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La creatividad y la innovación son elementos fundamentales hoy en día 
para, hacer frente a los desafíos que la Pandemia nos ha obligado com-
prender y redireccionar estrategias, desaprender y reaprender nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes ante la nueva era de la humanidad. 
La ciencia, tecnología y las humanidades, se han colapsado desde la redi-
rección de la nueva política pública de México, la cual nos obliga a generar 
una nueva ruta de mejora, para avanzar de manera sustentable, incluyen-
te y socialmente responsable como investigadores.
En la Edición 37 se publica un artículo de opinión y cuatro trabajos de 
investigación, el primer manuscrito se denomina “Competencias genéricas 
para el fortalecimiento del aprendizaje en la educación superior de la Re-

gión Occidente de México”, cuyos resultados encontrados basadas en estadísticas indicaron que 
las competencias genéricas de lingüística, matemática, de manejo de la información, competencia 
digital, se adquieren en la Institución de Educación Superior; y las competencias de autonomía, 
iniciativa personal, la relacionada con aprender a aprender, la competencia social y de ciudadanía, 
se adquieren en contextos diferentes.
El segundo trabajo de investigación “Dependencia de la regla MIT a la ganancia de adaptación y a 
la amplitud de la señal de entrada”, se presenta el uso de la regla MIT que depende a su vez de la 
ganancia de adaptación y de la amplitud de la señal de entrada. Se muestra también la corrección 
de la regla MIT, para que la convergencia de los parámetros, no dependa tanto de la amplitud 
de la señal de entrada, debido a que algunos sistemas emplean referencias de pequeña magnitud 
como son los sistemas electrónicos.
El tercer trabajo denominado “Mercantilización de la Cultura Maya”, el artículo presenta las 
consecuencias en las experiencias de los turistas y la población indígena de Yucatán, desde el 
punto de vista de la mercantilización, la cultura es usada para promover destinos específicos 
y vender “auténticas” experiencias culturales que contribuyan con beneficios económicos a la 
comunidad del lugar. El problema con la mercantilización es que presenta un falso concepto de la 
cultura maya y los supuestos beneficios económicos no son realmente recibidos por la población 
receptora.
Y el cuarto trabajo es nombrado “El conocimiento y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, en las micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el estado de Nayarit”  
cuyo objetivo es exponer el grado de conocimiento, uso y dominio de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación dentro de las micros, pequeñas y medianas empresas en el estado de 
Nayarit, por tal motivo se realizó una investigación exploratoria a una parte de la población obje-
tivo, recolectando datos a través de la creación e implementación de encuestas a 105 unidades 
económicas del estado de Nayarit.
Considerando que la Revista Universo de la Tecnológica es creada con un enfoque multidisciplina-
rio, en esta edición se publican artículos del área de la educación, de la tecnología, de lo social 
y de las ciencias económico-administrativas; por lo que esta Edición es representativa de su 
creación; y a lo que concierne al que suscribe como editor, es la última revista que se publica 
bajo su gestión. Gracias a quienes han contribuido a lograr la trayectoria de la revista, revisores, 
árbitros, autores, autoridades de la Universidad Tecnológica de Nayarit; fue un placer contribuir 
en la divulgación de la ciencia en México.  

Dr. Rodolfo Rosales Herrera
Editor

Bienvenida Editorial
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La Asociación Mexicana de Centros 
de Enseñanza Superior en Turismo y Gas-
tronomía (AMESTUR) A.C., es una Aso-
ciación que trabaja en el fortalecimiento 
de los pilares principales de la Educación 
del Turismo y la Gastronomía de México, 
propicia la vinculación entre Universidades 
Públicas, Privadas, Institutos Tecnológicos 
y Universidades Tecnológicas que imparten 
Programas Educativos en Turismo, Gas-
tronomía y las Especialidades del Turismo 
Alternativo en los niveles Técnico Superior 
Universitario, Licenciatura y Posgrado, así 
como con los sectores Empresariales, Gu-
bernamentales, Centros de Investigación, 
y con distintas Asociaciones Académicas 
y de Profesionales en el ámbito Nacional 
e Internacional, entre otros actores; lo 
anterior para contribuir en la Formación 
profesional e integral de Estudiantes, la 
Actualización Docente, Desarrollo de In-
vestigadores y Directores de las Institu-
ciones de Educación Superior miembros de 
la AMESTUR.

El Dr. José Luis Isidor Castro es Presi-
dente Ejecutivo de la AMESTUR, conside-
rado un ser humano con una gran sensibi-
lidad para poder entender a la Educación, 
interpretar sus propias acciones, así como 
las del entorno, y en esa interpretación se 
enfoca el aprendizaje que ha tenido en su 
vida, la cual considera como una herencia 
que la propia vida le va dejando conforme a 
su experiencia, hay personas que engran-
decen a otras y tienden a ayudar en el ca-
mino. Para el Dr. Isidor el Turismo es una 
función sustantiva en el Desarrollo Profe-
sional y Económico de una región o de un 
país, el contacto que se tiene con mucha 
gente representa una riqueza y una magní-
fica oportunidad para seguir aprendiendo, 
y eso es posible gracias al encuentro con 
personas talentosas, de diferentes capaci-
dades, y estilos de liderazgo que permiten 
la formación de un carácter que define la 
personalidad del ser humano.

 Momento de interés por la Animación 
Sociocultural 

El Dr. Isidor considera que la Educación 
debe ser integral e interdisciplinaria como 
parte de la formación que todo ser hu-
mano debe recibir en las Instituciones de 
Educación Superior en cualquier ámbito de 
la geografía universal, el encuentro con el 
universo de las Instituciones de Educación 
Superior representan un mundo de  gran 
interacción y de profunda reflexión con los 
Estudiantes, Docentes, Investigadores y 
con los actores de la administración insti-
tucional que se involucran en la gestión del 
mundo académico, en el cual todos apren-
demos de todos en un proceso altamente 
circular, nuestra mente y el corazón se 
abren con dimensiones infinitas al analizar 
responsablemente cada momento acadé-
mico de la vida universitaria, todo este 
mundo extraordinario da paso a ser más 
consiente de la importancia y relevancia 
que tiene la Educación Turística formal en 
un binomio donde la operación y la adminis-
tración de los procesos formativos exigen 
profesionales altamente calificados, para la 
formación con perfiles acorde a las nece-
sidades de un sector tan dinámico como 
lo son el Turismo y la Gastronomía. La for-
mación turística obedece a la integralidad, 
a la funcionalidad a la multi e interdiscipli-
nariedad para su construcción y definición 
como una profesión centrada en los prin-
cipios de la recreación, la hospitalidad y 
la restauración, entender a la recreación 
como la madre de todas las formas del 
entretenimiento es entender el nacimiento 
de las actividades turísticas recreaciona-
les que nos llevan a la comprensión de uno 
de los conceptos sublimes y excepcionales 
del Turismo contemporáneo como lo es la 
Animación aplicada a estas actividades o 
formas de entretenimiento productivo. 

El encuentro del Dr. Isidor con la Anima-
ción por primera vez fue a través de la ex-
periencia vivida en el pueblo vacacional de 
Arvieux en los Alpes Franceses, el encuen-
tro con los actores de la Animación como 
son, primeramente los planes estratégicos 
y de desarrollo que fue descubriendo con 

contenidos genuinamente diseñados bajo 
el entendimiento de las necesidades y del 
comportamiento de los vacacionistas, su-
mados con la genialidad de los Directores 
y/o productores de los Programas de Ani-
mación lo llevaron a una interpretación y 
entendimiento del porque la Animación se 
considera como el alma que da vida y mo-
vimiento a la estacionalidad o permanencia 
de los vacacionistas, otro actor central en 
la integración de estos grupos para el en-
tretenimiento educativo y recreacional, es 
el Animador profesional, agente que logra 
ser el eje que teje y mueve las estrategias 
y tácticas de la comunicación e integración 
para lograr un proceso de socialización en 
el cual todos aprenden, comparten y expe-
rimentan acciones nuevas y distintas en un 
proceso en el cual, el idioma, la raza, la po-
sición socioeconómica y otros elementos 
del cosmo-urbano se suman a un todo sin 
diferencia ni referencias, entonces todo 
eso se traduce en alcanzar Experiencias 
Memorables de tus Vacaciones o Viajes. 
Esta experiencia inspiró al Dr. Isidor a reali-
zar su tesis doctoral tomando el tema de la 
Animación como línea de investigación para 
obtener el grado de Doctor en Administra-
ción con Especialidad en Alta Dirección, 
para lo cual diseñó un Programa de viajes 
y realizar una investigación de campo en 
17 países de Sudamérica, Centroamérica 
y principalmente del Caribe, donde Cuba, 
Jamaica, Republica Dominicana y otras 
pequeñas Antillas del caribe dieron todas 
las facilidades para realizar su trabajo que 
duró 3 años para la comprobación de la 
hipótesis planteada en el proyecto de in-
vestigación doctoral.

El término Sociocultural de la UNESCO 
desde 1982, dice que “Es un conjunto de 
prácticas sociales que tienen la finalidad de 
estimular la iniciativa y la participación de 
las comunidades en el proceso de desarro-
llo y en la dinámica global de la vida socio 
política que están integradas”.

Con base en el concepto de la UNESCO, 
el Dr. Isidor considera que son las perso-

Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de Centros de 
Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía (AMESTUR)
Por: Rodolfo Rosales Herrera.-Editor

Entrevista a:

Dr. José Luis Isidor Castro
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nas las que modifican su comportamiento 
de acuerdo a sus gustos, necesidades, de-
seos y preferencias cuando estas experi-
mentan cosas nuevas, distintas de mejor y 
mayor calidad, las personas hoy exigen una 
forma distinta para integrarse, la cultura 
misma debe preservarse y desarrollarse 
sin perder sus principios de autenticidad, 
ya que la identidad es la base de diferencia-
ción para considerar a la cultura como una 
expresión primordial en el Turismo, de ahí 
que los diseños de los proyectos de Ani-
mación Sociocultural con orientaciones y 
aplicaciones para el Turismo deben marcar 
la diferenciación para la competitividad de 
los destinos y productos turísticos a nivel  
local, regional, nacional e internacional con 
lo cual podemos apoyar al desarrollo sus-
tentable y sostenible haciendo del sector 
turístico una estrategia de desarrollo en 
las comunidades y desarrollar una econo-
mía local y regional que permita mejorar 
las formas y la calidad de vida de esas 
comunidades correcta y debidamente inte-
gradas, si es así entonces nos estaríamos 
acercando en gran medida a los principios 
del Turismo Social, y por ende entender 
con amplitud el concepto de la Animación 
Sociocultural como una estrategia educa-
tiva en las actividades recreacionales bajo 
un formato del Turismo responsable, soli-
dario y durable.

México en materia de la Animación So-
ciocultural

La Animación Sociocultural en México 
como tal, todavía no está posicionada en 
un concepto que pueda llevarnos a defini-
ciones donde los propios profesionales y 
la gente entienda como tal, y por eso es 
que a través de la AMESTUR, con el Gru-
po Foro se han hecho grandes esfuerzos a 
través de Seminarios, Congresos, Pláticas, 
Reuniones, Coloquios y foros, y  cursos es-
pecializados  que nos permita promover a 
la Animación Turística y Sociocultural como 
parte integral de los diseños turísticos y 
gastronómicos y como una alternativa 
de desarrollo para los profesionales del 
Turismo, de la Gastronomía y del Turismo 
Alternativo.

En México hay un modelo de Animación 
que ha permeado fuertemente, es el mo-
delo de los Estados Unidos, una forma del 
entretenimiento que se aleja de la filosofía 
del modelo francés, mientras uno repre-
senta el juego con aspectos muy distante 
de la cultura local, regional y nacional, el 
otro se centra en las personas para que 

aprendan, vivan experiencias memorables, 
se transporten y tengan un desarrollo hu-
mano integral-cultural, tomando al entor-
no como la base principal para el proceso 
de integración y de experiencias. Estudiar 
con la profundidad y la seriedad que re-
quiere este tema, podríamos tomar de los 
dos modelos los elementos y factores más 
importantes y buscar la armonía entre 
ellos con el desarrollo turísticos de México 
e interpretar la idiosincrasia, entender sus 
valores y creencias, así como interpretar 
la cultural en general y trabajar en el mo-
delo mexicano de la Animación turística y 
sociocultural permeada por todos los arte-
factos de la cultura mexicana, sus entor-
nos naturales y valores etnográficos

Los Desafíos 
La Animación es una verdadera alter-

nativa de negocios para las empresas y 
para el Desarrollo Profesional, las Univer-
sidades pueden ser los grandes Centros de 
Capacitación, de Preparación, Educación y 
Desarrollo de Capital Humano calificado 
para todas las actividades del entreteni-
miento.

Eso quiere decir, que la Universidad se 
puede convertir en un centro de profesio-
nalización para aquellos Animadores que no 
tienen ningún reconocimiento académico, 
y que se ha hecho Animador con la práctica 
en los contextos ofrecidos por la hotelería 
actual; la cual representa el 90% de los 
Animadores que se tienen en México, el 
animador debe ser un profesional con un 
perfil definido estratégicamente desde la 
administración de la organización como un 
elemento clave en la función de empresa

AMESTUR seguirá abanderando el 
tema de la Animación Turística y Sociocul-
tural en Congresos de espacios abiertos 
para el análisis y la reflexión, y presentar 
todas las alternativa y oportunidades que 
esta importante actividad del 
turismo alternativo contempo-
ráneo representa como pártete 
integral de los productos turís-
ticos y destinos. Es importante 
colocar a la Animación en mesas 
de trabajo de nuestros Congre-
sos y trabajar una propuesta 
de una Política Pública para la 
Animación Sociocultural, y forta-
lecer los estudios en las Univer-
sidades, para que la Animación 
Turística y Sociocultural sea una 
premisa en la formación integral 
de los Estudiantes. 

El Legado
Los trabajos que la AMESTUR debe 

continuar realizando en el marco de sus 
congresos, foros, reuniones, talleres, 
seminarios y cursos, deben ser de vital 
importancia para el desarrollo de los nue-
vos talentos en la formación y educación 
integral de profesionales para la animación 
turística y sociocultural y dar respuesta al 
desarrollo del turismo alternativo. 

En consecuencia los trabajos  de inves-
tigación  básica como de investigación apli-
cada  que se presentan  en los congresos, 
experiencias en el campo de la animación y 
los trabajos de observación, dan  la opor-
tunidad  ahora publicar el libro Aproxima-
ción a los Fundamentos de la Animación 
Turística y Sociocultural junto con el Dr. 
Onésimo Cuamea Velázquez Presidente 
Nacional de la AMESTUR y el Dr. Víctor 
Manuel Castillo Girón del Centro Univer-
sitario de los Valles de la Universidad de 
Guadalajara. La perspectiva en la que está 
planteada la participación del Dr. Isidor en 
esta obra, es sensibilizar a propios y extra-
ños en el tema, reconocer las dimensiones 
de la Animación, su impacto y alcance en el 
desarrollo humano y comercial de un turis-
mo nuevo diferenciado.  

Finalmente, cabe mencionar que en 
el marco del 5º Congreso Internacional 
de Animación Turística y Sociocultural en 
2016, la Asociación Turística Francesa 
VTF, el Gobierno de Barcelonnette y la 
UNAT Unión de Asociaciones de Turismo 
de Francia, lo nombraron Embajador de la 
Animación Turística y Sociocultural para 
las Américas, por lo que el libro será tra-
ducido al Francés, al Portugués e Inglés; se 
espera la publicación de la segunda edición 
en mayo de 2021 con un tiraje de 3000 
ejemplares, ya que la primera se agotó con 
un tiraje de1100 libros. 
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Por: Rodolfo Rosales Herrera y
Lucía Guadalupe Peraza Treviño
Universidad Tecnológica de Nayarit

Competencias genéricas para el fortalecimiento del aprendizaje en 
la educación superior de la Región Occidente de México

Resumen: Para las Instituciones de Educación Superior de México, 
es de suma importancia que sus egresados sean competentes de 
acuerdo a la carrera cursada; el propósito de este estudio es 
identificar el logro de las competencias genéricas en los estudian-
tes que cursan el último periodo de su carrera mediante una in-
vestigación cuantitativa. Seis Instituciones de Educación Superior 
de la Región Occidente de México, buscaron respuestas utilizando 
un diseño metodológico de investigación cuantitativa con un mues-
treo probabilístico estratificado, con una base de datos generada 
por las IES involucradas, aplicando un instrumento validado con el 
coeficiente Alpha de Cronbach y por expertos.
Los resultados encontrados basadas en estadísticas indican que las 
competencias genéricas de lingüística, matemática, de manejo de 
la información-competencia digital, se adquieren en la Institución 
de Educación Superior; y las competencias de autonomía-iniciativa 
personal, la relacionada con aprender a aprender, la competencia 
social y de ciudadanía, se adquieren en contextos diferentes. 
PalabRas Clave: Educación Superior, Competencias genéricas, 
Aprendizaje.

abstRaCt: For the Higher Education Institutions of Mexico, it is 
of the utmost importance that their graduates are competent 
according to the degree studied; The purpose of this study is to 
identify the achievement of generic skills in students who are in 
the last period of their career through quantitative research. Six 
Higher Education Institutions of the Western Region of Mexico, 
sought answers using a quantitative methodological research 
design with stratified probabilistic sampling, with a database 
generated by the HEIs involved, applying a validated instrument 
with Cronbach’s Alpha coefficient and by experts
The results found based on statistics indicate that the generic 
competences of linguistics, mathematics, information manage-
ment-digital competence, are acquired in the Institution of Hig-
her Education; and the powers of autonomy-personal initiative, 
related to learning to learn, social competence and citizenship, 
are acquired in different contexts.
Key WoRds: Higher Education, Generic competences, learning.

Generic competences for strengthening learning in higher education 
in the Western Region

Introducción
Derivado de las tendencias económicas en México y las globales (ANUIES, 2019), los programas de estudios 
en las Instituciones de Educación Superior (IES) se han modificado constantemente para lograr el desempeño 
pertinente de los egresados, atendiendo principalmente el logro en las competencias técnicas y profesionales 
dejando a un lado las competencias no cognitivas, así como las competencias básicas. Las décadas anteriores 
han sido testigos de la aparición de un consenso general relacionado con la importancia de la educación en el 
desarrollo económico y, por tanto, de la necesidad de concentrarse en la calidad y no solo en la facilidad de 
acceso de matrícula. Los actores que tradicionalmente han impulsado la agenda educativa, tales como las agen-
cias multilaterales, las fundaciones y los gobiernos internacionales parecen estar de acuerdo con la necesidad 
de un profesional competente.
  En la visión al 2030 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2018), se vislumbra que el acelerado avance del conocimiento y la incesante revolución tecnológica 
depositan en las universidades, los centros de investigación y en general, en las IES públicas y particulares, una 
enorme responsabilidad para contribuir con la mayor pertinencia al desarrollo del país, mediante: la formación 
avanzada de un creciente número de profesionistas, la generación y aplicación innovadora del conocimiento, la 
difusión de la cultura, y, la atención a los problemas locales y nacionales. De manera corresponsable, los dis-
tintos órdenes de gobierno deben actualizar sus políticas, estrategias y modelos de financiamiento para apoyar 
a las instituciones educativas y converger en el esfuerzo de transformación social.
  La transición hacia la sociedad del conocimiento debe ser enfrentada, por tanto, como un proceso 
complejo, inestable y turbulento, en el cual las IES tendrán que incrementar su capacidad de adaptación y su 
creatividad para adecuarse a las nuevas condiciones del entorno. Esta situación requerirá de procesos colecti-
vos de aprendizaje en sus comunidades para desarrollar nuevas competencias y capacidades institucionales. El 
impulso de un nuevo enfoque en las políticas públicas permitirá transitar de un sistema cerrado de educación 
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superior centrado en las tradicionales formas de operar de las IES a un sistema abierto, flexible, innovador, 
articulado y dinámico que potencie la contribución de las IES y faciliten la construcción de una mejor sociedad.
  El Proyecto Tuning para América Latina (PTAL), considerado como una red de comunidades de apren-
dizaje (Montaño, 2013), inició con el propósito de homologar las necesidades referentes en la formación supe-
rior, todo esto basado en la experiencia en el Proyecto Tuning en Europa (Polo, 2005). Este proyecto está ba-
sado en la identificación de las competencias genéricas y específicas, que les permitan a los estudiantes cursar 
un programa educativo en cualquier parte de América Latina y a su vez pueda concluir el proceso de titulación 
sin problema alguno. Considerando la naturaleza del estudio de investigación, se utilizaron las competencias 
genéricas básicas del Proyecto Tuning de formar a los jóvenes para la vida. A continuación, se describen estas 
competencias: Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal, Comunicación lingüística, Conocimiento 
e interacción, Matemática, Social y de ciudadanía, Tratamiento de la información y Competencia digital.
González y González (2008) mencionan que lo complejo de las competencias profesionales se expresa no solo 
en la necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos y habilidades) y motivacionales 
(actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional, sino también en sus diferentes tipos (genéricas, 
transversales o especificas). En este sentido Corominas (2001) expresa que la preparación profesional abarca 
tanto la formación o entrenamiento en competencias específicas de la profesión -saberes y técnicas propias 
de un ámbito profesional- como las competencias genéricas que se sitúan en el saber estar y el saber ser. Son 
transferibles en el sentido que sirven en diferentes ámbitos profesionales. De acuerdo con Villa y Poblete 
(2011), un sistema de evaluación de calidad garantiza que tanto estudiantes como empleadores puedan confiar 
en una formación adecuada cuando los primeros han obtenido buenas calificaciones. De esta forma, los em-
pleadores pueden recibir la garantía de que los servicios prestados por los profesionales son eficaces y seguros 
(McGaghie, 1991). 
  Dentro de lo que se ha denominado “El ciclo de intervención educativa”, la evaluación se convierte en 
un proceso que activa, orienta y afecta (Huertas, 2009), ya que la evaluación que efectiva es aquella que active 
al estudiante hacia el aprendizaje, que le oriente hacia la mejora y que le afecte positivamente en relación a los 
esfuerzos realizados. Para ello, hay que informar al estudiante de manera continua de sus progresos en relación 
con las competencias que va desarrollando durante el proceso de aprendizaje y no únicamente al final, conside-
rando la evaluación de resultados como la consecuencia de todas las actividades realizadas en el transcurso de 
la asignatura. 
  De acuerdo con Castro (2010, p. 118), “la evaluación de competencias se puede definir como un proce-
dimiento en el que se requiere que el estudiante complete tareas o procesos en los que se demuestre su habilidad 
para aplicar conocimiento y destrezas o aplicar conocimientos a través de estudios de caso similares a la vida 
real”. Por lo tanto, la evaluación de competencias supone valorar la capacidad del alumno para dar respuesta a 
situaciones más o menos reales con las que, con muchas probabilidades, se va a encontrar en el futuro, aunque 
evidentemente, nunca del mismo modo en que han sido aprendidas, ya que las combinaciones de problemas y 
contextos reales pueden ser infinitas (Zabala y Arnau, 2007). 
  Para Álvarez, Pérez y Suárez (2008), la evaluación orientada al aprendizaje debe apoyarse en tres 
aspectos fundamentales: Plantear las actividades de evaluación como tareas de aprendizaje, implicar a los estu-
diantes en la evaluación y ofrecer los resultados de la evaluación a modo de retroalimentación. 
  En relación a los instrumentos de recogida de información para evaluar el nivel de logro de las com-
petencias desarrolladas por el estudiante, es crucial tener muy claro en qué consiste aquello que se pretende 
evaluar la competencia, ya que, como se ha expresado, profesores e investigadores aún no se han puesto muy 
de acuerdo en su significado, lo cual está originando un gran desconcierto y preocupación (Gijbels, 2011). Por 
lo tanto, de acuerdo con Baartman y Braun (2011), para evaluar el desarrollo de competencias es de suma im-
portancia especificar claramente lo que se entiende por este concepto.
  Este estudio se limita al análisis de las respuestas obtenidas de una población de estudiantes de diferen-
tes carreras próximos a egresar de seis universidades pertenecientes a la Región Occidente de México. Con la 
información obtenida no es posible establecer generalizaciones respecto del estado de logro de las competen-
cias genéricas de los estudiantes por egresar de educación superior en México, aunque pueden hacerse algunas 
inferencias.

Objetivo
El objetivo principal es Identificar el logro las competencias genéricas en los estudiantes próximos a egresar en 
educación superior, mediante una investigación cuantitativa, para coadyuvar a un mejor desempeño de egresa-
dos impulsando el desarrollo económico en el sector laboral en la Región Occidente del país. 

Métodos 
El estudio de investigación es de tipo cualitativo con un diseño descriptivo no experimental, debido a las ca-
racterísticas de los sujetos de estudio, el muestreo es probabilístico estratificado; el universo de estudio lo com-
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ponen 2,104 estudiantes del último periodo escolar (ya sea último año, último semestre o último cuatrimestre 
según sea el plan de estudios) de IES de la Región Occidente de México. Las instituciones participantes son las 
que se integran en el Proyecto 14 de Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES). Se utiliza como 
insumo inicial la matrícula de estudiantes inscritos en cada institución en su último periodo escolar, con fecha 
de febrero de 2018 y según el reporte de cada institución se muestra la cantidad en la siguiente tabla:

Tabla 1. Matrícula de estudiantes en último periodo escolar en febrero de 2018. Cada institución proporcionó 
la información correspondiente.

Cada institución se aseguró de levantar las encuestas necesarias para cumplir los requisitos de al menos 309 
encuestas , obteniendo 385 encuestas aplicadas según los criterios del muestreo. Las encuestas se aplicaron 
entre el 24 de marzo y el 18 de mayo del 2018. 

Tabla 2. Encuestas por institución de acuerdo a su matrícula en último periodo de estudios.

El encargado de cada institución para la obtención de información realizó las siguientes actividades:
1. Obtuvo un listado de alumnos ordenados de forma alfabética por carrera o grupo.
2. Seleccionó al alumno de acuerdo con el número de la lista que correspondió a los indicados para obtener 
información 
(en caso de que un alumno no pudiera responder, se podían utilizar los números de reemplazo).
3. Se aplicó el instrumento de recopilación de información de forma clara y objetiva.
4. Se registró la información en el formato acordado en el equipo.

El instrumento que se utilizó en esta investigación fue un cuestionario elaborado por Olivo y Ríos (2013) y 
aplicado previamente en un estudio regional para identificar el logro de las competencias de egresados de Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) en la Región Centro Occidente de México (Olivo y Ríos, 2013). En 
aquel estudio participaron 7 universidades. La validez del instrumento y su confiabilidad fue determinada por 
expertos, también conocida como validez aparente 52 (face validity). Hernández et al. (2014) la refieren como 
el grado en que aparentemente un instrumento que mide la variable en mención, de acuerdo con las voces ca-
lificadas. En este sentido, el instrumento fue validado por los expertos que integraron el equipo de trabajo en 
la investigación.
  Además de la validación por expertos, y para efectos de lograr una mayor validez de carácter esta-
dístico, se calculó un Alpha de Cronbach. Esta prueba permitió validar la fiabilidad del instrumento, para ello 
fue necesaria una sectorización de los ítems. El Alpha resultante del instrumento fue en orden del 0.70, valor 
considerado aceptable.
  En cada uno de los 34 reactivos se pedía evaluar dónde fue adquirida la competencia en mayor medida: 
“Familia”, “Universidad”, “Trabajo”, “Otros espacios”, o bien elegir la opción de “No ha adquirido la Competencia”. 
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  Una vez teniendo los 34 reactivos se agruparon en 6 competencias genéricas que son las que determina 
la UNESCO relacionadas como válidas, las cuales son: Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal, 
Comunicación lingüística, Conocimiento e interacción, Matemática, Social y de ciudadanía, Tratamiento de la 
información y competencia digital.

Resultados
El análisis siguiente se basa en las 385 respuestas de los estudiantes de las seis Instituciones de Educación Su-
perior (IES) que se describieron con anterioridad. Con esta información no es posible afirmar que éstos tienen 
determinadas competencias o en qué grado las poseen. Nuestro análisis se refiere únicamente a las percepciones 
de los estudiantes acerca del lugar de adquisición de sus competencias.
  Las IES pueden contribuir al logro de las 34 competencias incluidas en el instrumento utilizado. Los 
planes de estudio no necesariamente proponen desarrollar todas las competencias. Algunas competencias se 
desarrollan principalmente antes del ingreso de los estudiantes en las IES; otras, durante el tiempo en que per-
manecen en éstas; y otras, después del egreso, aunque los cimientos se hayan puesto en las IES. 
  A los estudiantes se preguntó acerca del lugar donde adquirieron sus competencias, teniendo como 
opción de respuesta: “Familia”, “Universidad”, “Trabajo”, “Otros espacios”, o bien declarar “No ha adquirido 
la Competencia”. La respuesta más frecuente correspondió a la adquisición en las IES en 29 de las 34 compe-
tencias. En algunas, como cabría esperar, casi el total afirmó que la competencia fue obtenida en las IES, tal es 
el caso de “Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión” (92%); Sin embargo, en otras competencias 
hubo menos consenso; por ejemplo “Capacidad creativa” solamente 38% respondió a favor de su IES.
  La participación de las IES en la obtención de las siete competencias genéricas se obtiene a partir de 
esta agrupación de las afirmaciones del instrumento en las siete competencias genéricas, se calcularon los pro-
medios simples de los porcentajes obtenidos en cada afirmación, que se muestra a continuación y que resume 
en qué proporción los estudiantes consideran que han adquirido en la Universidad, cada una de las siete com-
petencias genéricas. 

Gráfica 1. Participación de la universidad en la obtención de las siete competencias genéricas

 

Conclusiones
La Educación Superior en México está trabajando en el cumplimiento de indicadores que le permitan lograr 
las metas a favor de la calidad, la cobertura, el financiamiento y la pertinencia; por lo que la Subsecretaria de 
Educación Superior Federal, a través de la Planeación Integral de la Educación Superior (PIDES), busca poner 
las condiciones para generar, reunir e integrar aportaciones de colaboración interinstitucional en proyectos que 
sumen a la planeación nacional y estatal, para una mayor eficiencia, pertinencia y eficacia del sistema para el 
logro de los objetivos.
1. Las IES reconocen a través de sus perfiles de egreso, la intención del desarrollo de ciertas competencias ge-
néricas en sus egresados. Aunque la descripción de dichas competencias difiere entre instituciones, es posible 
afirmar que todas ellas en conjunto sí apuntan al desarrollo de las competencias genéricas universitarias que a 
su vez plantea el proyecto Tuning para América Latina.
2. Aunque los planes de estudio no necesariamente proponen desarrollar todas las competencias, y como se ha 
comprobado con el diagnóstico realizado a partir de las 385 respuestas de estudiantes en línea de egreso de las 
seis IES que participan en este proyecto, algunas competencias se desarrollan principalmente antes del ingreso 
de los estudiantes a las IES, otras durante el tiempo que permanecen en éstas y otras después del egreso, aunque 
los cimientos se hayan puesto en las IES.
3. Las seis IES que participaron en este proyecto de investigación, tienen resultados muy similares en el logro 
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de las competencias en los estudiantes a punto de egresar, por lo que se puede afirmar que los resultados que se 
presentan no sólo radican en una institución, sino en todo el conjunto.
4. Los resultados del proyecto de investigación proveen información valiosa para la generación de nuevos 
planes y programas de estudio con base en el fortalecimiento de las competencias genéricas de los jóvenes 
universitarios.
5. Este proyecto permitió fortalecer los mecanismos de desarrollo de proyectos interinstitucionales, el inter-
cambio de ideas entre instituciones favorece el desarrollo de la educación superior en su conjunto. 
6. El propósito se identifica demostrable en los resultados, ya que se describen las competencias logradas y las 
no alcanzadas en los estudiantes que están en su último periodo escolar, el desafío es diseñar un mecanismo de 
fortalecimiento de las competencias no logradas a través del área de seguimiento de egresados.
7. El estudio tiene la posibilidad de abordarse desde diferentes perspectivas, sin embrago para efectos de este 
libro, el manuscrito se acoto a un propósito determinado por la labor de la universidad en sus procesos de apren-
dizaje y la importancia del potencial de desempeño de los egresados para el Estado de Nayarit. 
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Dependencia de la regla MIT a la ganancia de adaptación y 
a la amplitud de la señal de entrada

Resumen: Se muestra el efecto de tener una señal de excitación 
persistente en la entrada de un sistema dinámico, con lo que se 
acelera la convergencia de los parámetros a estimar. Asimismo, 
se presenta el uso de la regla MIT que depende a su vez de la 
ganancia de adaptación y de la amplitud de la señal de entrada. Se 
muestra también, la corrección de la regla MIT, para que la con-
vergencia de los parámetros, no dependa tanto de la amplitud de 
la señal de entrada, debido a que algunos sistemas emplean refe-
rencias de pequeña magnitud como son los sistemas electrónicos. 
Como caso de estudio, se presentan los resultados de aplicar la 
regla MIT modificada para el control en la biodegradación de fenol 
en un biorreactor. 
PalabRas Clave: Ganancia de adaptación, regla MIT, excitación per-
sistente.

abstRaCt: The effect of having a persistent excitation signal in a 
dynamic system is shown; this kind of signals accelerates the 
parameters convergence into their real values. The MIT rule de-
pends on the adaptation gain and the input signal amplitude. A 
modification of the MIT rule is also shown, for avoiding the de-
pendence of the input amplitude for the parameters convergen-
ce, because some systems uses small inputs as the electronic 
ones. As case of study, the biodegradation control of phenol into 
a bioreactor by using the modified MIT rule is shown. 
Key WoRds: Adaptation gain, MIT rule, persistent excitation

Dependence of the MIT rule on adaptation gain and amplitude of the input signal
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Introducción
El control adaptable facilita el manejo y modelado se sistemas desconocidos, o de los cuales sólo se conoce 
la estructura general del modelo matemático que describe un proceso, en este último caso se suele realizar 
la identificación paramétrica para posteriormente proponer una estrategia de control (Fernández & Márquez, 
2019). En algunas ocasiones se puede ver el ruido en las mediciones como un problema a afrontar para la imple-
mentación real del controlador diseñado (Mareels et al., 1987); pero en control adaptable, el ruido de pequeña 
magnitud presenta la ventaja de poder ajustar varios parámetros del modelo o del control a buscar, acelerando 
además el ajuste de los parámetros desconocidos (Birla & Swarup, 2012). Un caso interesante, es saber qué 
tipo de señal será necesaria para la adaptación de los parámetros (Rodríguez et a., 2018), y el problema que se 
presenta al cambiar la amplitud de la señal de entrada al sistema, la cual puede provocar la inestabilidad del 
algoritmo de adaptación.
  A continuación se muestra el efecto que tienen  la ganancia de adaptación, el ruido en la entrada y la 
amplitud de la referencia en un esquema de adaptación, una vez descrita la regla MIT y los efectos menciona-
dos, se realiza el control de un biorreactor para la biodegradación de fenol (Kamali et al., 2019). 

Carencia de convergencia de parámetros
Considerando un sistema simple, como un motor de corriente directa, con el fin de actualizar una ganancia di-
recta, pero suponiendo ahora que el sistema fuese G(s)=1, en la Figura 1 se muestra el esquema de adaptación 
para una ganancia directa (Mareels et al., 1987). Se tendrá entonces, que el modelo del proceso es y=ku, y usan-
do una ley de control u=θuc,  y como modelo de referencia a ym=k0uc. Tenemos que el error será en este caso:
                                                        

                                               (1)
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donde  θo=k0/k. La regla MIT da la siguiente ecuación diferencial para el parámetro
                                                        

              (2)
 

  
   

     
Figura 1. Adaptación de una ganancia directa

Esta ecuación (2) tiene la solución siguiente: 

               (3)
                  

donde                   , y θ(0) es el valor inicial del parámetro θ. La estimación converge hacia su valor real sólo 
si la integral It diverge cuando t→∞ (Birla & Swarup, 2012). La convergencia es exponencial si la señal es 
de excitación persistente. La simulación del esquema mostrado en la Figura 1 ante una entrada sinusoidal se 
muestra en la Figura 2. 
 

Figura 2. Simulación de una adaptación de ganancia directa
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Retomando el ajuste de un parámetro dado por (3), el error ahora está dado por 

                                                  (4)
Es posible observar que e→0 cuando t→∞ debido o bien a que la integral It diverge o bien que uc(t) →0. Sin 
embargo, el límite del parámetro θ dependerá de las propiedades de la señal de entrada. 
  Se conoce como excitación persistente a la riqueza frecuencial que tenga una señal, por ejemplo, una 
señal contante tendrá persistencia cero, y ningún parámetro podrá ser ajustado, para una señal sinusoidal, i.e. de 
una sola frecuencia, un solo parámetro podrá ser ajustado, como en lo descrito anteriormente y cuya simulación 
se presenta en la figura 2. Si se tiene en la señal de entrada, la suma de dos señales sinusoidales de diferente fre-
cuencia, sería posible ajustar dos parámetros, y si la señal de entrada tiene ruido, en teoría sería posible ajustar 
infinitos parámetros (Mareels et al., 1987).
  En este caso, se muestra en la Figura 3, el efecto de tener contaminada la señal de entrada con ruido, 
i.e. una señal de excitación persistente. Se puede notar que si el error de estimación era despreciable a los 12 
segundos en la Figura 2, ahora, con la señal ruidosa, el error es imperceptible a simple vista a los 5 segundos.
  Podemos concluir parciamente, que lo controles y modelos adaptables en la práctica funcionan mejor 
gracias al ruido presente en las mediciones, siendo engañosos los trabajos que tienen por título que sus algo-
ritmos funcionan a pesar del ruido en las mediciones, ya que el ruido beneficia en el ajuste de parámetros en 
controles y modelos adaptables (Rodríguez et al., 2018). 

 
Figura 3. Simulación de una adaptación de ganancia directa con una entrada ruidosa.

A continuación se muestra en la Figura 4 el error medido entre la salida del sistema real y la del modelo adap-
table, tanto cuando la señal de entrada es sinusoidal como para cuando esta entrada es contaminada con ruido 
blanco.   
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Figura 4. Diferencias entre la salida real del sistema dinámico y la del modelo adaptable con y sin ruido. 

La ganancia directa del sistema es 2, la estimación de la misma se presenta en la Figura 5, tanto para cuando la 
señal de entrada es una sinusoide como para cuando la entrada es contaminada con ruido blanco.
  Con forme la señal de entrada se hace muy grande, el sistema se hace inestable, y si la entrada se hace 
muy pequeña, la convergencia es lenta, en base a esto se puede estudiar la robustez del método de adaptación. 
Algo simular ocurre con los cambios en la ganancia de adaptación, para mejorar la convergencia del parámetro 
θ, se debe mejorar la característica de la señal de entrada, lo cual se logra si esta es excitación persistente.
 

Figura 5. Estimación del parámetro θ usando (3)
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Efecto de la amplitud de la señal de entrada
Se muestra a continuación la estabilidad que depende de la amplitud de la señal de entrada, no teniendo en este 
caso estabilidad tipo BIBO (bounded input-bounded output) (Chamseddine et al., 2014). Considerando ahora 
el sistema G(s) siguiente (referencia):

                                                            (5)

Se tendrá entonces bajo el esquema de adaptación:
                                       

                  (6)
donde μ= γyo

muo
mk. La ecuación (6) tiene todas sus raíces en el semiplano izquierdo si: 

 

Dado que en esta desigualdad se envuelve la magnitud de la señal de comando, puede suceder que la solución 
que corresponde a una señal de comando es estable y la solución que corresponde a otra señal de comando es 
inestable.
  Se realizó la simulación numérica, eligiendo los parámetros k=a1=a2=1 para el proceso, y para tener 
uc=ym=1 en estado estable, uc será una onda cuadrada de amplitud 1 y la ganancia γ=1 para cumplir con la des-
igualdad anterior.
En la Figura 6, se aprecia que la salida del proceso presenta picos más pronunciados cuando la amplitud de los 
pulsos de entrada es 1, y una señal más suave cuando la amplitud es 0.5. Siendo, la salida de color cyan sigue 
a la de color rojo para el primer caso, y la señal verde debe converger a la de color azul para cuando los pulsos 
de entrada tienen amplitud 0.5.   
 

Figura 6. Simulación del sistema (5) teniendo como entrada pulsos cuadrados
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Las señales de error son más diferentes en este caso, que en el caso anterior, cuando se comparaba el tener rui-
do blanco en la entrada y que se mostró en la Figura 4, ahora en la Figura 7, se muestra el error de estimación 
obtenido, al tener como entrada una señal formada por pulsos cuadrados pero de diferente amplitud.

Figura 7. Errores de estimación al usar diferentes amplitudes en la señal de entrada

Regla MIT modificada
Para no depender de la amplitud de la señal de entrada, es necesario modificar la regla MIT de la siguiente 
forma
                                            

      
                                   (7)
donde φ=-∂e/∂θ, para mejorar el resultado se introduce la modificación siguiente
       

                      (8)
donde el parámetro α>0 es introducido para evitar dificultades cuando φ es pequeño, además de que en este caso 
θ puede ser un vector y en ese caso φ también es un vector de la misma dimensión donde se engloban diferentes 
parámetros a estimar (Chamseddine, 2014). La nueva ecuación característica es:
                                   

                 (9)
Ahora, dado que φo es proporcional a uc

o, las raíces de esta ecuación no cambian mucho con los niveles de la 
señal, a esta forma se le llama regla de adaptación normalizada MIT (Chamseddine, 2014). En la simulación 
se emplearon los parámetros k=a1=a2=θo=1, α=0.001 y α=0.1. La simulación del sistema (5) se aprecia en la 
Figura 8, notándose que los picos en la salida del proceso no alcanzaron los valores mostrados en la Figura 6.
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Figura 8. Simulación del sistema (5) con la regla MIT modificada

Finalmente, en la Figura 9 se presentan los errores de adaptación obtenidos al tener diferentes amplitudes y ga-
nancias de adaptación α al adaptar los modelos aproximados del sistema, se nota que la ganancia de adaptación 
reduce el tiempo de convergencia del proceso conforme la ganancia se hace grande, pero los picos en la señal de 
error se hacen grandes. En la actualidad, aun se buscan esquemas para proponer las ganancias de adaptación en 
sistemas de control adaptable, ya que una ganancia pequeña, garantiza estabilidad, pero requiere de más tiempo 
para que los parámetros del modelo converjan a los valores reales del sistema (Fernández & Márquez, 2019).  
 

Figura 9. Errores de estimación al usar diferentes amplitudes en la entrada, y diferentes ganancias α de adaptación

Modelo y simulación del control  de fenol en un biorreactor
Finalmente se presenta la simulación de este método de aprendizaje aplicado a un modelo biotecnológico, la 
dinámica de este sistema está dada por las ecuaciones diferenciales (10), este proceso es de purificación del 
agua, en este caso se pretende seguir un modelo para el consumo de fenol por parte de microorganismos que se 
encuentran en un reactor, el cultivo de los lodos activados se realiza en fed-batch (Soni, 2002), con esto se con-
cluye que el uso de esta técnica de aprendizaje es efectiva pero para ello, es necesario un ajuste inicial del control. 
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  El fenol el un contaminante presente en los mantos acuíferos, donde compuestos provenientes del 
tratamiento de la madera y de la industria textil, se filtran al subsuelo contaminando el agua, por lo cual es 
importante el tratamiento de estos contaminantes (Ben-Youssef & Vázquez-Rodríguez, 2011). 

   
                                                 (10)
Donde X es la concentración de biomasa al interior del reactor, S1 es la concentración del sustrato de entrada 
contaminado con fenol, S2 es un intermediario que se genera de la biodegradación del fenol, Qin es el flujo de 
entrada y V es el volumen de líquido al interior del reactor, se tiene que la tasa de crecimiento bacteriano está 
dado por µ(S1, S2)=µ1+µ2, siendo (Kamali et al., 2019):
 

y los escalamientos usados en el modelo de la tasa de crecimiento son: qS1=aµ1, qS2=bµ2 y vS2=cµ1. El resul-
tado del control se aprecia en la Figura 10. Se puede notar que es necesario que la biomasa crezca para poder 
seguir un modelo de referencia propuesto. Con este método de ajuste es posible apreciar que cuando el error 
de estimación de parámetros es cercano a cero, el control logra proporcionar la señal de control adecuada, al 
inicio se tiene un error mayor debido a las condiciones iniciales de los parámetros a estimar mediante la regla 
MIT, el vector θ contiene los coeficientes a determinar del modelo (10), siendo estos: µmax1, µmax2, K1, K2, KS1, 
KS2, Ki, a, b y c, y se empleó la modificación (8), modo que se comienza con un control que no compensa las 
no linealidades, el uso de filtros no lineales puede mejorar el desempeño  del control, de igual manera que con 
el uso de un filtro que responda más lento que el proceso (Chitra et al., 2018). 
 

Figura 10. Simulación de la biodegradación de fenol 19
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Conclusiones
Con la regla MIT empleada se tiene una gran dependencia de la ganancia de adaptación y de la amplitud de 
la señal de entrada, por lo que la velocidad de convergencia depende de ellas, con la modificación hecha en la 
regla MIT se tiene una menor dependencia de la entrada, como se ve en la Figura 9, no hay mucho cambio en 
la convergencia con diferentes entradas. Finalmente, el tener ruido en las mediciones, acelera la convergencia 
de los parámetros a estimar, sin la necesidad de incrementar la ganancia de adaptación, por lo que con la regla 
MIT modificada, y la contaminación de la entrada con ruido blanco, se reduce el tiempo de convergencia, al 
mismo tiempo que se reduce la dependencia de la estabilidad con respecto a la amplitud de la señal de entrada.
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Mercantilización de la Cultura Maya 

Resumen: Este artículo presenta la mercantilización de la Cultura 
Maya y sus consecuencias en las experiencias de los turistas y 
la población indígena de Yucatán. Desde el punto de vista de la 
mercantilización, la cultura es usada para promover destinos es-
pecíficos y vender “auténticas” experiencias culturales que contri-
buyan con beneficios económicos a la comunidad del lugar. El pro-
blema con la mercantilización es que presenta un falso concepto 
de la cultura maya y los supuestos beneficios económicos no son 
realmente recibidos por la población receptora. Cuando la cultura 
maya es utilizada comercialmente, el valor comercial reemplaza el 
original valor intrínseco de las experiencias culturales. Entonces, 
la cultura pierde su papel de proveer a los individuos un sentido de 
identificación y pertenencia. 
PalabRas Clave: Cultura Maya, mercantilización, Yucatán.

abstRaCt: This article presents the commodification of the Ma-
yan culture and its consequences in the tourist experience and 
Yucatan’s indigenous population. In terms of the commodifica-
tion, culture is used to promote a particular destination and sell 
“authentic cultural “experiences that contribute with economic 
benefits to the local place. The problem with commodification 
is that introduces a false concept of the mayan culture and the 
supposed economic benefits are not truly received by the host 
population.  When the Mayan culture is commercially utilized, the 
commercial value replaces the original symbolic value of cultural 
experiences. Thus, the culture loses its role of providing the sen-
se of identification and belonging to the individuals. 
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Introducción
Según MBAIWA (2011) citado en Calleja y González (2016), la mercantilización de la cultura se refiere al 
empaquetado de actividades culturales para la industria turística. Se podría hablar de una manipulación de los 
bienes culturales para generar mayor consumo por parte de los turistas. De esta manera, podría haber proyectos 
en los que la cultura pierda su valor intrínseco en sí misma, es decir, su capacidad de integrar a los miembros 
de una sociedad a través de signos y símbolos y dar excesiva importancia al valor económico y el impacto 
monetario. En diversas ocasiones, las tradiciones culturales de las poblaciones receptoras se modifican con el 
único objetivo de atraer un mayor número de visitantes (Calleja y González, 2016) tergiversándose las prác-
ticas culturales de la población. La cultura maya en Yucatán, a lo largo de los años, ha sufrido un proceso de 
mercantilización que la ha desvirtuado de su concepto y realidad actual.  En la península de Yucatán, hay una 
oferta de experiencias culturales mayas que presumen de únicas e irrepetibles pero son demasiado exaltadas en 
el pasado prehispánico en aras de un beneficio económico de las empresas turísticas.
   Se ha observado en numerosos estudios que gestionar la imagen turística de un destino cultural de 
una manera adecuada y sobretodo, apegada a la realidad, es crucial para satisfacer a los visitantes, ya que 
de lo contrario podría tener repercusiones tanto en las expectativas del viajero, así como en la participación 
y la identidad cultural de las comunidades. Yucatán ha ido desarrollando a lo largo de los años una imagen 
turística con un énfasis y una fuerte conexión a su pasado Maya. Lo anterior fue impulsado por el desarrollo 
del sitio arqueológico de Chichen Itzá que impulsó el avance del turismo cultural en esta región (Tegeler, 
2016). 
   Sin embargo, la “auténtica” cultura maya que se presenta en el marketing de la península de Yucatán 
es recreada y escenificada por la industria turística en una forma que no representa realmente la diversidad 
de la región o la situación presente de la cultura maya actual. Según Alcocer (2012), la cultura maya no es el 
concepto inmóvil o romántico que a veces se presenta en el marketing turístico, sino es una cultura viva y que 
está en continua evolución. Los herederos actuales de la cultura maya, siguen siendo representantes del pueblo 
maya aunque con usos y costumbres diferentes a las del pueblo maya prehispánico. Es común encontrar que la 
creación de productos turísticos en Yucatán se centra más bien en la restauración de la herencia ancestral de la 
cultura maya y sus formas, dando mayor énfasis al pasado que a lo actual. En esta línea, la industria turística 
crea un concepto de la cultura Maya no apegado a la realidad a través de anuncios, imágenes publicitarias, 
atracciones y sitios turísticos que tienen por objetivo transmitir “auténticas” experiencias a los viajeros. Se-
gún Castañeda (2015), la cultura es un patrón real, es un argumento, la cultura es un ente vivo. La publicidad 
turística para la región de Yucatán transmite una imagen del pueblo Maya como una sociedad congelada en el 
tiempo, ensalzando al maya prehispánico, para atraer a más visitantes de todas partes del mundo. Los poblado-
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res actuales tienen matices en su diario vivir del pasado ancestral pero su identidad cultural dista bastante de la 
reflejada en el marketing turístico actual (López & Marin, 2010).

Objetivo
El objetivo de desarrollar un análisis teórico de las formas de mercantilización de la cultura maya en Yucatán 
y sus efectos tanto en las expectativas de los viajeros como en la población indígena. Se resalta la importancia 
de implementar proyectos de turismo cultural de la iniciativa privada y gubernamental que realmente impulsen 
social, cultural y ambientalmente a las comunidades mayas en la península de Yucatán. 

Metodología
Se consultaron diversas fuentes secundarias en diferentes repositorios científicos tales como: Elsevier, Google 
Scholar  y  ciELO : Scientific Electronic Library Online. 
Criterios de inclusión: Los artículos elegidos fueron de 2010 a 2020. Se agregaron las palabras de búsqueda: 
cultura maya, mercantilización, turismo cultural, Yucatán. El área geográfica que abarcaron los estudios fue la 
Península de Yucatán, la población maya de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 
Criterios de exclusión: artículos con fecha antes de 2010 y que no se adecúen a los conceptos de las variables 
que se mencionan a continuación.

Las variables en esta investigación son las siguientes:
Cultura: concebida como el conjunto de fenómenos creado por la especie humana mediante su facultad de usar 
símbolos, que incluye el conocimiento, lenguajes, creencias, costumbres herramientas, viviendas, arte, moral, 
ley y cualquiera de las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad 
(Amaya, 2006)
Turismo cultural: es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la consumación de la co-
mercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en el 
mercado turístico. (Santana, 2003).
Mercantilización de la cultura: este concepto en el turismo es el empaquetado de actividades culturales y arte-
factos para el mercado turístico. (MBAIWA, 2011).

Resultados 
El número de artículos encontrados fue de 557 en la búsqueda preliminar; de los cuales aproximadamente 80 
cumplen con la mayoría de los criterios de inclusión.
   En los artículos investigados se encontró que aunque es visible que las políticas públicas y la mayoría 
de las empresas turísticas  promuevan la inclusión de las comunidades como actores de su propio desarrollo, 
en la búsqueda de alcanzar un beneficio económico se deja de lado la identidad, prácticas e intereses de las 
actuales comunidades mayas. La mercantilización de la cultura maya genera que en un contexto comercial sea 
vista más por su valor de cambio que por su valor en sí misma, convirtiéndose así en un paquete de experiencias 
vendibles. Esta situación se ejemplifica a continuación a través de dos aspectos: 
   El primer aspecto de esta mercantilización de la cultura hace referencia por un lado, a la incompatibi-
lidad entre las políticas nacionales de impulso al turismo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y 
los beneficios económicos que realmente impactan en su calidad de vida. En la presentación de la Estrategia 
Nacional de Turismo (2019-2024) se mencionó lo siguiente: 
   “…En el caso de los centros turísticos vamos a desarrollar bienestar, vamos a buscar que mejoren las 
condiciones de vida, de trabajo en colonias donde viven los pobladores, los trabajadores, incluso del sector. Que 
no haya esta polarización que existe, que al mismo tiempo que se tienen extraordinarios desarrollos turísticos 
hay colonias sin servicios básicos, sin la vivienda adecuada, sin agua, sin drenaje, sin alumbrados públicos… 
Eso lo estamos trabajando en todo el país. Estamos trabajando de manera coordinada, la Secretaría de la De-
fensa, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, nos reunimos 
todos los días.” 
   Sin embargo, más de dos tercios de los ingresos del turismo internacional nunca llegan a la economía 
local debido a la gran fuga de divisas (Marín, García & Daltabuit 2012). 
   Por un lado, grandes promocionales y ferias turísticas promueven el nombre de Yucatán con la pers-
pectiva del maya prehispánico, en donde se suscita una admiración por el pueblo maya y su gastronomía. Y por 
otro lado, se puede encontrar una comunidad maya con una baja calidad de vida y difícil acceso a la educación, 
en especial los que son maya hablantes, los cuales sufren de discriminación que se asocia a un racismo simbó-
lico y pobreza extrema (Gracia y Horbath, 2019).
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El segundo aspecto exaltado y comercializado de la cultura maya en Yucatán, son los recursos naturales, la 
infraestructura y los productos turísticos creados alrededor de los sitios arqueológicos mayas. Se pueden ob-
servar cenotes con una enorme infraestructura que contrasta con el ambiente natural y original que había en el 
entorno antes de la inversión turística. También se han creado productos turísticos y rutas que en esencia no son 
representativas de la cultura maya y que lejos de promoverla, la desvirtúan. En este caso es posible mencionar 
el Museo del Cacao cercano a Uxmal, en donde se implementa toda una infraestructura, bailes, ceremonias, 
rituales para colocar al cacao como un elemento primordial de la cultura maya, lo cual es una falsedad pues es 
el maíz la principal planta de alimentación, comercio y siembra del pueblo maya.

Conclusión
Tanto mercadólogos, académicos y prestadores de servicios turísticos deben tener bien claro que el enfoque de 
marketing de la cultura es diferente del enfoque utilizado en otros productos o servicios debido a la complejidad 
de la cultura y su impacto en las comunidades. 
   La desmedida mercantilización de la cultura maya puede generar una percepción errónea de la misma, 
un incumplimiento de las expectativas de los viajeros y una pérdida de la identidad cultural de las comunidades. 
Asimismo, también se concluye que es necesario replantear estrategias comerciales que promuevan el rescate 
de valores de la cultura maya y el impulso de la calidad de vida de las comunidades en donde se llevan a cabo 
los proyectos.  Finalmente, lo que se busca es que las poblaciones mayas actuales vivan una revalorización de 
su identidad actual y un desarrollo económico, social y cultural como el que se plasma en las políticas públicas 
de México. Aquí es donde está el papel primordial de la universidad, academia científica y demás organismos 
que ayuden en el reforzamiento de esta dignidad cultural, idiosincrasia y el empoderamiento económico y tu-
rístico del maya contemporáneo. 
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Resumen: En la actualidad las tecnologías de la información y co-
municación (TIC´S) se han transformado en un componente fun-
damental para la competitividad de las empresas, habilitar las 
estrategias del negocio y facilitar la evaluación del desempeño de 
cualquier organización, sin importar su tamaño y giro, hoy en día 
es inadmisible concebir una empresa exitosa sin el apoyo de las 
TIC´S, este artículo tiene como objetivo exponer el grado de cono-
cimiento, uso y dominio de las tecnologías de la información y co-
municación, dentro de las micros, pequeñas y medianas empresas 
en el estado de Nayarit, por tal motivo se realizó una investigación 
exploratoria a una parte de la población objetivo, recolectando da-
tos a través de la creación e implementación de encuestas a 105 
mipymes del estado de Nayarit, obteniendo un resultado en donde 
el 90.48% de las mipymes tienen conocimiento de las TIC´S pero 
desconocen cuáles son las necesarias para su tamaño, giro y sec-
tor, las implementación de tecnologías puede ayudar a impedir que 
las mipymes mueran a corto plazo, pero es indispensable que se 
elijan aquellas que se adapten mejor a las necesidades y retos de 
las mismas.
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comunicación (TIC ‘S), micro, pequeñas y medianas empresas (MI-
PYMES), empresas nayaritas.

abstRaCt: TToday, information and communication technologies 
(TIC´S) have become a fundamental component for the com-
petitiveness of companies, enable business strategies and fa-
cilitate the evaluation of the performance of any organization, 
regardless of its size and business. today it is inadmissible to 
conceive a successful company without the support of TIC´S, 
this article aims to expose the degree of knowledge, use and 
mastery of information and communication technologies, within 
micro, small and medium companies in the state of Nayarit, for 
this reason an exploratory research was carried out on a part 
of the target population, collecting data through the creation 
and implementation of surveys to 105 MIPYME´S in the state of 
Nayarit, obtaining a result where 90.48% of family businesses  
have knowledge of TIC´S but do not know which are necessary 
for their size, business and sector, the implementation of tech-
nologies can help prevent Nayarit businesses from dying in the 
short term, but it is essential that those that best suit their 
needs and challenges are chosen.
Key WoRds: Family business, information and communication tech-
nologies, micro, small and medium-sized enterprises, enterprises 
Nayaritas.
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Introducción y la importancia de la investigación
Se analizó el enfoque teórico de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´S) en las empresas 
familiares; definiciones, conceptos,  situación  en las empresas nayaritas, así como su importancia y el uso y 
conocimiento dentro de las empresas familiares (EEFF), otorgando un panorama más detallado de cómo se 
encuentran de acuerdo al uso de las TIC´S. 
   En México, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) representan el principal factor que 
impulsa su desarrollo económico. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2016) 
el 95.2% son microempresas, en tanto que pequeñas empresas son el 4.3% y las medianas empresas son el 0.3%. 
   Dada la importancia de las empresas familiares y su trascendencia en diversos ámbitos (económico, 
empresarial, profesional, político y universitario), es imposible concebir una empresa exitosa sin el apoyo de 
tecnologías de información y comunicación (TIC´S) para administrar sus procesos de negocio.
   Se ha observado en los últimos años que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) se 
preocupan principalmente por mantener o incrementar sus utilidades, debido a que mayormente se utilizan 
recursos propios para la creación, mantenimiento y prevalencia de la misma, así como crear una buena imagen 
ante sus consumidores y atraer nuevos clientes, dejando a un lado el uso de las herramientas que pueden utilizar 
para mejorar los procesos dentro de la empresa, herramientas que garantizan que el buen uso de ellas puede 
estar agilizando los resultados, siendo más rentables, y mejorando sus procesos para eventualmente adaptarse 
y conseguir mayor rendimiento de los trabajadores y de la producción misma. Por esta razón es necesario que 
las empresas familiares y los encargados hagan conciencia sobre la situación en la que se encuentra su empresa 
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en cuanto a las herramientas que no se han aprovechado por falta de capacitación, para así poner en práctica 
la mejoría de sus procesos, o una reingeniería de los mismos, incrementando las capacidades de producción, 
rentabilidad, eficacia y eficiencia empresarial.   

Antecedentes de la Investigación
Galvez, Contreras, y Riascos (2014) señalan que uno de los objetivos primordiales dentro de las organizacio-
nes, es verificar empíricamente la influencia sobre el rendimiento de las empresas que cuentan con tecnologías 
de información y comunicación y como estas constituyen en un recurso estratégico que ayuda a las empresas a 
encontrar nuevas oportunidades en el mercado, con bajos costos y alta probabilidad de éxito.
   Martinez, Garcia, Aguilera, Gonzalez, y Maldonado (2010) mencionan que actualmente, el uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación en las MIPYMES, son un elemento esencial en la integración de 
las actividades básicas de operación, ya que su actividad económica requiere de sistemas que les permitan man-
tenerse en el mercado, ir a la vanguardia y, desde luego, que generen rendimientos acordes a las expectativas 
de las organizaciones. Porter y Milar (2002) señalan que la revolución de la información está afectando la com-
petencia desde tres aspectos: Cambia la estructura de las empresas y altera las reglas de la competencia. Crea 
ventajas competitivas, otorgando a las empresas nuevas formas de vencer a sus rivales. Crea nuevos negocios 
dentro de los existentes frecuentemente dentro de las propias operaciones de la compañía.
   La integración de las TIC´S en cada uno de los procesos que ofrecen las microempresas comerciales 
es elemental para incrementar la calidad. y competitividad de las estas organizaciones en México Aspe y Pérez 
(2012), tomando en cuenta que dichas herramientas han ido transformando la forma de laborar y de negociar 
los recursos de las empresas, funcionando como elemento clave para que las actividades realizadas sea más 
productivo, acelerando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, realizando análisis financieros y 
permitiéndose con ello el lanzamiento de nuevos productos en el mercado (Altonivel, 2019).

Definición de las tic`s y su manejo dentro de las EEFF
De acuerdo con Jorgenson (2003)el uso de las TIC’S implica la adquisición, tratamiento, almacenamiento, 
comunicación, despliegue y uso de la información usando diversas tecnologías (electrónicas, ópticas, mag-
néticas, etc.), incluyen todos los aspectos tradicionalmente cubiertos por las disciplinas de la informática (o 
computación), los sistemas de información, la electrónica, telecomunicaciones, la automática, y el tratamiento 
de señales (voz, imágenes, videos, etc.), en todas sus formas, así como algunas aplicaciones de las ciencias 
básicas a estas disciplinas.
Además, la gran mayoría de las actividades asociadas con las TIC´S, posee las siguientes características:
  • Incluyen la comunicación de personas, grupos o comunidades con sus iguales o con dispositivos mecani 
     zados, entre sistemas para la adquisición, almacenamiento, procesamiento, manipulación, despliegue y  
     uso de la información (analógica o digital), como un aspecto medular de la actividad.
  • Están sustentadas por dispositivos y soporte lógico para la adquisición procesamiento, comunicación y  
     despliegue de datos analógicos o digitales, así como de accionamiento de otros dispositivos.

Conceptos sobre empresa familiar

Fuente. Elaboración a partir de Soto Maciel (2013). Nota. Recuperado de: Scielo 2016
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Las empresas familiares son el principal motor de la economía, sin embargo, para prosperar, enfrentan grandes 
retos y una alta mortalidad, la mayoría nace con el fin de generar trabajos y patrimonio, pero necesitan fortale-
cerse para sobrevivir, en donde sólo una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a 
la siguiente  (KPMG, 2016).

Situación de las TIC´s en  las empresas mexicanas.
Históricamente, México ha invertido un bajo porcentaje de su PIB en TIC´S comparado con muchos países. 
De acuerdo con la SE, Secretaría de Economía de México (2019)México ocupa el lugar número 78 en el índice 
de disponibilidad de red, mientras que, por ejemplo, China ocupa el lugar 37 y Brasil el 61. Este rezago se ve 
reflejado en la pobre regulación de este sector (lugar 70) e infraestructura (lugar 67), en cuestión de la investi-
gación tiene el lugar 65 esto indica la baja calidad lo cual junto con los elevados costos de acceso a las TIC´S, 
se traduce en falta de niveles de preparación individual.
   Algunos estudios encuentran que existen importantes brechas regionales en la adopción de TIC´S y 
que estas siguen el patrón de concentración de actividad económica del país. Las regiones con mayor gasto en 
computadoras versus PIB son el norte y el centro, en esta parte del país, la relación de gasto/PIB está por enci-
ma del promedio nacional, y por debajo del promedio están el sur-este, pacífico y el oeste-centro (Tello, 2008)
Saavedra y Zúñiga (2011) mencionaron que en México, la adopción de las TIC´S es un proceso bastante in-
cipiente, incluso la adopción de dichas herramientas por parte de las empresas se ha desarrollado de manera 
dispareja hasta el punto de que hoy en día muchas PYMES no tienen acceso a las mismas. 
   Tello (2008) comenta que algunos de los problemas relacionados con la baja penetración de TIC´S 
que tienen las empresas en México destacan, la regulación del sector de telecomunicaciones, las tarifas que se 
cobran por el uso de la banda ancha, los tamaños desiguales de las empresas y la falta de financiamiento para 
adquirir equipos de cómputo. 
   Sin embargo, Casalet (2004) sostiene que no es suficiente que las MIPYMES modernicen sus procesos 
productivos y organizacionales y así́ mejorar la eficiencia de la empresa, es necesario que estas trabajen de 
manera coordinada con cámaras empresariales e instituciones de apoyo para que las empresas puedan lograr 
adoptar de manera integral las TIC´S y aprovechar al máximo sus beneficios. 

Objetivos general
Analizar la situación acerca del conocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas familiares en el 
Estado de Nayarit, sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC´S).

Objetivos específicos
  • Formar una red de investigadores estudiantiles encargados de crear datos estadísticos sobre  las empresas  
      familiares en Nayarit.
  • Analizar la utilización de las TIC`S en las MIPYME.
  • Investigar la situación de las MIPYME en Nayarit y su relación con las TIC´S.
  • Encontrar las áreas de aprovechamiento en las empresas familiares respecto al uso de las TIC´S.
  • Mostrar algunas de las características de las EEFF que conocen y utilizan las TIC´S.
  • Interpretar los datos recolectados como resultado de la investigación realizada para dar a conocer el uso e  
      implementación de las TIC´S en el sector empresarial nayarita.

Hipótesis
  • h1: El uso de las TIC´S  dentro de los procesos son indispensables para el logro de los objetivos organiza 
        cionales lo cual ayuda a las empresas familiares a posicionarse con mayor ventaja competitiva en el mer 
     cado.
  • h2: La introducción de las TIC´S dentro de las MIPYMES nayaritas se verá reflejado en sus utilidades          
     por tal motivo se incrementa la esperanza de vida de estas mismas. 

Instrumento de medición y análisis de datos
La presente investigación exploratoria muestra características de tipo de recolección de datos, de las EEFF que 
se sitúan en el estado de Nayarit.
   El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la “Encuesta”, diseñado con preguntas que 
permitan acceder a la información relevante para la presente investigación; el cual comprende 25 ítems con 
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preguntas relacionadas con el tema de la empresa familiar y el uso de las TIC´S, donde comprende datos gene-
rales sobre la empresa, tamaño, clasificación y generaciones por las que ha pasado,  el conocimiento que tienen 
los responsables de las empresas sobre las tecnologías de la información y además la importancia de aplicarlas 
dentro de su negocio, para un crecimiento y mejora continua redituable.
   De acuerdo a  la consulta realizada en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de 
la Secretaría de Economía se obtuvo un resultado de una población total de 144 empresas familiares, de esta 
manera, al conocer el tamaño de la población se utilizó la siguiente fórmula para obtener el tamaño de la mues-
tra, en donde se proyectó un tamaño de la muestra de 105 encuestas a aplicar, por consiguiente, se procedió a 
aplicar las encuestas en diferentes partes del estado de Nayarit, para lo cual fue necesario el apoyo de un grupo 
de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales fueron previamente capacitados para 
la aplicación de estas. La selección de las empresas a encuestar fue mediante el método probabilístico, ya que 
los integrantes de la muestra se escogieron al azar y todas las empresas tuvieron la misma oportunidad de ser 
seleccionadas. Después de recolectar la información fue recopilada en una base de datos con ayuda del progra-
ma Excel la cual posteriormente fue tabulada y graficada para un mejor análisis de los resultados.

Análisis de resultados
Tecnologías de la información y comunicación (TIC´S).
   Con el paso del tiempo, las TIC´S, son más utilizadas en todos los auges laborales en México y en el 
mundo, por lo cual, el tener el correcto manejo de ellos es sumamente importante, haciendo así, que se mejoren 
procesos, costos, etc., dentro de las EEFF encuestadas, obtuvimos datos donde el 90.48% de ellas, sí conocen 
las tecnologías de la información y la comunicación, donde el 4.76% de ellas no lo conocen y/o lo ignoran, 
dando como último dato que el 4,76% lo conocen, pero no saben si lo emplean.
 

Gráfica. - 1 Conocimiento de las TIC´S.

Uso de TIC´S con clientes.
Las tecnologías de la información no solo son una herramienta para mejorar procesos internos, si no, para po-
der tener un mejor contacto con los clientes habituales, potenciales y la publicidad, dentro de los datos que se 
obtuvieron, podemos encontrar que el tan solo 20% de las EEFF encuestadas utilizan estas herramientas para 
llevar un registro de sus clientes post venta, el 18.10% no utiliza estas herramientas, y donde el 61.90% siendo 
la mayoría tiene conocimiento de la existencia, más sin embargo no las utiliza debido al poco o nulo conoci-
miento para poder desarrollarlas.
 

Gráfica. - 2 Uso de las TIC`S con los clientes.
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Uso de TIC`S con clientes para facturación electrónica.
Teniendo en cuenta que en México en este tiempo (2020), es necesario llevar a cabo registro fiscal de todas 
las operaciones monetarias, podemos obtener que el 82.86% de los encuestados manejan sus operaciones de 
facturación electrónica, siendo este llevado a cabo por un tercero, es decir, que nadie dentro de la empresa 
utiliza este servicio, si no, que se paga a una tercera persona para poder realizar estas labores, el 14.29% de las 
encuestas arrojaron resultado de que no utilizan este servicio, debido a que no se encuentran regularizadas de 
manera fiscal. 
 

Gráfica. - 3 Uso de las TIC`S con factura electrónica.

Uso de TIC`S con proveedores para facturación electrónica.
Teniendo datos previos de las EEFF que si manejan sistemas para facturación electrónica (Figura. -16), fueron 
elevados, no se obtuvieron los mismos resultados al obtener información y cotejo de proveedor/Empresa, te-
niendo un resultado de 49.52% de los encuestados si manejan facturación de proveedores, seguido del 40% no 
tiene conocimiento si se hace este procedimiento, y tan solo 10.48% están en no manejo de estas herramientas.
 

Gráfica. - 4 Uso de las TIC´S con proveedores y facturación electrónica.

Uso de TIC´S para comunicaciones entre áreas.
Se obtuvieron datos de polo a polo, teniendo un 49.52% si utiliza las tics dentro de todas las áreas para co-
municarse, pero teniendo en cuenta que la herramienta más utilizada es informal (WhatsApp, Facebook), no 
siendo una herramienta diseñada para la comunicación interna, teniendo un 45.71% de un poco, ya que existen 
personas dentro de la empresa que no tienen y no manejan de correcta manera las herramientas informales, y 
donde tan solo el 4.76% no utilizan ninguna herramienta.

 Gráfica. - 5 Uso de las TIC´S para comunicación entre áreas.
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Uso de TIC´S para contabilidad o nómina.
Como se mencionó al inicio del documento, las empresas que se evaluaron entran dentro de la clasificación de 
micro y pequeñas empresas, por lo cual la manera más común de pago a su personal de planta, es en efectivo, 
teniendo una relación de 90.48% que no utilizan ningún tipo de herramienta para distribución y concertación de 
pagos a sus empleados, siendo tan solo el 4.76% si utilizan este tipo de servicio, siendo también aquellas que 
tienen mayor cartera de empleados.

 
Gráfica. – 6 Uso de las TIC`S para contabilidad.

Uso de transferencias electrónicas y manejo de capitales con las TIC´S o vía internet.
Como se mencionó al inicio del documento, las empresas que se evaluaron entran dentro de la clasificación de 
micro y pequeñas empresas, por lo cual la manera más común de manejo de capitales, es en efectivo, teniendo 
una relación de 90.48% que no utilizan ningún tipo de herramienta para distribución y concertación de manejo 
de efectivo, siendo tan solo el 4.76% empresas que representan si utilizan este tipo de servicio, siendo también 
aquellas que tienen mayor cartera de empleados.
 

Gráfica. - 7 Uso de transferencias electrónicas y manejo de capitales con TIC`S.

Pago de nómina electrónico.
Como se mencionó al inicio del documento, las empresas que se evaluaron entran dentro de la clasificación de 
micro y pequeñas empresas, por lo cual la manera más común de pago a su personal de planta, es en efectivo, 
teniendo una relación de 98.10 que no utilizan ningún tipo de herramienta para distribución y concertación de 
pagos a sus empleados, siendo el 1.90% de las empresas si utilizan este tipo de servicio, siendo también aque-
llas que tienen mayor cartera de empleados.

 
Gráfica. – 8 Pago de nómina electrónico.

El conocimiento y uso de las tecnologías de la  información y comunicación, en las micro, 
pequeñas y medianas empresas familiares en el estado de Nayarit 
Domingo Mariscal Haro, Griselda Carmona Peña 
y José Francisco Haro Beas pp. 24-30

Año XIII Volumen I, Edición 37 Septiembre-Diciembre 2020
29

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o



ISSN: 2007-1450

Conclusiones
Actualmente todas las organizaciones sin importar su tamaño, giro y capital deben usar y conocer las tecnolo-
gías de información y comunicación para mejorar la productividad y la calidad de servicio. 
   Nayarit cuenta con alrededor de 9,320 MIPYMES Plascencia, Ramírez y Pérez (2014) de acuerdo al 
Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) lo cual representa un gran impacto en la economía 
estatal y nacional.
   Se concluye gracias a la investigación realizada que las hipótesis propuestas con anterioridad son fac-
tiblemente muy cercanas a la realidad debido a que la implementación de estas tecnologías puede cubrir las 
necesidades y retos que afrontan en el transcurso de su participación en el mercado.  De acuerdo a los resultados 
obtenidos alrededor del 90.48% de las empresas encuestadas si conocen las TIC ‘S, sin embargo, gran porcen-
taje desconocen específicamente cómo implementarlas dentro de sus negocios disminuyendo el rendimiento 
de las mismas.  Hoy en día es de suma importancia el conocimiento de herramientas que nos faciliten la opti-
mización de las actividades a realizar, a causa de la investigación se pudo confirmar que más del 80% de las 
organizaciones evaluadas utiliza las redes sociales para poder atraer y dar a conocer a los clientes sus productos 
y servicios, facilitando y creando de esta manera una publicidad eficiente mejorando así la calidad en sus servi-
cios. El desconocimiento de las TIC’S en las empresas familiares nayaritas representa una problemática ya que 
no importa el tamaño de la organización para conocer y/o usar las tecnologías de información y comunicación, 
a mediano plazo se genera un costo por la contratación de profesionales externos para llevar formalmente la 
contabilidad mediante herramientas tecnológicas, en cambio, las MIPYME´S que hacen uso de ellas pueden 
sobrevivir y competir con las grandes empresas si están en constante capacitación, innovación y buen manejo 
de una estructura adecuada que les proporcione nuevas oportunidades de crecimiento.
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Proyecto de paneles fotovoltaicos para la generación 
de energía eléctrica

Resumen: El aprovechamiento de la energía solar para la genera-
ción de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos es una 
actividad promovida desde hace años en el mundo, pero es poco 
explotada en México. El instituto INUMEDH ha diseñado el siguien-
te proyecto para la generación autosustentable de su consumo 
energético a través de paneles solares fotovoltaicos con el objeti-
vo de contribuir a una menor generación de gases contaminantes, 
promover el uso de energías renovables entre sus estudiantes, 
docentes y administrativos y mostrar tanto a la sociedad como a 
otras instituciones educativas la factibilidad de este tipo de pro-
yectos en la región.
PalabRas Clave: Energía renovable, panel fotovoltaico, medio am-
biente.

abstRaCt: The use of solar energy for the generation of electrical 
energy by means of solar panels is an activity promoted for years 
in the world but little exploited in Mexico. The INUMEDH insti-
tute has designed the following project for the self-sustainable 
generation of its energy consumption through photovoltaic so-
lar panels with the aim of contributing to a lower generation of 
polluting gases, promoting the use of renewable energy among 
its students, teachers and administrators, and showing to both 
society and other educational institutions the feasibility of this 
type of project in the region.
Key WoRds: Renewable energy, photovoltaic panel, environment.
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Introducción
México, por sus condiciones geográficas y climatológicas es uno de los 5 países con mayor potencial de ge-
neración y aprovechamiento de energía eléctrica usando la energía solar, ya que recibe en promedio de 5 kilo-
vatios hora (kWh) por cada metro cuadrado al día, lo cual equivale a un potencial bruto de 50 veces la energía 
generada actualmente en el país. Esta realidad resulta contradictoria al saber que en la actualidad la principal 
fuente de generación de energía eléctrica en el país es la quema de combustibles fósiles (PROMEXICO, 2017).  
Se prevé que la generación de energía mediante la quema de combustibles no será capaz de suministrar energía 
a la mayor parte de la población mundial en una forma económica ni respetando el medio ambiente (UNAM, 
2010).
   Ante el panorama anterior, el uso de energías renovables ha sido planteada como la respuesta a seguir, 
por ello muchos países y empresas han apostado por sustituir la energía eléctrica convencional por la energía 
solar, utilizando tecnologías como los paneles fotovoltaicos para su aprovechamiento ya que son silenciosos, de 
bajo mantenimiento y duran hasta 30 años. El inconveniente es la inversión inicial, aunque cada año se fabrican 
paneles a precios más competitivos y con mejores rendimientos (Martínez, Ocampo, González y Maya, 2017).
El instituto Universitario de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit (INUMEDH) se dedicada a ofrecer 
servicios de educación superior desde el 2012, especialmente dentro del área de la salud. Actualmente cuenta 
una oferta de 17 programas académicos y un total de 557 estudiantes, en donde laboran 70 administrativos y 
alrededor de 50 docentes. 
   INUMEDH es consciente de la responsabilidad social que tiene como institución educativa,  por lo que 
este trabajo tiene como objetivo ofrecer una propuesta de solución a la institución y a la sociedad para la reduc-
ción de consumo energético convencional y pasar a la generación autosustentable de energía eléctrica mediante 
paneles fotovoltaicos para su centro educativo principal, el cual cuenta con 2 edificios de 3 pisos que albergan 
9 aulas, 1 laboratorio, 1 centro de cómputo, 1 auditorio, 1 sala de simulación, 1 biblioteca, 1 cancha deportiva 
de usos múltiples, 1 área de cafetería, y 6 oficinas administrativas. 

Materiales y métodos
Para la construcción de esta propuesta siguió la metodología planteada por Navarro, González Y López (2016), 
los pasos para el diseño de un sistema ajustado a necesidades son:
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1.- Determinación de las condiciones de consumo energético actual en INUMEDH
2.- Determinación de radiación solar para INUMEDH y potencial energético a producir
3.- Determinación técnica
4.- Determinación financiera

1.- Determinación de las condiciones de consumo energético actual en INUMEDH
Se revisó el consumo energético de la institución mediante el último recibo de energía. El consumo se amplió 
un año hacia atrás mediante la aplicación de Comisión Federal de Electricidad donde se encontró que el consu-
mo fue de 72518 kWh. En promedio la institución consume mensualmente 6044 kWh.
   Posteriormente se confirmó con el personal de mantenimiento de INUMEDH que la institución cuenta 
ya con un transformador con capacidad máxima de 50 kWh.
   Al revisar con los técnicos de la institución se determinó que INUMEDH tiene un tipo de demanda 
conocida como: “Gran demanda en media tensión ordinaria”, la cual se aplica a los usuarios que den cualquier 
uso de la energía en media tensión. Cabe destacar que para ejecutar este tipo de proyectos se requiere antes de 
concluir una revisión por parte de una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE), las cuales 
son autorizadas por la Secretaría de Energía, y acreditadas por la Dirección General de Distribución y Comer-
cialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social con respecto a la NOM-001-SEDE-2012 (Secretaría de 
energía, 2020). Además, debe ser revisado por una Unidad de Inspección de la Industria Eléctrica (UIIE).

2.- Determinación de radiación solar para INUMEDH y potencial energético a producir
Es importante cuantificar la cantidad de radiación solar de la zona para así estimar el potencial de energía a 
producir que se tendría de la instalación. La cantidad de energía solar recibida por un área durante un día se le 
denomina insolación y se mide en kWh/m2 día. Para la ubicación de INUMEDH, dentro de la ciudad de Tepic 
se determinó que en promedio se tiene de menos 4,8 kWh por metro cuadrado (WeatherSpark, 2020).
Se revisó a través de un dron las condiciones del techo donde potencialmente se instalarían los paneles fotovol-
taicos, con ello se observaron sombras potenciales y se pudo plantear la ubicación de los paneles fotovoltaicos, 
así como su orientación.
 

Figura 1. Sombras potenciales en zona de instalación de paneles fotovoltaicos

3.- Determinación técnica
Por las condiciones físicas del edificio se determinó que la colocación de los paneles fotovoltaicos debería 
tener una configuración de Azimut en 165 grados e inclinación de 18 grados, esto para efectos de optimizar la 
captación solar y disminuir costos de mantenimiento.
   Para la autogeneración del 100% de la energía eléctrica en INUMEDH mediante paneles fotovoltaicos 
se utilizó el consumo promedio del año inmediato que fue de 6044 kWh, el cual al dividirse entre los 30 días 
promedio de un mes da como resultado un promedio diario de 201.47 kWh, lo que a su vez se divide entre los 
4,8 kWh por metro cuadrado que en la ciudad de Tepic usualmente se logra captar, lo que da como resultado la 
necesidad de un sistema que genere al menos 42 kW, pero por seguridad y requerimientos de la institución se 
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decidió proyectar un sistema más amplio, uno de 51.2 kW, lo que implica la compra de al menos 128 paneles 
solares de 400 watts y 4 inversores 12.0-312.0 kW 3 fases 208-240.

4.- Determinación financiera
Una vez realizado el cálculo se revisó en el mercado proveedores de paneles fotovoltaicos, encontrando como 
opción ideal el siguiente sistema dentro de una solución integral:
 

Figura 2. Sistema de paneles fotovoltaicos para INUMEDH

Resultados
Ante una inversión inicial de al menos $1 450 507.85 MXN, al realizar la proyección de los tiempos para 
recuperación se observa que al llegar al año 5 se logra la recuperación de la inversión, en gran medida, por el 
beneficio que se obtiene al ser contribuyente del Impuesto sobre la Renta (ISR) de poder deducir el 100% en 
un solo ejercicio la inversión que se haga en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de 
fuentes renovables, declarado en el artículo 34 fracción XIII  de la ley de impuestos sobre la renta (LISR) 2019. 
 

Figura 3. Indicadores clave de sistema propuesto
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Figura 4. Proyección de recuperación de inversión

Discusión
Aunque la implementación de este sistema implica una inversión inicial considerable, cada vez los tiempos de 
recuperación se hacen menores gracias a la competitividad que hay en el mercado y a estímulos fiscales que en 
México se tiene para la adquisición de este tipo de equipos, por lo que la implementación de estos sistemas se 
vuelve cada vez más atractiva para muchas empresas que puedan costear este tipo de proyectos. 

Conclusiones
La propuesta de solución diseñada para INUMEDH para la autogeneración de energía a través de paneles so-
lares fotovoltaicos se vislumbra como un proyecto muy viable desde el punto de vista económico por la pronta 
recuperación de la inversión. Desde el punto de vista de responsabilidad social se visualiza como un futuro 
acierto al introducir a la sociedad y a otras instituciones educativas en la exploración y uso de energías de tipo 
renovable, demostrando la viabilidad de este tipo de proyectos y promoviendo entre sus estudiantes, docentes 
y personal administrativo nuevas formas de generación de energía, pero a la vez una mayor consciencia por el 
cuidado de la misma y del medio ambiente.  
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CONVOCA a la comunidad académica a presentar ar-
tículos originales de investigación en nuestra revista 
Universo de la Tecnológica, la cual se publica cuatri-
mestralmente. 

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA es una revista cien-
tífica multidisciplinaria, publicada cuatrimestralmente, 
disponible en el formato impreso y publicación electró-
nica, con registro ISSN 2007-1450. La revista incluirá 
artículos originales de investigación. La recepción se 
encuentra abierta de manera permanente. Deberán 
ser trabajos NO mayor a tres autores. Se publicarán 
las aportaciones que a juicio del Comité Editorial y bajo 
el estricto arbitraje de especialistas cumplan el nivel y 
la calidad pertinente para ello; su contenido será res-
ponsabilidad única de los autores. Una vez sometido el 
artículo y aprobado, éste pasa a ser propiedad de la 
revista.

Los autores deben hacer mención el área en que consi-
deran su trabajo sea arbitrado y ser presentados:

• Tecnologías y Ciencias Agropecuarias

• Tecnología y Ciencias de la Ingeniería   

• Ciencias Sociales y Económicas 

• Ciencias Exactas

• Ciencias de la Información y Comunicación

Procedimiento editorial
Los artículos recibidos en Universo de la Tecnológica, 
tienen una evaluación inicial de forma por parte de la 
Coordinación Editorial, para verificar que el artículo 
cumple con los lineamientos establecidos en las políti-
cas editoriales de la revista. Una vez verificado se envía 
a los Editores de Área, quienes evalúan el perfil del ar-
tículo, si es aprobado se envía a revisores expertos en 
el área en la que suscribió el artículo.

Revisión de pares
Los nombres de los autores no son revelados a los revi-

sores y viceversa. Este proceso de evaluación anónimo 
protege a los autores y los revisores de todo pre-juicio. 
Una vez que los árbitros aceptan la invitación a ser re-
visores, ellos examinan el manuscrito a fondo y envían 
el dictamen o sugerencias de posibles cambios o una 
recomendación firme sobre la conveniencia de publicar 
el documento.

La presentación de un manuscrito implica:
• Que el trabajo no está bajo consideración para su 
publicación en cualquier otro lugar.
• Que su publicación ha sido aprobada por todos los 
coautores, en su caso, así como por las autoridades 
responsables -implícita o explícitamente- en el instituto 
donde el trabajo ha sido llevado a cabo. Esto es justifi-
cado a través de una carta de postulación por el autor 
correspondiente.
• Es importante aclarar que ni el Editor, ni la revista 
Universo de la Tecnológica a través de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit, serán legalmente responsable 
si se presenta alguna reclamación de indemnización por 
el trabajo aquí publicado. El único responsable es el au-
tor correspondiente.

Formato  del artículo
Para documentos realizados en formato .doc (Word), 
el texto debe ser escrito en letra Times New Roman a 
12 pts., interlineado 2.0, en tamaño carta (21.5 × 
28) cm. y foliadas, extensión mínima 3 cuartillas y un 
máximo de 8, incluyendo refrencias bibliográficas.Se 
recomienda que la redacción del texto sea realizada en 
modo impersonal, incluso en el apartado de agradeci-
mientos.

Preparación el manuscrito
Un manuscrito debe incluir las siguientes partes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s del autor/
es, la afiliación/es, dirección/es de autor/es, la dirección 
de correo electrónico y teléfono del autor/es para ma-
yor identificación de los autores. En cuanto al origen del 
artículo, los trabajos deben ser investigaciones termi-
nadas, asì mencionar  si el artículo es producto de una 
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investigación, tesis de grado, entre otras. Si es resul-
tado de una investigación, deben señalarse: el título del 
proyecto, la institución ejecutora, fase del proyecto, 
fecha de inicio y finalización.
2) Documento Principal
a) Título en español e inglés: El mismo título que figura 
en la página del título (ni el autor, ni los nombres de las 
afiliaciones, ni la dirección de autor/s se presentan en 
este apartado). 
El título no se escribe con mayúsculas sostenida, se 
escribe solo con mayúscula inicial, debe ir centrado y 
en negritas.
b) Resumen en español e inglés menor a 150 pala-
bras: Cada trabajo debe ir precedido de un resumen, 
estructurado en Introducción - Objetivos - Métodos - 
Resultados – Conclusiones y Discusión (estas palabras 
se incluyen en el número de palabras permitidas en el 
resumen).
c) Palabras clave en español e inglés: Debajo del re-
sumen, enlistar de tres a cinco palabras derivadas del 
tema del manuscrito.
d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser definidas 
la primera vez que se mencionan; si fuera esto en el 
resumen, entonces debe definirse otra vez en el cuerpo 
principal del texto y utilizar el acrónimo. Para las me-
diciones y los valores laboratorio se deben presentar 
utilizando el Sistema Internacional de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el propósito de la 
investigación y hacer una breve revisión de la literatu-
ra pertinente, finalizando la sección con el objetivo del 
trabajo.
f) Materiales y Métodos: Esta sección debe seguir de 
la Introducción y proporcionar suficiente información 
para permitir la repetición del trabajo en condiciones 
similares.
g) Resultados: Se describen los resultados del estu-
dio. Los datos deben ser presentados en la forma más 
concisa posible, en forma de figuras o tablas, aunque 
tablas muy grandes deben ser evitadas.
h) Discusión: Debe ser una interpretación de los re-
sultados y su significado sobre el trabajo de otros au-
tores.
i) Conclusiones: del proyecto y el contraste con el ob-
jetivo planteado en la investigación.
i) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los más altos 
estándares para la calidad de sus ilustraciones, éstas 

deben de ir a una resolución de 300 dpi´s. Las figuras 
tienen que ser claras y fáciles de leer. Figuras numera-
das en número arábigo seguido de pie de figura para la 
parte inferior de cada una de ellas e insertadas dentro 
del cuerpo del artículo y no al final de éste.
Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 20 
cm, enlistadas en números arábigos y deben tener un 
título y/o leyenda en la parte superior para explicarla o 
para explicar cualquier abreviatura utilizada en ella, del 
mismo modo deben estar insertas dentro del cuerpo 
del artículo.

Citación
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe 
inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva . Se 
escribe punto después de finalizar la cita y todos los 
datos.
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben 
aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. 
Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos 
-recuerde que en las citas con menos de 40 palabras 
el punto se pone después-. De igual forma, la organiza-
ción de los datos puede variar según donde se ponga el 
énfasis, al igual que en el caso anterior.

Referencias
Se incorporan al final del documento, la exactitud de las 
referencias es responsabilidad de los autores. El estilo 
de citar de Universo de la Tecnológica está basado en el 
Manual de Publicaciones de la American Psychological 
Association (APA). Se recomienda consultar en la pági-
na del Centro de Escritura Javeriano Normas APA, en 
ella se presentarán las consideraciones más relevantes 
de la norma. Las citas en el texto deben seguir el for-
mato de apellido del autor y fecha de la obra incluidas 
en paréntesis dentro de la oración.

Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen los gastos 
en la compra de forraje y de concentrados, lo que per-
mite a las familias diversificar sus ingresos (Sharma, 
1994).
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe 
la fecha entre paréntesis.

Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el uso del 
rastrojo disminuyen los gastos en la compra de forraje 
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y de concentrados, lo que permite a las familias diver-
sificar sus ingresos.
Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y seis au-
tores, se cita la primera vez con todos los apellidos de 
los autores y el año. Si se tiene que citar más veces, 
sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de 
la frase et al., y si son más de seis autores, se utiliza 
el apellido del primer autor, et al., y el año desde la 
primera mención.
La lista de referencias debe incluir únicamente las 
obras que son citadas en el texto y que han sido publi-
cados. Las referencias deben estar en orden alfabético 
y numeradas.
• Nombre del autor y colaboradores separados por 
una coma (en su caso), comenzando con el apellido pa-
terno, seguido con la inicial de los nombres.Año de la 
publicación entre paréntesis.
Título del libro en itálicas (cursivas).Ciudad de publica-
ción, país y páginas totales. Al final se agrega el núme-
ro de edición (de la segunda en adelante) seguida por 
dos puntos y nombre de la casa editorial.

• Ejemplos de algunas referencias; 

 Libros, forma básica: 
1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: 
Editorial.
1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que sucede: cuerpo 
y emoción en la fábrica de la consciencia. Santiago de 
Chile: Editorial Andrés Bello. 
Capítulos de libros: 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es 
con editor, es decir, que el libro consta de capítulos 
escritos por diferentes autores.
1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del 
capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del 
libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
1) Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no 
leen ni escriben”: El reto de la lectura en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), 
Leer, com¬prender, debatir, escribir. Escritura de ar-
tículos científicos por profesores universitarios (pp. 
53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano.

Artículos de revistas científicas, forma básica: 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (año). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (nú-
mero), pp-pp.
1) Cifra, M., Pokorn, J., Havelka, D., y Kucera, O. 
(2010). Electric field generated by axial longitudinal 
vibration modes of microtubule. Bio Systems, 100(2), 
122-31.

Páginas web: 
1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de 
publicación: Casa publicadora. dirección de donde se 
extrajo el documento (URL).
1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible 
body: Discover human anatomy. New York, EU.: Argosy 
Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com

Criterios para la evaluación de artículos

Las decisiones sobre publicación de los artículos reci-
bidos estarán basadas en los siguientes criterios de 
evaluación:
a)Relevancia científica
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un proyecto de 
investigación, desarrollo o innovación
f)Aplicabilidad

Forma de entrega
Los trabajos se envían por correo electrónico en Word, 
las gráficas y tablas en el procesador Excel, al Dr. Ro-
dolfo Rosales Herrera, al correo electrónico: universo-
delatecnologica@utnay.edu.mx.

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1404






