciclar residuos aprovechables y especiales (medica-

mentos) en una competencia entre áreas administrati-

vas y académicas.  

A las áreas académicas (biología, gestión em-

presarial ambiental) y administrativas (diseño y recto-

ría) que más aportaron se les otorgo un certificado 

agradeciéndoles su participación y aporte. 

Otra de las carpas, contenía un juego sobre la co-

rrecta disposición de residuos sólidos y peligrosos, 

como se verá  en la figura 10. Los ganadores de este 

juego obtuvieron un bono de Cine Colombia por 50 000 

pesos. 
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Figura 9. Sistema de información de las canecas ubicadas en la 
Universidad El Bosque que evoluciona todo el tiempo

Figura 10. Cuarto de residuos donde se hace la clasificación y 
separación en la fuente para su reciclaje, la bolsa verde y la 
bolsa blanca, hacen parte del punto de transferencia con el  

compactador de material reciclado



Siembra experiencial 2018 

El compromiso de la Universidad El Bosque por mi-

tigar su huella de carbono y en general por adoptar una 

política y actitud en función del medio ambiente, ha 

tenido un impacto significativo en los seres humanos 

que pueblan y enriquecen dicha universidad.  

Prueba de ello es la segunda siembra experien-

cial que ha realizado la Universidad El Bosque. 

La segunda siembra experiencial se llevó a cabo 

el día 16 de noviembre del 2018, esta siembra contó 

con el apoyo de la fundación Lazos de Calandaima y 

la comunidad aledaña al sector, que días antes habían 

preparado la tierra y generado pequeños agujeros en la 

misma donde se iban a sembrar los árboles.  

Para la realización de la siembra, la unidad de 

responsabilidad social de la universidad abrió una con-

vocatoria interna para reunir al personal interesado en 

participar de la siembra, estas personas por su partici-

pación no recibían ningún tipo de beneficio econó-

mico otorgado por la universidad, esta se limitaba a 

brindarles almuerzo, refrigerio y transporte. 

La comunidad universitaria inscrita en el evento 

se reunió en la entrada principal de la Universidad El 

Bosque (Av. Cra 9 No. 131 A-02), a las 6:30 am del 

año 2018, allí se registró la asistencia de los partici-

pantes mediante listas de chequeo, la iniciativa tuvo 

como resultado 110 participantes entre directivos, es-

tudiantes, docentes y administrativos. 

Los cupos disponibles para la convocatoria no 

fueron suficientes para la participación tan activa que 

se obtuvo por parte de la comunidad universitaria, 

quedándose mucha gente sin la posibilidad de asistir a 

dicho evento, lo cual reafirma ese compromiso me-

dioambiental que poseen los miembros de la institu-

ción. 

La siembra de los árboles se realizó en la ve-

reda La Victoria, ubicada en los límites entre Mesitas 

del Colegio y Anapoima. 

Antes de empezar la siembra se les dio las gra-

cias a todas las personas por su participación en el 

evento, se describió la importancia y el impacto eco-

lógico y social que la actividad genera no sólo para la 

universidad si no para la comunidad perteneciente a 

la cuenca hidrográfica del río Bogotá en general y por 

último se explicó los tipos de especies vegetales que se 

iban a sembrar. 

En total se sembraron 250 árboles de tres espe-

cies diferentes que son el Cedro, Roble y Árbol de Pan 

y se esperan nuevas oportunidades que permitan rea-

lizar estas actividades con mayor frecuencia. 

 

Ciclo de vida simbiótico y economía circular 

El Ciclo de vida simbiótico es un esquema que fue di-

señado en la Universidad El Bosque (figura 11), 

desde la Maestría en Gestión Empresarial y Ambien-

tal entre otros programas, con el trabajo conjunto de 

los profesores Mónica Sofía Rico-Ramírez, Gonzalo 

Alberto Forero-Buitrago, Oscar Eduardo Rodríguez-

Aguirre, Aníbal César Maury-Ramírez, Kenneth Or-

lando Ochoa-Vargas, Mario Omar Opazo-Gutiérrez, 

Juan Pablo Bonilla Gaviria y Jaime Alberto Romero-

Infante, entre otros profesores que forman parte del 

grupo de investigación en Producción limpia para una 

Colombia Sana, Choc Izone (que en dialecto Muisca, 

lengua Chibcha significa Tener Salud). 

Este esquema incluye un análisis relacionado a 

la forma completa de ver lo que sucede en un sistema 

productivo, a partir del suministro de las materias pri-

mas e insumos, para pasar por la manufactura de ellos 

(según los requerimientos del cliente), de una manera 

eficiente, para reducir la cantidad de impactos y sali-

das antrópicas al entorno natural y social. Lo cual tam-

bién se evidencia a través de la distribución y entrega 

de los productos y residuos, de forma tal que se re-

tenga su valor, sean utilizadas las energías renovables 

y que no se generen emisiones atmosféricas princi-

palmente. 

El uso y consumo del producto de manera res-

ponsable el cual es incluido por el usuario, quien es 

también un actor en este proceso. Cuando el usuario 
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genera residuos (que son sólidos, líquidos o gaseosos), 

debe hacer una disposición responsable, de manera 

que se puedan identificar y que su utilización no ge-

nere impactos en el entorno natural y social. 

Finalmente, el último elemento del ciclo de vida 

simbiótico es que los residuos que se producen se dis-

pongan de una manera simbiótica, para que estos sean 

administrados como materia prima de otro sistema 

productivo, el cual se conecte de manera  simbiótica 

con el trabajado anterior, de manera que se  retenga el 

valor del producto.  

La circularidad de este esquema es el propósito 

de la transformación del comportamiento. En efecto, 

la concientización de las personas y su cambio per-

sonal de pensamiento con respecto a la sostenibili-

dad, el cual genera un raciocinio diferente al 

momento de consumir un producto o desecharlo, con 

el objetivo de lograr un funcionamiento limpio del 

proceso productivo. 

La transformación del comportamiento es la 

composición teórica, que permitirá sea realizada una 

eficiente administración del sistema productivo en 

todas sus fases.  

PROPUESTA DE VALOR SOBRE LA ECONO-

MÍA CIRCULAR Y EL CICLO DE VIDA SIM-

BIÓTICO DE LA PRODUCTIVIDAD SUSTEN- 

TABLE PARA EL ECODISEÑO DE PROCESOS 

Y PRODUCTOS 

A continuación,  se presentan las conclusiones y apor-

tes que se hacen al sistema de la Comunidad y la so-

ciedad Latinoamericana. 

Estas son las fases del diseño de procesos lim-

pios en economía circular [15] así como producción 

propia: 

1- Selección de nuevos procesos tecnológicos 

que no contaminan 

 

2- Selección de nuevos equipos que tienen un 

mantenimiento preventivo y limpio 

 

3- Administración de materiales y eco materiales 

 

4- Lotes vs procesos continuos sin contaminan-

tes 

 

5- Resumen de procesos limpio 

Por otro lado, Los eco-productos en ecología 

industrial o economía circular que Simbiotizan 

el Ciclo de Vida con otros socios e inclusive 

consigo mismo son: 

 

6- Eco-Diseño(A: ensamblabilidad, incluye el 

diseño para logística en reversa que es la capa-

cidad del productor de recoger los productos 

usados e incorporarlos al ciclo productivo, C: 

compatibilidad, que incluye todos la compati-

bilidad electromagnética también desde el eco-

diseño, E: ambientalidad, como fabricación 

líder o Leading Manufacturing, M: Manufactu-

rabilidad, que tiene que ver con un buen ecodi-

seño tanto en los proceso de fabricación como 

de desensamble, MC: logística del material y 

aplicabilidad de los componentes, O: Ordena-

161Jaime Alberto Romero Infante y Mónica Sofía Rico Ramírez

Figura 11. Ciclo de vida simbiótico para economía circular 
Derechos reservados de Romero-Infante. Rico-Ramírez y 

Mendes2021 con el cual se Retiene el valor del residuo en Sim-
biosis con otro Sistema Productivo.



bilidad o la consideración del ecodiseño tam-

bién desde la perspectiva del consumidor, tanto 

desde el proceso de manufactura como de dis-

tribución limpia, R: fiabilidad del ecodiseño, 

tales como electroestaticidad también en la des-

carga, resistencia a la corrosión, durabilidad en 

su mismo diseño y en la durabilidad ambiental, 

SL:  seguridad y ecodiseño para los usos y ci-

clos productivos, asociados también a la refo-

restación y control de la contaminación, S: 

facilidad para la instalación inicial, reparación, 

modificación tanto en la planta como en los 

centros de servicio y recuperación y reuso de 

productos, T: pruebas de fabricación, tanto en la 

fase de ensamble como en sus dispositivos, pla-

cas de circuito, sistemas y así sucesivamente) 

 

7- Fases en el ecodiseño de productos (Defini-

ción, administración de materiales, ecodiseño 

detallado, interacciones entre proceso y ecodi-

seño, interacciones con los proveedores, inte-

raccione en el mercadeo de producto y su 

diseño verde) 

 

8- Diseño para Eficiencia Energética (Industrias 

primarias, Industrias intermedias, analizar el uso 

de energías actuales y futuras renovables, enfo-

ques generales para minimizar el uso de ener-

gía- ventilación natural y forzada, calefacción y 

aire acondicionado (HVAC), iluminación natu-

ral y luz led, generación automática y de recu-

peración de energía, aislamiento energético y 

ahorro  

 

9- Procesos de Residuos Industriales Composi-

ción y reducción (emisiones atmosféricas (mi-

nimización, comercialización, venta y socios 

estratégicos), efluentes líquidos (PTARS, efluente 

a red ciudadana o fuente hídrica natural, socios 

estratégicos y sólidos, empaques naturales y re-

ciclables, venta y reciclaje de residuos sólidos 

(papel y cartón, PET y residuos plásticos, alumi-

nio y otros metales comerciales, chatarra, resi-

duos biológicos y residuos peligrosos o con 

bioseguridad, residuos radiactivos, lodos, nu-

trientes naturales y procesados, solventes, acei-

tes, residuos orgánicos, ácidos, sólidos 

suspendidos, clorofluorocarbonados e hidro clo-

rofluorocarbonados, COC (Compuestos Orgá-

nicos Volátiles), Halones, Dióxido de Carbono 

y compuestos, Metano y huella ecológica, 

Óxido Nitroso y compuestos, Dióxido Sulfuroso 

y compuestos, Trazas de metal, Odorantes y de-

sodorantes y residuos mezclados) 

 

10- Selección de materiales y eco-materiales (li-

mitaciones, impactos, extracciones, usos natu-

rales y reciclados, habilidad y uso conveniente 

no contaminante, reciclaje de materiales, mini-

mización de empleo en el ecodiseño, químicos 

tóxicos y recomendaciones generales) 

 

11- Empaque de Productos, transporte limpio, 

instalación y reuso de productos (consideracio-

nes generales, residuos sólidos, residuos líqui-

dos y residuos gaseosos, transporte renovable y 

transporte fósil, instalación, logística inversa de 

productos y redes de comercialización) 

 

12- Ecodiseño de productos durante el uso (uso 

y reuso de sólidos, líquidos y gaseosos, con-

sumo de energía durante el uso y reuso, inten-

cionalidad de disipación de productos, diseño y 

rediseño para el mejoramiento continuo de uso 

y reuso de eco productos, diseño del manteni-

miento de productos y procesos) 

 

13- Reciclaje de productos usados y/o eco dise-

ñados, remanufactura, reciclaje de metales y/o 

plásticos, reciclaje de productos forestales, hacer 
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más fácil y rápido el reuso de productos juntos, 

planeación del reciclaje, enfoque de justo a 

tiempo y justo en caso de (just in time y just in 

case approach en inglés), ¿tiene sentido y es 

económico o natural o socialmente viable reci-

clar?, prioridades para el reciclaje) 

 

14- Análisis de Procesos durante el diseño de 

productos (Mejoramiento, instalaciones e infra-

estructura, herramientas, ciclo de vida del pro-

ducto y socios comerciales, de producción y 

reciclaje, extracción de productos y proceso de 

reciclaje de productos, implementación, opera-

ción del reciclaje, procesos para usos comple-

mentarios y sus implicaciones, matrices de 

prorrateo para el reciclaje, puntos de transferen-

cia (u. banco, donde se hacen  consignaciones y 

los u. verde donde se colocan los materiales que 

van a relleno sanitario  o que no han sido clasi-

ficados o que van a ser reciclados en la Univer-

sidad el Bosque), composteras (diseño, 

ubicación e implementación), negocio del reci-

claje y economía circular asociada, socios estra-

tégicos del reciclaje, interacciones ambientales e 

instalaciones para la operación del reciclaje, ins-

talaciones para el uso de basuras y productos re-

ciclados, cierre de reciclaje y limitaciones) 

 

15- Oportunidades organizacionales (flujo in-

terno de materiales en la organización y optimi-

zación del reciclaje, estrategias de incremento 

del material reciclado corporativo, como con-

vertir una organización en la economía circular, 

principios, prioridades, identificación de orga-

nizaciones tendientes a la economía circular, de-

sarrollo de prioridades organizacionales y 

estándares, propiedades y activos del reciclaje, 

uso de la energía de productos reciclados, el uso 

del ecoproducto después de su uso y cuándo in-

corporarlo a la naturaleza porque ya no es viable 

su reciclaje, mecanismos para el liderazgo de la 

ecología industrial o economía circular) 

 

16- Actitudes cotidianas y otras costumbres de 

sostenibilidad social y económica (la forma con 

debe ejecutarse la acción cotidiana, el detalle 

que lleva a hacer sostenible pero sobre todo efi-

ciente el funcionamiento del sistema, para qué 

sirven «decir y escribir lo que se hace y hacer lo 

que se dice y hace» de la norma ISO y de la for-

mación en sostenibilidad: hábitos y estilos de 

vida, la actitud del diseñador, del productor, del 

comercializador, del instalador, del consumidor, 

del desinstalador del producto, del reciclador o 

del simbiotizador del producto usado para rein-

corporar el producto en el ciclo de vida produc-

tivo- logística en reversa del producto; ciclo de 

vida en reversa del producto hasta que se vuelve 

materia prima de otro sistema productivo; o dis-

posición del producto en el vertedero con el cál-

culo de su tiempo de degradación y coste del 

proceso de degradación) 

 

17- Actitudes cotidianas y otras costumbres de 

sostenibilidad ambiental (el proceso de cambio 

de vida útil del producto o del individuo, el coste 

del cambio de vida del producto o individuo, la 

muerte del individuo justificada en el fin de la 

muerte del individuo como la alimentación del 

individuo o por el individuo) 

 

18- La igualdad de género en el proceso pro-

ductivo (ODS 5), porqué y para qué todas las per-

sonas son iguales, tanto las mujeres como las 

niñas, los niños y los hombres, procesos para 

obtener esa igualdad, relación de esa igualdad 

con el proceso productivo, machismo, femi-

nismo, opresión y desopresión para la igualdad, 

economía de la igualdad entre mujeres y hom-

bres, entre niños y niñas, roles de la mujer y 

163Jaime Alberto Romero Infante y Mónica Sofía Rico Ramírez



roles del hombre, roles de los niños) 

19- La Gobernanza de la ecología industrial o la 

Economía Circular (El caso de la Casa Común, 

los avances del Comité de las Partes-COP en po-

sitivo para que se apliquen en el proceso pro-

ductivo y en el consumo; la Encíclica de la Casa 

Común, «Laudato Si» del 24 de mayo de 2015, 

una de las religiones más populares de la Huma-

nidad, la filosofía de género como herramienta 

para separar la familia de la productividad utili-

zada por las ideologías extremistas de izquierda 

basadas en la percepción de que la religión es «el 

Opio del Pueblo»; la conferencia de París en el 

2015 y la declaración de la COP2015, el cambio 

climático sus consecuencias y la Adaptación al 

Cambio que se debe emprender, continuar, for-

talecer e implementar); Conceptos Claves que 

fueron Desarrollados y aplicados en el Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad El 

Bosque. Retos: son los desafíos que la Institu-

ción decide afrontar, se orienta los esfuerzos 

hacia su resolución. En estos se contemplan di-

ferentes iniciativas que determinan la continui-

dad, sostenibilidad, crecimiento o expansión de 

la Universidad. Línea estratégica: es una inicia-

tiva priorizada a partir de la cual se declara un 

aspecto de confluencia relevante para el desarro-

llo de la Universidad. Objetivo estratégico: es 

una proclamación precisa, detallada, medible, al-

canzable y coherente de lo que se espera de la 

Universidad en un periodo de tiempo determi-

nado, para cada línea estratégica. Proyectos: es 

un plan estructurado que plantea un objetivo re-

alizable a partir de un conjunto de acciones en 

tiempos y costos definidos. Acciones: es un con-

junto de actividades que se plantean para dar 

cumplimiento de un objetivo en un tiempo de-

terminado y con costos definidos. 

20- El Plan de Desarrollo Institucional PDI 

2022-2027 [15] tiene una transformación de la 

Educación y sus 5 retos a saber se muestran en 

la siguiente figura y son la base de la sostenibi-

lidad social, ecológica y económica de toda co-

munidad, pero de toda sociedad que tiene 

Hábitos y Estilos de Vida Sostenibles. 

 

Una persona en su Integralidad lleva un liderazgo in-

trínseco en cada una de sus acciones para lograr un 

Bienestar que es lo que se llama «Salud y Calidad de 

Vida» independiente de la profesión que logre la Per-

sona Humana. No basta con tener un Liderazgo, hay 

que ser un Líder que aplica un portafolio académico 

Innovador sin dejar de lado los Aliados Estratégicos en 

el Ciclo de Vida Simbiótico que toman ese producto 

usado y lo vuelven materia prima de su proceso pro-

ductivo. Deben desarrollar sus ideas en un Campus Di-

námico que tenga lugares diferentes y situaciones 

inspiradoras. Todo esto para lograr una Sostenibilidad 

con desarrollo Social, Económico, que apropie estos 

modelos de comportamiento en una Cultura de la Vida, 

su Calidad y su Sentido para que permanezca en el 

tiempo. 

 

Los Retos de Plan de Desarrollo Institucio-

nal 2022-2027 de la Universidad El Bosque, hechos 

de manera participativa se presentan en la figura 12 

del PDI 2022-2027: 

21- Resumen de ecodiseño del producto limpio. 

A continuación, en la figura  se  muestra el ciclo 

de vida en simbiosis industrial (Romero-Infante, 

Rico-Ramírez, Mendes, Ciclo de vida simbió-

tico para economía circular, Grupo de Investi-

gación en Producción Limpia para una 

Colombia Sana Choc Izone, 2021). Esto es en-

contrar un socio estratégico para el reuso de pro-

ducto utilizado y reincorporarlo al ciclo de vida 

productivo, esto lleva a RETENER EL VALOR 

del Producto en el Sistema Productivo y a Pre-

servar su Valor en la Economía Circular.  

Esta es la Transformación del comportamiento 
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que cada Persona en su Integralidad debe llevar con-

sigo misma y que lo logra a través de unos Hábitos y 

Estilos de Vida Sustentables y Sostenibles. 

Se presenta como evidencia de un comporta-

miento sustentable y una Universidad verde la Figura 

13, Reconocimiento regional y mundial como una 

Universidad verde que ocupa en el 2022 el puesto 

89 en el ranking internacional de la UIGREEN-

METRIC, foto de la publicidad hecha en los as-

censores del Bloque A de la Universidad el Bosque, 

hecha por el Dott. Ing. Jaime Alberto Romero que 

muestra esta certificación donde por ejemplo, se 

muestran investigaciones que convierten los residuos 

en becas para los estudiantes. 

Finalmente, los autores de este artículo desean 

dejar constancia que el Estudiante Enzo Mendes, prac-

ticante de Ingeniería Industrial de la Unidad de Ges-

tión Ambiental, de la Vicerrectoría Administrativa de 

la Universidad El Bosque, hizo aportes importantes 

como asistente de investigación. 
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E
n México, la historia de los cómics ha sido 

muy rica y variada a lo largo de los años. 

Desde sus inicios los cómics han sido una 

forma popular de entretenimiento y expresión artística 

en el país, los cómics mexicanos evolucionaron por 

décadas y se fueron adaptando a los cambios sociales, 

políticos y culturales que han ocurrido en el país. 

Los que nacimos en los años ’40, ’50 y ’60 del 

siglo pasado, tuvimos la oportunidad de crecer le-

yendo las mejores historietas mexicanas a la que los 

niños coloquialmente llamábamos «chistes o cuen-

tos». Los primeros cómics mexicanos estaban in-

fluenciados por las tiras cómicas estadounidenses que 

llegaron al país y que encontrábamos, ya traducidas, 

en las últimas páginas de los periódicos nacionales. 

También alguna editoriales compraron los derechos y 

publicaban semanalmente las versiones traducidas de 

los cómics más populares. De esas tiras cómicas a mí 

me gustaban mucho «El Coronel Cholalisa y La Du-

quesa Sonrisa» y «Lorenzo y Pepita», ambas del cari-

caturista Chic Youg.  Las tiras de «Lorenzo y Pepita» 

y el de «La Zorra y cuervo» se editaban e imprimían 

en formato de cómic por la Editorial Novaro.  

En la década de 1940 apareció el cómic que 

seguramente ha sido el más famoso de las historietas 

mexicanas, «La Familia Burrón», esta publicación vio 

la luz en 1948 y dejó de publicarse en agosto de 2009. 

El argumento de este famoso cómic consistía en rela-

tar la vida y las ocurrencias de los integrantes de una 

familia típica mexicana, su creador fue el historietista 

hidalguense Gabriel Vargas Bernal. 

Durante las décadas de 1950 y 1960, la in-

dustria del cómic en México creció significativamente 

con el nacimiento de varias editoriales dedicadas a la 

publicación de cómics, entre las editoriales de la época 

que más destacaban podemos mencionar a Editorial 
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Novaro, Publicaciones Herrerías y Editorial Mango. 

Estas editoriales publicaban una amplia variedad de 

cómics, desde historias de superhéroes hasta historias 

de aventuras y comedia. Esta fue la década dorada en 

que los cómics mexicanos experimentaron un auge de 

popularidad con la creación de personajes como «Cha-

noc» creado por Martín de Lucenay, serie que sigue 

las aventuras de un joven pescador llamado Chanoc, 

quien vive en una aldea de pescadores en la costa del 

sureste de México. A lo largo de la historia, Chanoc se 

enfrenta a una serie de desafíos y peligros, luchando 

contra villanos y protegiendo a su co-

munidad. Otra historieta de la época 

fue «Rarotonga» creada por Gui-

llermo de la Parra y Constantino Rá-

bago, el personaje principal de este 

cómic, Rarotonga, una reina de la 

jungla que ocupa sus días bailando y 

haciéndole la corte a los paseantes. 

Un cómic más de esa época fue 

«Tawa», el hombre gacela, de Joa-

quín Cervantes Bassoco. Tawa fue un 

niño sobreviviente de un accidente 

aéreo ocurrido en la selva que fue 

criado por una gacela negra, el niño 

al crecer se convierte en el rey de una selva fantástica 

habitada por seres híbridos, mezcla de humanos y ani-

males. El Santo era un héroe que llevaba una vida bi-

partita que pugnaba en sus hazañas en defender y estar 

cerca al pueblo. Otra historieta satírica y algo agria de 

esa década fue «Hermelinda Linda”, creada por José 

Cabezas García. Hermelinda es una bruja mal vestida 

y sucia que gracias a sus hechizos era respetada y te-

mida por su comunidad. 

Durante la década de 1960, los cómics mexica-

nos continuaron creciendo en popularidad con la cre-

ación de personajes icónicos como «Kalimán» de 

Modesto Vázquez González; este héroe superdotado 

se convirtió en uno de los más populares de la histo-

ria del cómic mexicano, a tal grado que fue adaptada 

a películas, series de televisión y radionovelas. Otra 

historieta de esa década fue «Lágrimas y Risas», 

cuyos argumentos de amor y desamor fueron escritos 

por Yolanda Vargas Dulché y su esposo Guillermo de 

la Parra. También en esta época vio la luz una histo-

rieta de corte político-social llamada «Los Superma-

chos», historieta escrita y dibujada por Eduardo del 

Río García, el personaje principal de este cómic fue 

Juan Calzónzin, indígena con un alto conocimiento fi-

losófico y del entorno político nacional e internacio-

nal. a finales de esa década vio la luz pública el cómic 

«Fantomas» la amenaza elegante, 

que fue un clásico entre las historie-

tas mexicanas, a tal grado  que se 

hizo muy popular en Hispanoamé-

rica. Entre sus guionistas destacan 

Rosa María Phillips, Gonzalo Martré 

y Gerardo de la Torre. 

En la década de 1970, las his-

torietas mexicanas comenzaron a di-

versificarse aún más con la creación 

de cómics de ciencia ficción, de ho-

rror y de fantasía; personajes como 

«El Pantera», creado por el escritor y 

guionista Daniel Muñoz Martínez y 

el dibujante Juan Alba, se convirtió en uno de los 

cómic más populares entre los lectores mexicanos. 

Conforme pasaron los años desde su aparición fueron 

cambiando sobre todo los ilustradores, siendo el úl-

timo el gran ilustrador Alberto Maldonado, quien fue 

el dibujante más prolífico de la historieta.  

Haré algunas precisiones sobre mis historietas 

favoritas que dejaron huella profunda en mi niñez y 

adolescencia. 

 

La Familia Burrón 

La historieta de «La Familia Burrón» fue creada por 

Gabriel Vargas y se comenzó a publicar en 1948. El 

argumento de este famoso cómic consistía en contar la 

vida y las ocurrencias de los integrantes de una típica 
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familia mexicana que radicaba en la capital del país y 

formaba parte la clase media-baja. Su casa estaba ubi-

cada en una vecindad ubicada en el «El callejón del 

cuajo» número «chorrocientos cho-

chenta y chocho». La familia estaba 

integrada por don Regino Burrón 

quien era peluquero de profesión y 

por su esposa doña Borola Tacuche 

de Burrón, mujer que según ella 

había sido de la alta aristocracia. 

Otros miembros importantes de la 

familia eran sus hijos Macuca Bu-

rrón Tacuche, Regino Burrón Tacu-

che y un niño adoptado que se 

llamaba Fóforo Cantarranas. Obvia-

mente no podía faltar el perrito Wil-

son, la mascota de la familia. 

 

Memín Pinguín 

Indudablemente, este personaje es uno de los más re-

cordados de los cómics mexicanos, fue creado por la 

escritora tabasqueña Yolanda Vargas 

Dulché en 1943, también conocida 

como la «Reina de las historietas». 

La historia gira en torno a un niño 

afrodescendiente que vivía en uno de 

los barrios populares de la Ciudad de 

México. El estereotipo fue creado a 

través de percepciones racistas afines 

a sujetos negros que no tenían apti-

tudes intelectuales, pero que eran 

buenos para el trabajo duro. Estas 

destrezas se veían reflejadas en las 

acciones de Memín Pinguín y de 

doña Eufrosina, su madre, únicos 

personajes afros mexicanos de la his-

torieta. En cuanto a la trama, el cómic se centra en las 

aventuras y travesuras de Memín y sus amigos en el 

barrio, Memín es un niño travieso y astuto, que está 

siempre metido en problemas, pero tiene un lado 

tierno y generoso, y también varios amigos que lo 

acompañan en sus andanzas, Ricardo, Carlitos y Er-

nesto. La historieta de Memín y sus amigos refleja la 

vida cotidiana de los niños de la 

época, divirtiéndose en la calle, ju-

gando y haciendo travesuras, eso sí, 

después de haber cumplido con la es-

cuela, también refleja la otra parte de 

la vida de los personajes, como con-

flictos con vecinos y problemas fa-

miliares.  

Memín Pinguín es conside-

rado un clásico de la historieta me-

xicana y un reflejo de la cultura 

popular de la época. Este cómic dejó 

de publicarse en enero de 2016, des-

pués de 372 números y está conside-

rado como uno de los más populares de México, fue 

tal su fama que fue publicada en Estados Unidos y en 

varios países Hispanoamericanos, inclusive llegó a pu-

blicarse en Filipinas. 

 

Chanoc 

Fue un cómic mexicano creado en 

octubre de 1959 por el guionista es-

pañol Martín de Lucenay y por el di-

bujante tabasqueño Ángel José Mora 

Suárez, originario del puerto de 

Frontera, Tabasco; la historieta se 

caracterizaba por su enfoque en la 

cultura mexicana, mostrando paisa-

jes y tradiciones auténticas de la re-

gión, aunque también abordaba 

temas como la conservación del 

medio ambiente y la importancia de 

la solidaridad y la amistad. 

La serie narra las aventuras de Chanoc, un 

pescador maya que vive en la costa de la península 

Yucatán y se convierte en un héroe local al enfrentarse 

a diversos peligros y enemigos para proteger su co-
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munidad; el cómic se caracteriza por su enfoque en la 

cultura y tradiciones, así como por su combinación de 

acción, aventura y elementos fantásticos, a lo largo de 

las historias, Chanoc se embarca en 

misiones para rescatar a doncellas en 

apuros, luchar contra piratas y crimi-

nales, y proteger la fauna y flora de 

su región; nuestro héroe es retratado 

como un hombre valiente, fuerte y 

astuto, que utiliza sus habilidades 

como pescador y su conocimiento de 

la naturaleza para superar los obstá-

culos que se le presentan y siempre 

iba acompañado de su fiel amigo y 

padrino Tsekub Baloyán un experto 

en artes marciales, de Chac el curan-

dero y Tico el joven aprendiz de pes-

cador que soñaba con emular las 

hazañas de Chanoc quien era un excelente pescador 

que siempre estaba a bordo de su barco, el Maley II, 

el cual tenía como punto de partida el puerto de Ixtac. 

A lo largo de los años, el cómic de Chanoc 

ganó popularidad en México y en 

otros países de habla hispana, con-

virtiéndose en un ícono de la cultura 

popular mexicana. La serie fue adap-

tada a películas, programas de tele-

visión y otros medios, lo que ha 

contribuido a su fama y éxito dura-

dero. 

 

Rarotonga 

Este cómic se publicó en 1951 por pri-

mera vez encartado en el cómic 

«Pepín» con el nombre de ¡Tabú!. 

Años después fue retomado por la pu-

blicación «Lágrimas, risas y amor» 

(1973), donde el nombre de la historieta fue «Raro-

tonga» y se dio a conocer a través de la casa Editorial 

Argumentos. 

Rarotonga, que era el personaje principal de 

este cómic, era una mujer afrodescendiente de cuerpo 

espectacular, con una enorme cabellera peinada a la 

“Afro”, labios carnosos y caderas 

descomunales que fue creada por 

Guillermo de la Parra y Constantino 

Rábago, quienes se encargaron de 

plasmarla con proporciones físicas 

muy sugestivas. Vio la luz pública 

en 1973. Rarotonga era una mujer 

mágica que ocupa sus días danzando 

y enamorando a los viajeros con sus 

encantos. Este cómic tuvo tanto 

éxito que la banda mexicana de rock 

alternativo Café Tacvba le compuso 

una canción. 

 

Tawa  

Fue un cómic que circuló a partir de 1959 y su crea-

dor fue Joaquín Cervantes Bassoco, quien con ante-

rioridad había creado «Wama» el hijo de la luna. Al 

vender los derechos de ese cómic, Cervantes propuso 

una nueva historieta a otra editorial, 

de manera que así nace «Tawa», el 

hombre gacela, mezclando las dos 

primeras letras del nombre de Tar-

zán y las dos últimas de Wama.  

Tawa, que al igual que Tar-

zán, cae en la selva como el único 

sobreviviente de un accidente aéreo 

en el que mueren sus padres, es 

criado por una gacela negra. El niño 

crece y se hace el rey de una selva 

fantástica habitada por seres híbri-

dos, mezcla de humanos y animales 

como el hombre-caballo, los hom-

goris (hombres-simio), los hombres-

boa, los hombres-león, las mujeres-tigre, etc.  

La selva de Tawa era un territorio en el que se 

conjugaban todas las épocas, y a la que esporádica-
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mente arribaban personas de la civilización, pero tam-

bién era concurrida por extraterrestres que llegaban en 

naves espaciales. La serie culmina con la erupción del 

volcán, el Nac-Vol en marzo de 1971, 

aunque en los ’80 «Tawa» reapareció 

en una nueva edición publicada por 

Vid, razón social con que se sustituyó 

a la vieja EDAR. 

 

Santo 

Esta historieta originalmente se co-

menzó a publicar en septiembre de 

1952 por Ediciones José G. Cruz. El 

cómic «Santo» el Enmascarado de 

Plata dio origen al género de haza-

ñas interpretadas por verdaderos lu-

chadores, al grado tal que los 

transformó en objeto de culto e ícono 

de la cultura popular. Los lectores se tomaban cada 

entrega con mucha veracidad lo que obviamente los 

«enganchaba» para comprar él sigue capítulo, lo cu-

rioso de todo esto es que los lectores de este cómic 

pertenecían a todos los estratos socia-

les lo que indica su enorme éxito.  

En los años ’70 los guionistas 

de la historieta y el personaje del 

Santo se disputaron los derechos le-

gales sobre el personaje, desatando la 

discusión sobre quién de los dos era 

el verdadero propietario del prota-

gonista. Dicha disputa parece ser 

que terminó ganándola el luchador. 

La historieta se publicó hasta 1982 

y en los ‘60 tuvo ediciones en Co-

lombia y Venezuela. 

 

Kalimán 

«Kalimán» el hombre increíble, obra de los talentosos 

Modesto Vázquez, Isidro Olace y Carlos Chacón, co-

menzó en 1963 como una novela radiofónica y poste-

riormente, en noviembre de 1965, apareció en el 

mundo del cómic. Este superhéroe siempre iba acom-

pañado de su joven compañero Solín. Kalimán fue un 

personaje único y fascinante, un 

hombre misterioso que combina ha-

bilidades físicas con habilidades so-

brenaturales con una profunda 

sabiduría y un código ético inque-

brantable, además era un maestro del 

hipnotismo. Su origen fue incierto, 

se sabe que fue un hombre de origen 

hindú y que estuvo entrenado en un 

monasterio en el Tíbet, donde adqui-

rió habilidades extraordinarias como 

la telepatía, la levitación y el control 

mental; siempre vestía con un manto 

blanco y un turbante del mismo 

color, fue un personaje que encarnó 

la lucha del bien contra el mal, siempre dispuesto a sa-

crificarlo todo en su búsqueda de justicia y equidad. 

Quizás su principal característica fue su filosofía de 

vida, basada en principios como la justicia, la compa-

sión y la no violencia.  

A lo largo de sus historias, 

siempre se mostró como un hom-

bre sabio y compasivo, siempre 

dispuesto a ayudar a los demás y a 

defender a los más vulnerables, su 

carácter pacífico y su rechazo a la 

violencia lo convierten en un héroe 

atípico, distinguiéndolo de otros per-

sonajes de su género. Kalimán se-

mana a semana nos enseñó lecciones 

a través de sus frases inmortales 

como: «Serenidad y paciencia joven 

Solín ¡Mucha paciencia!», «Siempre 

hay un camino cuando se sabe mirar 

con los ojos de la inteligencia» o «La inteligencia es la 

mejor fuerza bruta». Este cómic dejó de circula en 

1991. 
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Los Supermachos 

Este cómic fue escrito y dibujado por Rius (Eduardo 

del Río García) y fue lanzado al mercado a partir de 

1965, su argumento se desarrolló siempre en un pue-

blo rural llamado «San Garabato de 

las Tunas», el cual era representa-

tivo del entorno político existente 

en la segunda mitad del siglo pa-

sado. El personaje principal de esta 

historieta era el indígena Juan Cal-

zónzin quien poseía un amplio y 

sorprendente conocimiento y con-

ciencia social. Una de las caracte-

rísticas de Calzónzin era que usaba 

permanentemente una cobija eléc-

trica con un enchufe colgando, ade-

más de que tenía dos perros, Stalin 

y Boturini.  

A lo largo de los años, esta 

historieta delineó un retrato fiel y con mucho sentido 

del humor del acontecer diario de la vida nacional, 

tanto en el ámbito ideológico como en el ámbito de la 

política que conformaron la socie-

dad mexicana del siglo XX. 

Los principales personajes 

de esta espléndida historieta eran 

Chon Prieto, el borracho del pue-

blo, dichacharero e ingenuo, una 

remembranza de Sancho Panza y 

amigo inseparable de Calzónzin, 

don Perpetuo Del Rosal cacique 

del pueblo por más de tres décadas, 

quien atendía todos los asuntos ofi-

ciales desde la cantina, basándose 

en su frase: «Para atender asuntos 

de estado, da lo mismo un escrito-

rio que una barra». Don Perpetuo era miembro del 

R.I.P., partido político en el poder y que evocaba al par-

tido aplanadora de México en esa época. Otros perso-

najes de la historieta eran el Lechuzo y Arsenio 

quienes fungían como policías represivos del gobierno 

que encabezaba Don Perpetuo. Don Fiacro Franco, es-

pañol oriundo de Asturias, establecido en San Garabato 

y dueño de la cantina «El Sanatorio». Don Lucas Es-

tornino representante clásico de la 

clase media y propietario de la bo-

tica. Doña Eme, cuyo nombre com-

pleto era Emerenciana «La 

Bigotona», beata del pueblo y miem-

bro de la congregación religiosa «La 

vela perpetua», entre otros tantos.  

Por razones políticas Los Su-

permachos dejaron de publicarse en 

1968, pero al poco tiempo Rius los 

sustituyó con una nueva historieta: 

«Los Agachados», sólo que los per-

sonajes ya no fueron los mismos. 

 

Fantomas 

Este héroe enmascarado, es recordado por ser un jus-

ticiero que luchó contra el crimen y la corrupción en 

la ciudad de México, su traje obscuro y su máscara 

blanca fueron parte de su identidad, 

al igual que su destreza en el com-

bate, su inteligencia, lo convirtie-

ron en un ser temido por los 

malhechores. 

El cómic de Fantomas fue es-

bozado por varios artistas y guionis-

tas a lo largo de los años, lo que 

permitió que el personaje se desa-

rrollara y adaptara a los cambios 

constantes de la sociedad mexicana. 

A lo largo de los años Fantomas, la 

amenaza elegante se enfrentó a una 

amplia variedad de adversarios, 

desde ladrones de bancos hasta terroristas internacio-

nales. A través de sus hazañas, el héroe enmascarado 

demostró siempre su valentía y su entrega para proteger 

a los débiles de la violencia y la injusticia. 
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Durante su larga vida, el cómic de Fantomas 

ganó una gran cantidad de seguidores tanto en México 

como en otros países de Hispanoamérica. El personaje 

fue adaptado a películas, series de televisión y video-

juegos, lo que amplió su alcance y su 

popularidad. Su imagen icónica y su 

historia fascinante fueron capturando 

la imaginación de generaciones de 

lectores y espectadores, convirtién-

dolo en un símbolo de la cultura me-

xicana. Este cómic fue publicado en 

México de 1960 a 1980 por Editorial 

Novaro. 

 

El pantera  

Fue un cómic creado por el escritor y 

guionista de historietas Daniel Muñoz 

Martínez en la década de los 70. Su personaje principal 

era un joven de nombre Gervasio Robles, panadero 

oriundo de la colonia Obrera que actuaba como si fuera 

un agente especial de la policía luego de haber caído 

preso por un crimen que no cometió. Su 

autor lo describía como un James Bond 

a la mexicana, cábula, dicharachero, 

azote de las damas, carne de cabaret y 

de ojos verdes y rasgos felinos.  

El panteras no era un ser muy in-

teligente, pero tenía muy buena suerte 

para resolver los casos y sobre todo 

para atraer infinidad de problemas. 

Casi nunca usaba armas, todo lo resol-

vía con sus propias manos gracias a 

que era especialista en varias artes mar-

ciales. La mayoría de sus aventuras 

ocurren en la Ciudad de México. 

 

Hermelinda Linda 

Hermelinda linda fue una historieta cómico-satírica 

para adultos que comenzó a circular en 1965. Su cre-

ador fue José Cabezas García, que también dibujaba 

junto con Joaquín Mejía. Este cómic fue uno de los 

más exitosos de la historia de México. La bruja Her-

melinda, el personaje principal era una andrajosa y 

gorda hechicera que tenía una inmensa verruga en la 

punta de la nariz, además tenía un ojo 

de vidrio y cabellos revueltos. Los 

buenos resultados de sus hechizos y 

sus pócimas lograron que su «clien-

tela» fuera numerosa, además siempre 

deseó viajar por países exóticos y con-

vertirse en una hermosa dama. Otros 

de los personajes fueron su hija Ar-

lene (una joven muy bonita), la Nana 

Chona, bruja y mamá de Hermelinda, 

el brujo Aniceto Verduzco, la bruja 

nigeriana Bonga Bonga y la bruja cra-

coviana Kalinova. Este cómic fue pu-

blicado por Editormex Mexicana y dejó de salir en la 

década de los ’90. 

Existieron y existen hasta la fecha, muchas his-

torietas como las mencionadas y estoy convencido de 

que muchas de ellas han tenido un 

impacto significativo en la cultura 

mexicana, ya que ha sido una forma 

de expresión artística y de entrete-

nimiento que ha capturado la ima-

ginación de generaciones enteras. 

Desde sus inicios en la década de 

1930, el cómic ha sido una herra-

mienta importante para difundir la 

cultura mexicana en el mundo, a 

través de personajes icónicos como 

Memín Pinguín, Kalimán, Los Su-

permachos, entre otros. Además, ha 

sido utilizado como medio para 

abordar temas relevantes y contro-

versiales, como la política, la corrupción, la discrimi-

nación, y la violencia. 

Pero también es cierto que en México, el cómic 

ha sido una forma de promover la lectura y la imagina-
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ción en niños y jóvenes, contribuyendo al desarrollo de 

la creatividad y la capacidad crítica, además, ha sido un 

medio para dar voz a artistas y escritores locales, cre-

ando una industria independiente y diversa que ha ge-

nerado un impacto positivo en la economía y la socie-

dad. Su trascendencia se ha sentido en diferentes ámbi-

tos, desde la educación hasta la política, convirtiéndose 

en un medio poderoso de comunicación y reflexión. 

174 Una breve historia de los cómics mexicanos


