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Presentación

La educación es la mejor herramienta para impulsar el crecimiento econó-
mico, combatir la pobreza y reducir la desigualdad social. Constituye un
elemento trascendental para establecer las bases de progreso duraderas en

países como México, donde persisten condiciones de marginación, atraso y falta de
oportunidades para amplios sectores de la población. La relevancia del quehacer
educativo estriba en el aprovechamiento estratégico de la creatividad y el talento
de los individuos, lo cual se refleja en un cambio estructural que posibilita cre-
cientes beneficios sociales a mediano y largo plazos. 

Quienes estamos inmersos en el ámbito educativo sabemos que el reto per-
manente es elevar la calidad del mismo, para lograr entre los estudiantes conoci-
mientos que se traduzcan en competencias para afrontar los desafíos que demandan
los entornos cambiantes de las sociedades actuales. 

Una de las estrategias más eficaces para construir nuevos conocimientos
e interpretar los ya existentes es la investigación, que mejora el estudio al estable-
cer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor y se convierta en un
estímulo para la actividad intelectual creadora.

Con el objetivo de fortalecer la práctica investigativa, a partir de hoy la
Universidad Olmeca tendrá un foro de expresión a través de esta revista, donde
convergen los trabajos de docentes y estudiantes, al mismo tiempo que se dan a
conocer otras vertientes académicas en los ámbitos nacional e internacional. El
propósito es ampliar la participación universitaria en su contribución a proyectos
de investigación de significativa trascendencia, mediante la simbiosis de docentes
y alumnos que fortalezca el quehacer institucional y vigorice la vinculación con
otros centros educativos y con la sociedad.

En la Universidad Olmeca sabemos que los profesores son determinantes
en la formación académica y la conformación del prestigio universitario, por lo
cual apoyamos su fortalecimiento permanente a través de la investigación, que per-
mite mayores oportunidades de crecimiento para todos. 

La investigación, como parte del proceso de enseñanza–aprendizaje es el
producto de la acción consiente para el desarrollo del conocimiento por parte de su
elemento más activo: el estudiante, y una docencia de calidad se logra al usar la in-
vestigación como fundamento de dicho proceso.

Aportamos pues esta semilla que, seguro estoy, dará frutos consistentes en
proyectos que permitirán la participación activa de la comunidad universitaria y su
presencia en diferentes latitudes, demostrando que vamos por el camino correcto.

Heberto Ramos Rodríguez
Rector
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Reflexión sobre la contribución de las corrientes filosóficas y la
epistemología a la construcción de la disciplina de enfermería

Yansi Isabel Hidalgo Domínguez1

Aralucy Cruz León2

La ciencia de la enfermería, es la base funda-
mental del conocimiento del comportamiento
humano y de la interacción social, bajo situa-

ciones normales y de estrés a través del proceso vital,
se distingue claramente de sus formas de indagación
(Gortner citado en Durán, 2001). La ciencia de la en-
fermería representa el conocimiento o entendimiento,
que se tiene en la actualidad, sobre el cuidado de los
aspectos del comportamiento del ser humano y sus re-
acciones con la experiencia de la salud y el contexto;
incluyendo aquellos procesos responsables de los
cambios en el estado de salud, los patrones del com-
portamiento asociados con los eventos normales y crí-
ticos del proceso vital y los principios y las leyes que
gobiernan las etapas y los procesos de la vida (Donal-
son y Crowley, 1978 citado en Durán, 2001).

La contribución de la ciencia a la enfermería
ha jugado un papel enorme ya que es la base de nues-
tro quehacer, el saber que detrás de los profesionales
de la enfermería están los conocimientos y más que
los conocimientos los fundamentos de esos conoci-
mientos, ello habla de una praxis basada en la eviden-

cia. Habla de una profesión que cada día va a la van-
guardia en investigación y su profesionalización en as-
censo y por supuesto integrar todos esos conocimien-
tos no ha sido tarea fácil, requiere de dedicación, vo-
cación y esfuerzo analizar y comprender para qué nos
sirven esas bases filosóficas y epistemológicas apli-
cadas a nuestra profesión, de qué manera nos ayudan
a la construcción de la enfermería. 

La ciencia es un sistema de ideas caracteri-
zado como conocimiento racional, sistemático, exacto
y verificable y falible, es una reconstrucción concep-
tual del mundo. La ciencia se clasifica en ciencia for-
mal y ciencia fáctica. La ciencia formal, trata de entes
ideales, se adecua a reglas y consistencia racional. La
ciencia fáctica trata de entes materiales, se adecua a
hechos y consistencia empírica (Bunge, 2014).

La ciencia formal no se ocupa de los hechos,
sus objetos son formas e ideas, aplica el proceso de-
ductivo, sus enunciados son relacionados entre signos,
su método es la lógica, para demostrar o probar rigu-
rosamente los teoremas propuestos. La ciencia fáctica
se ocupa de la realidad y sus hipótesis se adecuan a



3 Tanto la gnoseología como la epistemología tratan el problema del conocimiento, sin embargo es necesario diferen-
ciarlas.
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los hechos, sus objetivos son materiales y sus enun-
ciados se refieren a sucesos y procesos, su método es
la observación y la experimentación, para verificar y
confirmar si un enunciado es adecuado a su objeto
(Canales, Alvarado y Pineda, 1994).

En ciencia el conocimiento es construido me-
diante la investigación científica, siguiendo el método
científico. El método científico consta de: plantear un
problema, construir una hipótesis, elaborar prediccio-
nes, probar la hipótesis y sacar con conclusiones
(Bunge, 2014). Hay una filosofía relacionada a la cien-
cia llamada filosofía científica y la filosofía científica
es la filosofía que acepta el método científico para
plantear cuestiones fácticas razonables y probar res-
puestas probables en todos los campos. 

El conocimiento presupone orden o impone
orden en el pensamiento y las ideas. Las personas tie-
nen deseo de conocimientos que han esperado para
tener seguridad de este mundo, «el conocimiento es
adquirido en una variedad de maneras y es esperado
para ser una precisa reflexión de la realidad» (Burns
Nancy y Groveh Susan 2004).

Contribución de las corrientes filosóficas
La enfermería como disciplina científica, integrada
por ciencia y profesión, está compuesta por conoci-
mientos que se aplican a partir de una forma particu-
lar de ver una situación y de la relación sujeto–objeto
que permite desarrollar su praxis. Esta condición lleva
a reflexionar sobre los fundamentos que la respaldan
como una disciplina social. 

La enfermería entrelaza pasado, presente y fu-
turo. Para definir enfermería como una disciplina so-
cial, algunos muros deben ser derribados: comunicar
y divulgar; interrelacionar práctica y conocimientos;
interrelacionar con otras disciplinas; unificar el objeto
central desde el conocimiento construido, ir más allá
de la práctica y reflexionar sobre la palabra cuidado.

Las investigaciones evidencian como preponderantes
las relaciones que establece la enfermería con las per-
sonas en todos los ámbitos de acción.

La enfermería es una disciplina que está en
constante evolución, tanto en su desarrollo como cien-
cia, como en su práctica profesional, al mismo tiempo
tiene una rica historia de pensamiento iniciado por
Florence Nightingale quien concibió a las enfermeras
con ese ejemplo de humanismo y vocación por el cui-
dado de los demás. Entre las teorías que nutren a la
disciplina científica de la enfermería encontramos:

• La filosofía, que viene de dos raíces griegas, «filos»
y «sofía», que significan respectivamente, amor y
sabiduría. La filosofía es ciencia y la ciencia es fi-
losofía. Ciencia es un paradigma fundamentado.
Paradigma significa modelo universal. La filosofía
desde el momento en que estudia la esencia de las
cosas, expresa el paradigma de los temas que se
tratan (Gutiérrez Sáenz, 2000).

• La epistemología trata sobre la construcción lógica
del conocimiento específicamente científico, de la
validez de sus conceptos y categorías, de su corres-
pondencia con la realidad (García Avilés, 1997). 

• La gnoseología trata del conocimiento en general y
se centra en la reflexión crítica del conocimiento,
analizando su estructura interna, sus principios ge-
nerales y la relación de las teorías con los hechos
(García Avilés, 1997).3

• La ontología estudia la existencia o no existencia de
ciertas entidades y la manera en que se relacionan
entre sí en caso de existir (Gutiérrez Sáenz, 2000).

Estos conceptos nos ayudan a construir una
base de conocimientos mínima y fundamental de la
disciplina de la enfermería, pues identificamos cada
proceso de enfermería en ellos: filosóficamente tene-
mos que tener sabiduría para brindar cuidados con



4 Estructura mental aceptada por una comunidad científica o estructuras conceptuales que se tienen de las creencias
hacia las ciencias (García Avilés, 1997).
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amor, tenemos que construir el conocimiento y dife-
renciarlo de otros conocimientos, ir más adentro de él,
conocer las diferentes teorías y modelos que enmar-
can a la enfermería y conocer su existencia para pro-
porcionar los cuidados, autónomos y en colaboración,
que se prestan a las personas de todas las edades, fa-
milias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en
todos los contextos, e incluir la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los
enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Gra-
cias a esas bases filosóficas las funciones esenciales de
la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno
seguro, la investigación, la participación en la política
de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas
de salud, y la formación.

El cuidado de la vida ha sido una preocupación
constante en todas las sociedades y culturas; su defini-
ción e interpretación conceptual han evolucionado a lo
largo de la historia en función del valor social y cultu-
ral que se le ha dado en cada momento. Debido a esto,
el cuidado, más que una simple ocupación, es una dis-
ciplina científica que posee un objeto particular de es-
tudio y de un cuerpo de conocimientos edificados a
partir de los diferentes saberes que, como manifiesta la
estudiosa Madeleine Leininger, se fundamentan en cui-
dados genéricos y profesionales de enfermería.

Existen varios paradigmas epistemológicos en
esta disciplina,4 entre ellos el idealista que se emplea
para describir la posibilidad de la inteligencia para idea-
lizar. Se presenta como un sistema de carácter filosó-
fico que coincide con las ideas como el principio del
ser y del conocer. El materialista que es una doctrina
según la cual todo lo que existe no está determinado y
se explica por algo superior y previo a la experimen-
tación. El realista que se basa en la actitud de quien
confía en la razón y la determinación de las creencias
o las técnicas (Guach, H. C. 2001). El positivismo su-
pone que el investigador puede ubicarse en una posi-

ción neutral y que sus valores no influyen en los re-
sultados de su investigación. El realismo condiciona el
«pensar» a la naturaleza del ser, a partir de nuestras
ideas o representaciones mentales, esto es: a partir del
propio sujeto cognoscente y no del mundo en sí (Mar-
tínez y Ríos, 2006). Y la genética se ha convertido en
el área científica con mayores implicaciones bioéticas
y sociales, debido al poder de transformación que tiene
sobre lo que se ha considerado, hasta ahora, como la
naturaleza humana (Mejía y Marisales, 2005).

Todos estos paradigmas nos acercan a una idea
más relativa de la disciplina de la enfermería, pues a
menudo se tienen quejas sobre la materialización de la
disciplina, que significa que hemos perdido el huma-
nismo. Es importante entonces poder recuperarlo por-
que es la base de nuestros cuidados, en donde apoyán-
donos en un paradigma positivista se busca otorgar cui-
dados de calidad que beneficien a las personas, y con
un paradigma de racionalidad, pensar lo que será mejor
para nuestros pacientes en diferentes situaciones.

Por ello hacemos investigación cualitativa y
cuantitativa, ya que en nuestra praxis cumplen con los
distintos roles en el progreso del conocimiento y a
pesar de las diferencias estructurales son esenciales y
complementarios, y nos ayudan a comprender la rea-
lidad en que intervienen los programas y proyectos
para mejorar la práctica de la enfermería, estudiar y
conocer los procesos y resultados desde una reflexión
crítica y sistemática.

Ideas finales
Bien dice la frase «cuidar de uno es amor y cuidar de
muchos eso es enfermería», hasta la reflexión de ella
tiene que ver con las raíces filosóficas de nuestra pro-
fesión. Estamos ligados por completo a la humaniza-
ción y toda esta base filosófica tiene que ayudar a ser
mejores enfermeros cada día, que tengamos puesta la
camiseta del por qué somos enfermeros y hacia dónde
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queremos que llegue nuestra profesión y para todo ello
tenemos que comprender todo nuestro pasado, ver
nuestro presente y visualizar nuestro futuro. 

La enfermería es una ciencia que consta de un
cuerpo teórico conceptual que sustenta sus principios
y objetivos. El paradigma teórico–filosófico de la en-
fermería debe verse como una estructura de conoci-
mientos que permite guiar y desarrollar la compren-
sión de esta ciencia, desde un punto de vista episte-
mológico, que es el eje fundamental para una visión
científica de esta disciplina.

La construcción de la epistemología en enfer-
mería se ha dado desde sus orígenes pero tuvo un auge
con el desarrollo de las teorías que pasaron a ser esa
base primordial del cuerpo de conocimientos que la
denominan hoy ciencia. El desarrollo del conocimien-
to de la enfermería debe ser tomado en cuenta por cada
uno de los profesionales y llevado a la práctica para
que logre transcender en la sociedad como siempre se
ha esperado, proporcionando un cuidado de calidad a
quienes lo ameritan. El conocimiento de la enfermería
no debe ser aplicado solo en la práctica y dejado allí,
debe ser aprehendido por los docentes, investigado-
res, gerentes y aplicados en todos los ámbitos en los
que enfermería se hace presente.
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Muchas son las definiciones que existen a
cerca del patrimonio cultural y su natura-
leza, algunas de ellas contradictorias y

problemáticas por lo que supone la falta de concre-
ción para la gestión del mismo (Hernández, 2002).
Sin embargo todos estaremos de acuerdo en afirmar
que el patrimonio cultural es el conjunto de recursos
que un pueblo ha creado para garantizar su supervi-
vencia y reproducción. De tal manera que los pueblos
se identifican a sí mismos según su patrimonio cultu-
ral, y éste les da seguridad frente a los problemas de
su entorno inmediato y les permite desenvolverse de
manera creativa frente a los nuevos retos del presente
(Lumbreras, 1994).

Sin embargo, estos referentes patrimoniales,
a pesar de ser abundantes y muchos de ellos estar pre-
sentes en nuestra vida cotidiana, desgraciadamente
son poco conocidos por la mayoría de la población y
algunos de ellos se encuentran amenazados o en
riesgo de desaparecer, precisamente por ese descono-
cimiento, por la «falta de uso» actual de esos bienes,
o por la presión urbana a la que están sometidos. Esta

situación obedece a una serie de problemas que afec-
tan al conjunto del patrimonio cultural, y que tiene su
origen en la nueva realidad social que se experimenta
en todo el mundo. Una nueva realidad que resulta del
actual modelo económico que se desarrolla con la
globalización, y que imprime un ritmo acelerado a
muchos sectores de esta sociedad, generando desa-
justes intergeneracionales, pérdida de referentes cul-
turales y presión territorial.

El concepto «patrimonio cultural» y su transfor-
mación en «educación patrimonial»

La educación patrimonial es un proceso edu-
cativo permanente y sistemático centrado en el
patrimonio como fuente primaria de conoci-
miento y enriquecimiento individual y colectivo.
(Texeira, 2006).

Origen del concepto
Desde su origen el concepto de patrimonio cultural se
ha abordado desde la perspectiva clásica del bien in-

El concepto patrimonio cultural y su transformación 
en educación patrimonial

Ema Griselda Sosa Gómez1
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mueble, ligado estrechamente a los bienes materiales
y creaciones ideológicas o artísticas que el hombre ha
elaborado. Sin embargo, surgieron aristas que provo-
caron que el concepto se ampliara no sólo a las apor-
taciones materiales creadas por el ingenio del ser
humano, sino también a la creaciones hechas por la
naturaleza, que por su belleza, rareza o historia, me-
recían ser apreciadas y conservadas para el disfrute y
desarrollo de la humanidad, de esta manera surge el
concepto de patrimonio cultural y natural de los pue-
blos del mundo.

El patrimonio cultural queda ejemplificado en
todas aquellas obras arquitectónicas, arqueológicas,
históricas y antropológicas del hombre y el patrimonio
natural en las formaciones físicas, biológicas y geoló-
gicas, así como el hábitat de especies de fauna y flora.
No obstante, existe aún un marcado desequilibrio
entre los bienes culturales y naturales. Esto se debe,
entre otras razones, a lo difícil que es formar el expe-
diente de un bien natural, ya que hay que delimitar la
superficie pues llega a abarcar comunidades enteras,
establecer los mecanismos de protección, y las leyes y
normas para su conservación. Entre los bienes cultu-
rales ha habido hasta la fecha una tendencia a registrar
sólo unas cuantas categorías, como son ciudades, cen-
tros históricos, sitios arqueológicos y edificios monu-
mentales. Los bienes naturales en su mayoría han sido
representados por volcanes, lagos, montañas, parques,
bosques e islas.

Ahora bien, el desarrollo del concepto de pa-
trimonio cultural se bifurca para nombrar los bienes
materiales en tangible e intangible. El primero alude a
la concepción del bien que se puede apreciar por medio
de los sentidos como el tacto y la vista; y el intangible
es aquel bien que no podemos palpar pero que a través
del gusto o el olfato podemos constatar que existe.

Los seres humanos tenemos la capacidad para
apreciar y valorar el patrimonio cultural a través de
una adecuada educación y difusión extendida a la so-
ciedad en su conjunto, para que sienta este legado

como manifestación de sí misma y del modo propio
de relacionarse con su espacio vital y cotidiano. Al res-
pecto, se ha estado manejando a nivel mundial algunos
tópicos modernos como el de la noción de «patrimo-
nio mundial», «patrimonio cultural» y «educación pa-
trimonial», mismos que se unifican bajo un denomi-
nador común: los conocimientos de los naturalistas,
geógrafos, historiadores, arqueólogos, etcétera, como
el sentir de los artistas y de los poetas, la creatividad
e ingenio de los arquitectos y urbanistas. Todos ellos
participan del mismo empeño: proteger el patrimonio
creado por el genio humano y la naturaleza, que cada
vez se encuentra en un mayor y constante acecho, vio-
lentado por múltiples fuerzas: la economía, la especu-
lación, las ideologías fundamentalistas capaces de
destruir trazos primitivos en el territorio, de desarti-

Se estima que la Iglesia de las Mirandillas fue fundada en 1724
por misioneros franciscanos; el templo se localiza en la ranchería

La Piedra, 1a Secc., en el municipio de Cunduacán, Tabasco. 
Fotografía: Julio César Javier Quero
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cular la armonía tejida y decantada hasta ahora entre
el hombre y la naturaleza.

El concepto de patrimonio cultural a lo largo
de la historia de la humanidad se manejó como un arma
ideológica, pues era utilizado por los pueblos occiden-
tales para sojuzgar y someter a los pueblos no occi-
dentalizados, justificando así el saqueo y el robo
intelectual y material de pueblos enteros, esto se ha
practicado desde la antigüedad, cuando Roma con-
quistó a Grecia, por citar un ejemplo, y se ha seguido
utilizando, sobre todo recientemente cuando se dio la
invasión a Irán, Irak y Kuwait con la Guerra del Golfo. 

Pero volviendo a lo que nos atañe, es perti-
nente dejar en claro que el concepto de «educación pa-
trimonial», tal como lo entendemos hoy, tiene como
propósito promover la reflexión para propiciar cam-
bios de actitudes, valores y normas, encaminadas a
proteger los espacios patrimoniales como pueden ser
los museos, áreas naturales protegidas, sitios arqueo-
lógicos, jardines botánicos, lengua, costumbres, con-
ductas, entre otros. La educación patrimonial, aun
cuando basa su acción didáctica en contenidos con-
ceptuales, no está buscando capacitar a las personas
en temas específicos, sino propiciar la apreciación,
comprensión y respeto por el bien patrimonial.

Este concepto de educación patrimonial se ha
abordado tanto dentro como fuera de las escuelas bajo
la educación formal y no formal, llevando siempre im-
plícita las dos la transmisión de conocimientos, la
construcción del aprendizaje y la experiencia. Sin em-
bargo, el reto de esta nueva sociedad de siglo XXI es
el abordar la conceptualización de la educación patri-
monial de acuerdo a las demandas mismas de la so-
ciedad moderna.

La educación patrimonial tiene como objeti-
vos dar a conocer el patrimonio y promover valores y
actitudes como la solidaridad y cooperación entre los
distintos grupos humanos para conservar lo que es de

todos (patrimonio mundial), pero también valorar lo
que pertenece a cada comunidad (patrimonios locales
o regionales) (Zabala, 2006: 10).

A través del tiempo las corrientes educativas
han estudiado las formas existentes de la educación y
son los grandes itinerarios pedagógicos que se han de-
sarrollado históricamente para responder a los proble-
mas y retos de cada época. También representan así el
esfuerzo consciente de las generaciones anteriores por
mejorar la educación, de acuerdo con la situación he-
redada y las nuevas circunstancias que les toca vivir.
Esto hace que las corrientes educativas estén íntima-
mente ligadas a la evolución cultural y también in-
fluidas por las distintas concepciones del hombre y de
la vida que se han desarrollado en el pasado. No pue-
den considerarse, por lo tanto, como un conjunto de
hechos aislados, sino como factores de gran impor-
tancia para reconstruir y comprender en mayor me-
dida la historia de la humanidad. Aunque estrecha-
mente vinculadas a su contexto histórico, ninguna co-
rriente, sin embargo, agota en sí misma la realidad
educativa de una sociedad, ni alcanza a cambiarla
drásticamente; por lo que hay que tener en cuenta que
generalmente suponen nuevas vías de reflexión y de
prácticas educativas, bajo las que perduran otros
modos de entender la educación. 

En base a lo descrito en el párrafo anterior y
para efecto de este trabajo se toma como base para el
estudio de este tema a la corriente educativa del cons-
tructivismo para lo cual me permito referenciar el con-
cepto según se define como una concepción filosófica
que surge como consecuencia de la interacción entre
las ideas empiristas e innatismo2; el constructivismo
difiere con otros puntos de vista, en los cuales se es-
tablece que el aprendizaje se forja a través del paso de
información entre personas (maestro–alumno), en este
caso construir no es lo importante, sino recibir. En el
constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo



(Beltrán, 1993). Una suposición básica es que las per-
sonas aprenden cuando pueden controlar su aprendi-
zaje y están al corriente del control que poseen. El
individuo interpreta su realidad a través de la obser-
vación, traduciendo los hechos en conceptos; mismos
que le permiten tener un análisis de la realidad que le
rodea pero como probabilidades y no como verdades
absolutas. Esta teoría se encuentra constituida por tres
corrientes; en primer lugar podemos mencionar a la
piagetana representada por Jean Piaget; en segundo
lugar, la ausbeliana llamada así por su creador David
Ausbel, en ella cada uno expresa la construcción del
conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa
con el objeto del conocimiento (Piaget); si lo realiza
con otros (Vigotsky) o si es significativo para el su-
jeto (Ausbel); y la última la vigotskyana, de Lev S.
Vigotsky.

Para entender de manera sencilla a estos tres
pensadores haré una síntesis de las ideas centrales de
sus aportaciones. En primer lugar se encuentra Piaget
quien centra sus trabajos en el problema del conoci-
miento y considera que hay que estudiarlo observando
cómo pasa un individuo de un estado menor a un es-
tado mayor de conocimiento, con la finalidad de cons-
truir una teoría del conocimiento científico o episte-
mología, tomando como modelo principal la biología.
Para Piaget el desarrollo intelectual constituye un pro-
ceso de adaptación el cual es continuación del bioló-
gico y que representa dos aspectos: adaptación y
acomodación. De igual forma considera que en el in-
tercambio con el medio el sujeto va construyendo
tanto sus conocimientos como sus estructuras cog-
noscitivas y estas no son producto exclusivo de los
factores internos o ambientales, sino de la propia ac-
tividad del sujeto la cual le permite comprender la re-
alidad que lo rodea.

En segundo término se tiene a Ausubel, quien
centra su interés en el estudio de los procesos del pen-
samiento y de las estructuras cognitivas. Pero su opi-
nión es que el aprendizaje debe tener lugar a través de

la recepción, y no del descubrimiento. Es decir, los
profesores deben presentar materiales a sus alumnos
de forma organizada, en secuencias y en cierto modo
acabados. En suma, la idea central de Ausubel es que
el aprendizaje se inserta en esquemas de conocimiento
ya existentes. Cuanto mayor es el grado de organiza-
ción, claridad y estabilidad del nuevo conocimiento,
más fácilmente se acomodará y mejor será retenido
(Beltrán, 1993).

Y en tercer lugar tenemos a Vigotsky, quien
considera que el conocimiento se construye primero
por fuera; es decir, en la relación ínterpsicológica,
cuando se recibe la influencia de la cultura reflejada en
toda la producción material (las herramientas, los de-
sarrollo científicos y tecnológicos) o simbólica (el len-
guaje, con los signos y símbolos) y en segundo lugar,
de manera intrapsicológica, cuando se transforman las
funciones psicológicas superiores, es decir, se produce
la denominada internalización. Esta teoría, a diferen-
cia de la posición piagetana y la ausbeliana, considera
la relación entre aprendizaje y desarrollo, de manera
que el desarrollo es una condición previa para que se
puedan establecer los aprendizajes. En ella la relación
es dialéctica y con privilegio de los aprendizajes por-
que estos «empujan» el desarrollo. La interpretación
que da Vigotsky a la relación entre desarrollo y apren-
dizaje permite evidenciar la raíz social que le atribuye
al conocimiento humano. Este pensador consideraba
que el medio social es crucial para el aprendizaje, y
que lo produce la integración de los factores sociales
y personales. Esta postura es un ejemplo del cons-
tructivismo dialéctico, porque recalca la interacción
de los individuos y su entorno.

Por lo anterior, este estudio se apega a la teo-
ría de Vigotsky, por sus consideraciones sobre el
medio social y cultural como parte fundamental del
aprendizaje, de esta forma, se parte de las experien-
cias previas que poseen los participantes y de su
misma emotividad para provocar situaciones empáti-
cas con respecto al patrimonio que les corresponde,
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así como por sus aportes plasmados en su obra pós-
tuma Pensamiento y Lenguaje, en la que expresa la re-
lación entre el pensamiento y el lenguaje del niño que
se da a lo largo de un proceso evolutivo; no obstante,
los progresos de cada uno de estos no son paralelos; es
decir, son independientes y, por más que se pueden
confundir entre ambos, el desarrollo de los mismos
son conexos más no lo mismo. 

La relación entre ambos constructos se puede
entender desde un punto de vista filogenético y onto-
genético. Por un lado, de acuerdo con el desarrollo fi-
logenético, el ser humano evolutivamente está provis-
to de ciertas estructuras adaptativas que han hecho po-
sible que elabore pensamientos (concretos y abstrac-
tos) y también lenguaje y habla. Por otro lado, desde
el desarrollo ontogenético, las estructuras menciona-
das son activadas a partir de la interacción con el
medio a través de los cuidadores o algún ente social
que permiten al ser humano desarrollar el pensamiento
y el lenguaje, y que en un inicio aparentan ser proce-
sos aislados e independientes, pero que a partir de los
dos años se evidencian como entrecruzados ya que el
pensamiento comienza a ser expresado a través del
lenguaje.

En esa dinámica, el habla (manifestación del
lenguaje) permite que la persona se vaya relacionando
de manera más compleja con su entorno y reciba de
éste cada vez más información con la cual va a cons-
truir el conocimiento del mundo de la persona. Es por
ello que Vigotsky le da mucha importancia al lenguaje
porque para él es el instrumento mediador por exce-
lencia que le permite al ser humano, en primer lugar,
darse cuenta de que es un ser social porque puede co-
municarse con los demás; en segundo lugar, le permite
exteriorizar sus pensamientos y, en tercer lugar, a par-
tir del lenguaje el ser humano va conociendo el mundo
y va construyendo sus esquemas mentales en espacio
y tiempo. 

Por todo lo narrado con anterioridad consi-
dero que el concepto de educación patrimonial se fun-

damenta metodológicamente del aprendizaje cons-
tructivista, apelando a las instancias de la sensibiliza-
ción, la reflexión, el diálogo y la participación. Tam-
bién se puede manifestar que la educación patrimonial
tiene sus orígenes dentro de la teoría constructivista
del aprendizaje; la cual tiene como idea central que el
aprendizaje humano se construye, que la mente de las
personas elabora nuevos conocimientos a partir de la
base de enseñanzas anteriores; entendiendo como el
aprendizaje el que construye a partir del sujeto que
aprende, mediante un proceso en el que se van esta-
bleciendo vínculos entre lo afectivo y lo intelectual. 

La Figura 1 explica los elementos que estruc-
turan y bajo los cuales la educación patrimonial se en-
cuentra articulada y vinculada entre la sociedad,
escuelas y familias las cuales conscientes de la nece-
sidad de educarse, en valorar y conservar nuestro pa-
trimonio, crean un nuevo orden sustentado a partir de
la corriente constructivista en el que pueden acceder al
entorno social y ambiental como un espacio para la
construcción de conocimientos, los cuales serán trans-
mitidos a las futuras generaciones por medio de una
nueva ciudadanía.

A manera de cierre
La enseñanza de nuestro pasado se ha visto limitado a
la transmisión de los contenidos aceptados por la Se-
cretaría de Educación Pública, los cuales son parte de
la historia oficial que ayuda a la construcción de una
percepción de nuestro pueblo, pero también habría que
examinar las prácticas docentes. Lo anterior obedece
a que las formas de enseñanza actuales solo se basan
en los libros de texto y repiten lo plasmado en ellos,
sin alentar a los alumnos la reflexión y la compren-
sión de los sucesos históricos ocurridos en su entorno.
Sin embargo, también se debe fomentar en los alum-
nos la capacidad de razonar para entender su historia;
por esta razón se busca una alternativa en su ense-
ñanza, la cual, basada en la postura constructivista,
tiene como objetivo propiciar en los estudiantes una
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Figura 1. Elementos estructurales

3 Término utilizado por Lerner Sigal, V. (comp.), (1990), para hacer referencia a una visión social que comparte el
mismo origen.

Fuente: Diseño del investigador, 2016
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educación patrimonial; es decir, que al reflexionar
sobre los hechos del pasado, puedan entender el pre-
sente y por lo tanto actuar con mayor responsabilidad
en el futuro. 

Hay que considerar que es un objetivo ambi-
cioso, pero necesario para la actual realidad pedagó-
gica, la cual tiene como finalidad propiciar en los
estudiantes un aprendizaje significativo y constructivo;
consistiendo éste en que los alumnos, al ir acercándose
gradualmente al terreno de su patrimonio, vayan iden-
tificándose con su propio lugar de origen, su entorno
local, regional y la nación a la que pertenecen; de esta
manera reforzar su identidad tanto individual como co-
lectiva. El conocimiento adquirido será importante

para ellos y por lo tanto difícil olvidarlo, ya que les per-
tenece de manera significativa. 

Una forma de comenzar un aprendizaje signi-
ficativo de la historia es mediante la enseñanza de una
visión concéntrica,3 es decir, partir de la historia de la
población a la que pertenecen y después, continuar
con la historia regional, estatal, nacional e internacio-
nal; y así de esta manera la historia se adapta al desa-
rrollo cognitivo de los estudiantes, y se espera sea más
entendible para ellos; por lo tanto es necesario que sea
la escuela a través de los profesores, quienes motiven
a los alumnos a conocer sobre su pasado familiar, so-
cial y comunitario, ya que los alumnos al llegar a la es-
cuela traen consigo un cúmulo de conocimientos
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previos, que adquirieron de manera informal (entorno
familiar y social), el cual es necesario conocer porque
es importante para ellos, y así lograr un aprendizaje
significativo y con ello una educación patrimonial ba-
sada en la acción educativa dirigida a la búsqueda de
la formación del alumno, a partir del reconocimiento
y la apropiación de su sustento cultural, histórico, po-
lítico e ideológico que le dan identidad como sujeto.
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El uso de las tecnologías informáticas como es-
trategia para complementar el proceso ense-
ñanza–aprendizaje, en las fases de la educa-

ción (básica, media, media superior y superior), ha
permitido que esta actividad noble se desarrolle de una
forma más eficiente y con entornos amigables, donde
los actores de la educación (alumnos, docentes y pa-
dres de familia) generan un ambiente idóneo para el
desarrollo de las competencias necesarias en dicho
proceso.

Con base en esto se realizaron investigacio-
nes enfocadas al uso de las tecnologías informáticas
aplicadas al medio ambiente como factor innovador
en las instituciones de educación básica, media y su-
perior, en la ciudad de Frontera, municipio de Centla
(Tabasco, México), así como el uso de estrategias di-
dácticas en el proceso de enseñanza–aprendizaje. La
complejidad de incluir dentro del plan de estudios la
educación ambiental como una materia básica como
las matemáticas, que es desarrollada en toda la vida
académica de un alumno, dándole seguimiento hasta

terminar sus estudios profesionales, este impacto edu-
cativo–social–económico nos dará una gran pauta para
medir los beneficios obtenidos en el cuidado del
medio ambiente.

En el transcurso de dos años, se ha buscado los
elementos indispensables para avanzar en este proyecto
integral, uno de los primeros pasos es trabajar con los
estudiantes de nivel básico, donde he diseñado juegos
interactivos para enseñar la educación ambiental a los
alumnos, a la par, he implementado aulas virtuales en
nivel superior para dar a conocer temas importantes
sobre el cuidado del medio ambiente. Así mismo, el tra-
bajo toma en cuenta la inserción del material educativo
propuesto en el plan de estudios, en los diferentes ni-
veles educativos, ya que es indispensable para que los
estudiantes puedan adquirir el conocimiento y aplicarlo
en la vida cotidiana, y darle seguimiento hasta concluir
los estudios profesionales. 

Esta propuesta tiene como objetivo gestionar
el uso de las tecnologías de la información en proyec-
tos que permitan el cuidado y preservación del medio

Uso de tecnología informática aplicada al medio ambiente: 
software interactivo para el desarrollo de la cultura ambiental

Edgar Martín Lorca Velueta1
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ambiente, la cual ha sido aceptada en las escuelas
donde he implementado los diferentes proyectos den-
tro de la línea de investigación que se cultiva, tecno-
logía aplicada al medio ambiente y al desarrollo
informático empresarial, aplicándolos al cuidado del
medio ambiente con el uso de las tecnologías infor-
máticas que usamos en lo cotidiano, haciendo diver-
tida la enseñanza de la cultura ambiental.

Descripción del método
El uso de las tecnologías informáticas en las institu-
ciones educativas, por los actores del proceso de en-
señanza–aprendizaje, es solamente como un apoyo
para realizar sus actividades cotidianas, es decir, los
maestros usan las herramientas productivas para ela-
borar sus planes de estudios, mostrar presentaciones,
elaborar listas de alumnos, por mencionar las más uti-
lizadas; los alumnos utilizan las herramientas produc-
tivas para mostrar sus investigaciones, mostrar sus
presentaciones, leer información relacionada con las
materias a cursar. 

Así mismo, es poco común que dentro de las
actividades formativas sea incluido un material aca-
démico enfocado a la cultura ambiental o a la educa-
ción ambiental, que se dé un seguimiento, así como
una materia como español o matemáticas, solo en las
materias de ciencias naturales hay un apartado que
habla del cuidado del medio ambiente.

En el presente trabajo se muestran los resul-
tados obtenidos en relación al uso de la tecnología in-
formática aplicada al medio ambiente, mostrando una
propuesta que permitirá modificar de manera gradual
el cuidado del mismo como estrategia educativa, de
una manera divertida y fácil.

Tipo de investigación
De acuerdo al método de estudio manejado, la investi-
gación es de tipo descriptiva, ya que esta trabaja sobre
realidades de hecho y su característica fundamental es
la de presentar una interpretación correcta, así como

buscar y dar una representación del fenómeno que se
estudió (cultura ambiental en los niños de 5º y 6º de las
escuelas primarias «Alberto Correa Zapata» y «Cole-
gio Frontera») a partir de sus características. 

Se realizó también un proceso experimental
ya que lo que se implementó el Software Interactivo
para el Desarrollo de la Cultura Ambiental (SIDCA) en
las escuelas donde se desarrolló el proyecto, mejo-
rando los conocimientos de los estudiantes y docen-
tes en los temas ambientales, a partir de las variables
detectadas en el transcurso de la investigación.

La propuesta se basa en el uso de la estrategia
educativa con el apoyo de herramientas informáticas,
como software educativo en la educación básica, en-
tornos virtuales, para mejorar los entornos ambienta-
les, uso de las tecnologías de la información y la co-
municación en el contexto de la sociedad de la infor-
mación o la sociedad del conocimiento con el uso de
espacios virtuales donde se muestre información rele-
vante sobre los cuidados del medio ambiente.

Método
En el proceso emprendido a principios de marzo del
2012, por la preocupación de buscar una forma efi-
ciente de utilizar las tecnologías informáticas para el
cuidado del medio ambiente en todos los niveles de
educación, ya que solo se presenta una pequeña infor-
mación del medio ambiente en algunas materias, acti-
vidades que no tienen un seguimiento durante la vida
académica de los alumnos y el impacto que se tiene
sobre la concientización sobre el cuidado del medio
ambiente es poco, solo cuando se realizan campañas
para dar a conocer fechas importantes como el Día
Mundial del Agua o reportajes sobre animales en peli-
gro de extinción, se tiene un conocimiento de este gran
tema ambiental, es decir, no existe dentro del programa
educativo una materia relacionada con la cultura am-
biental o educación ambiental, por ejemplo, una mate-
ria básica como lo es las matemáticas, que desde la
educación básica es desarrollada por bloques en cada
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año escolar, hasta culminar sus estudios profesionales,
lo cual se aplica en casi todas las actividades que po-
demos realizar, como sumar el gasto semanal, o restar
el pago de las colegiaturas.

Con base en esta realidad, se trata de un pro-
yecto encaminado a realizar un análisis detallado en
las instituciones educativas del municipio de Centla,
con el objetivo de conocer si dentro de las materias
impartidas en las escuelas de educación básica, media
y superior existen materias enfocadas a desarrollar la
cultura ambiental, así como el uso de las tecnologías
informáticas como estrategias para desarrollar las ca-
pacidades de los alumnos.

Este análisis se realizó utilizando la observa-
ción, aplicada en cada una de las instituciones visita-
das, con la intención de conocer la infraestructura
tecnológica que tienen implementadas, para realizar
sus actividades académicas y administrativas cotidia-
nas. Otro elemento a observar fueron las actividades
que realizan en función al cuidado del medio am-
biente, y el uso de las tecnologías informáticas para
desarrollar sus cátedras. Esta información recopilada
permite mostrar una amplia visión sobre las ventajas
que tiene el uso de la propuesta, teniendo en cuenta
que las escuelas visitadas apoyan la propuesta que se
ha presentado en cada una de ellas.

Otro instrumento de recopilación de informa-
ción fue la encuesta, aplicada a los actores de la edu-
cación, con preguntas acordes a cada uno de ellos, los
alumnos como parte fundamental de las instituciones,
los docentes como facilitadores del aprendizaje, y los
padres de familias estos tres actores permiten que la
educación tenga un sentido humanista, aplicativo y
profesional en todo el proceso.

Los elementos recolectados en las diferentes
escuelas permitió desarrollar una estrategia donde se
utilice de manera permanente las tecnologías informá-
ticas aplicadas al medio ambiente, desde el enfoque
educativo, con el objetivo de mejorar y preservar los
entornos naturales, de una manera tan fácil como sumar

uno más uno y conocer el resultado en cualquier
idioma, creencia religiosa o cultura, además, realizar
objetos de aprendizajes digitales basados en compe-
tencias, utilizando para ello la teoría – la aplicación –
la evaluación – la retroalimentación, permitiendo el de-
sarrollo de nuevo conocimiento acompañado por el do-
cente con el apoyo de la tecnología.

Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por
niños cursantes de 5º y 6º grados turno matutino, con
base en una encuesta realizada para saber qué alumnos
utilizaban en sus hogares dispositivos electrónicos
como computadora de escritorio, lap–top, tabletas, para
realizar alguna actividad, se determinaron los grupos
con los que se trabajaría, padres de familia, maestros en
general y directivos de las escuelas primarias «Escuela
Primaria Alberto Correa Zapata» y el «Colegio Fron-
tera», siendo un total de 200 personas que nos permi-
tieron ingresar información para determinar los ele-
mentos necesarios para desarrollar nuestra investiga-
ción y proponer una solución.

Técnicas y herramientas
Como técnica de recolección de datos se utilizó la ob-
servación y la encuesta. A este respecto, se aplicaron
tres cuestionarios a la población estudiantil de 5º y 6º
grados de las escuelas de nivel básico de Frontera «Es-
cuela Primaria Alberto Correa Zapata» y el «Colegio
Frontera», así como también a padres de familia y maes-
tros, con lo cual fue posible identificar que los niños no
tienen conocimiento en el uso de las tecnologías infor-
máticas enfocadas a la cultura ambiental y les gustaría
utilizar una herramienta que les ayude a conocer los
temas ambientales para su inmediata aplicación. La en-
cuesta aplicada a la población estudiantil quedó consti-
tuida por 11 ítems, con una escala de tres opciones de
respuesta. La encuesta aplicada a los padres de familia
quedó constituida por 9 ítems. La encuesta aplicada a
maestros quedó constituida por 8 preguntas abiertas.



Fuente: Diseño del investigador, 2015.

Figura 1. Diagrama de la organización temática.
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Descripción de las actividades
Uno de los proyectos realizados fue el Software Inte-
ractivo para el Desarrollo de la Cultura Ambiental
(SIDCA), tomando como población las escuelas bási-
cas, ya señaladas. En ambas escuelas los maestros(as)
imparten la educación ambiental en el salón de clases
solo mediante algunas pláticas para motivar a los
niños y la realización de carteles para que participen,
permaneciendo aún el desconocimiento de los tópicos
ambientales y la falta de conocimiento de la cultura
ambiental. 

Basados en la estructura temática de un artí-
culo electrónico del Instituto Nacional de Ecología
«Los niños de la comunidad: su conocimiento am-
biental y su percepción sobre naturaleza» publicado
por Laura Barraza y Ma. Paz Ceja-Ad en 2011 y de
algunos libros de texto gratuito, tales como: Ciencias
Naturales quinto grado y Ciencias Naturales sexto
grado desarrollados por la Dirección General de Ma-
teriales Educativos (DGME) de la Subsecretaría de Edu-
cación Básica de la Secretaría de Educación Pública,

se construyó una amplia estructura temática para in-
troducirlos en el sistema.

A partir de la disposición que hubo por parte
de los padres de familia y maestros, la propuesta
quedó definida en implementar el sistema interactivo
basado en temas ambientales para el desarrollo de la
cultura ambiental en los niños, quedando dividido en
tres partes elementales:

I Parte: Conocimiento teórico de los tópicos am-
bientales.

II Parte: Orientaciones didácticas para el cuidado y
preservación del medio que los rodea.

III Parte: Autoevaluaciones interactivas.

Se implementó una estrategia para abatir la
falta de conocimiento de cultura ambiental, fusionar el
uso de los métodos de enseñanza, el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación y comple-
mentar la currícula con temas ambientales. El soft-
ware SIDCA es un objeto de aprendizaje digital basado



en competencias y contiene los siguientes temas: La
diversidad de los seres vivos y sus interacciones, Ca-
racterísticas generales de los ecosistemas y su aprove-
chamiento, Importancia del agua, El hombre altera los
ecosistemas, Cómo transformamos la Naturaleza, Cam-
bio climático, Manejo de la basura. Como se muestra
en la organización temática de la Figura 1, permite al
estudiante interactuar con un entorno agradable donde
aprende los conceptos relacionados con temas ambien-
tales, aplica el conocimiento adquirido en un juego, ve-
rifica si comprendió los conceptos con una evaluación
por temas, así el docente toma la decisión de retroali-
mentar con otras actividades el tema o pasar al si-
guiente. De esta forma permite colaborar de manera
divertida al fomento de la cultura ambiental en los
niños y realizar actividades tecnológicas escolares de-
sarrolladas para dinamizar el ambiente educativo.

La implementación de este material como
parte de las actividades académicas del estudiante per-
mitió un mejor desarrollo y comprensión de los temas
ambientales, dando pauta a solucionar problemas que
se vinculan con la educación ambiental, fomentando
así el interés y preparación de los docentes para apo-
yarse en las tecnologías de la información, elevando el
proceso que dirige, en la concepción del conoci-
miento, habilidades, hábitos y valores, favoreciendo
esencialmente el comportamiento efectivo del niño en
el hogar, desarrollando sus capacidades y forjando sus
actitudes para manifestarlas en una relación responsa-

ble con el medio que lo rodea, formando así una ar-
monía en el triángulo de la educación de un niño. 

Se tomó en cuenta elementos importantes en
el diseño del software, como los colores adecuados a
los alumnos, se hizo referencia a la teoría de colores,
ya que el color produce diferentes sensaciones, y pue-
de alterar nuestras emociones y sentimientos, y tam-
bién puede llegar a afectar a nuestro organismo.

Software Interactivo para el Desarrollo de la Cul-
tura Ambiental
La primera ventana del SIDCA es la puerta de entrada al
contenido temático del programa, integrado por el logo
principal y por otros elementos tales como las imáge-
nes diseñadas para crear una idea de lo que verán, tam-
bién se usaron colores propios de la naturaleza para
crear un ambiente fresco y alegre a los niños cuando
vean por primera vez el sistema. La Figura 2 muestra
la visualización en pantalla de la ventana principal. 

La Figura 3 muestra un menú interactivo con
siete botones donde cada uno representa un tema de
los siete módulos que tiene el sistema, cada botón
tiene la función de mostrar imágenes introductorias al
tema que se verá si este es seleccionado. 

Cada botón vincula una nueva ventana, esta
contiene la información necesaria del tema seleccio-
nado. Se divide en tres bloques: conceptos, evaluación
y datos interesantes, como se muestra en la Figura 4. 

En la Figura 5 se muestra la ventana de eva-

Figura 3. Menú interactivo.
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Figura 2. Pantalla de inicio.



luación, donde el alumno mostrará sus conocimientos
de manera dinámica y divertida. 

En la Figura 6 se muestra el resultado de la
evaluación, donde el maestro permitirá aplicar la re-
troalimentación correspondiente. 

El Software Interactivo para el Desarrollo de
la Cultura Ambiental se desarrolló con la herramienta
Adobe Flash Professional CS5, bajo el lenguaje de
programación ActionScript. Los programas adiciona-
les que se utilizaron para hacer los efectos, dibujos y
manipulaciones fueron: Adobe PhotoShop, Adobe
Illustrator y Adobe Fireworks, para que así los niños
puedan visualizar e interactuar mejor. El software con-
tri- buyó al desarrollo de una nueva tecnología para
beneficiar a los alumnos y maestros que lo utilizan.

Comentarios finales
Durante la interacción que los alumnos tuvieron con el

sistema fue fácil distinguir el agrado y aceptación que
hubo hacia la aplicación. Con apoyo del cuestionario
aplicado a los niños después de la interactividad con el
software se obtuvieron resultados favorables y sobre
todo la aceptación. El análisis de los resultados por
pregunta es el siguiente:

1. A los alumnos les agradó interactuar mucho con el
software, mostraron gran interés y motivación por
conocer todo lo que contenía el sistema.

2. Lo que más les gustó a los alumnos fueron las ani-
maciones que encontraron en el software, se sin-
tieron cómodos con los colores y observaron mu-
cho las imágenes.

3. Los alumnos se familiarizaron con algunos de los
temas mostrados en el software ya que conocían
parte de ellos porque fueron vistos en algunas oca-
siones durante la sesiones de clases, pero no a pro-
fundidad.

4. Los alumnos consideran que la información que
les fue presentada en el software les ayuda a ge-
nerar aún más conciencia sobre cómo cuidar y pre-
servar el medio que los rodea, formando mejor sus
actitudes como seres humanos, y pretendiendo que
futuras generaciones también realicen buenas ac-
ciones.

5. Las clases con sus maestros (as), fueron más diná-
micas y divertidas con el software, ya que les per-
mitió desarrollar más su conocimiento, mejorando
el proceso de enseñanza–aprendizaje.

6. Consideran que la utilización de las tecnologías de
la información y comunicación es muy importante
para que estén acorde a la actualidad de su educa-
ción.

7. No les resultó difícil interactuar con el software por-
que la interfaz amigable del sistema les permitió
adentrarse muy bien sin ningún problema. Tuvie-
ron mucha facilidad de navegar dentro del mismo.

8. Los módulos que los niños quisieran que se le
agregara al software son los juegos en línea acorde

Figura 4. Escenario principal de un tema.

Figura 5. Evaluación.
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con un buscador de internet para complementar
aún más su conocimiento, habilidades y destrezas.

Tomando como base principal la prueba pi-
loto que se les realizó a algunos niños y la aceptación
por parte de la institución, maestros y directivos, ob-
servamos la viabilidad y de gran utilidad la aplicación
del Software Interactivo para el Desarrollo de la Cul-
tura Ambiental aplicado a los niños de 5º y 6º de nivel
primaria, para facilitar el aprendizaje a través de esta
herramienta educativa. 

Esto permitirá adquirir nuevos conocimientos
para la concientización de la cultura ambiental y así
valorar el medio que los rodea. 
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Improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo
de la Judicatura Federal

Santiago Arias Ortiz1 

México ha gozado –o sufrido– de una pro-
funda transformación en su sistema jurí-
dico; los paradigmas de la enseñanza del

derecho han cambiado sistemáticamente, pero el re-
conocimiento y protección de los derechos humanos,
se ha pormenorizado aún más. El presente ensayo
busca ser una referencia al análisis y reflexión de una
particularidad de esa transformación del sistema jurí-
dico. El lector debe estar familiarizado con la meto-
dología que se utiliza para la redacción del presente
escrito, la investigación documental basada en el en-
foque de síntesis–análisis, citando algunos estudiosos
del medio de control constitucional en comento. Hila-
remos la importancia histórica del juicio de amparo y
su improcedencia, con la labor constitucional del Con-
sejo de la Judicatura Federal (CJF), para concluir la de-
terminancia o no, de la improcedencia del juicio de
garantías en contra de actos de dicho órgano judicial. 

Sergio Valls (IIJ–UNAM, 2012) ha señalado
que: el juicio de amparo es de gran importancia y
transcendencia para la vida jurídica de los Estados

Unidos Mexicanos, contar con una figura como es el
juicio de amparo sin duda es un logro extraordinario,
pues desde su aparición hasta la fecha, se ha consoli-
dado como el medio de defensa constitucional de los
gobernados frente de las leyes o actos de la autoridad;
asimismo, constituye un mecanismo de autocontrol y
equilibrio entre los poderes de la Unión que, además,
fortalece y preserva el Estado de Derecho.

La historia jurídica de nuestro país refleja una
serie de abusos por parte de los poderes del Estado,
sin que al efecto existieran medios efectivos de de-
fensa y mucho menos de control de la actuación por
parte de éstos; el Poder Judicial de la Federación no
contaba con instrumentos o figuras jurídicas con las
que pudiera limitar o contener tales abusos. 

Entonces, el juicio de amparo surge como una
especie de guardián ante la comisión de tales abusos
de la autoridad. La finalidad del juicio es precisamente
esa: hacer respetar los imperativos constitucionales en
beneficio del gobernado. Se ha insistido en el princi-
pio cardinal que delimita la competencia en materia

1 Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional, maestro en Educación. Catedrático de la Universidad
Olmeca, de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Correo electrónico:
santiagoariasortiz@hotmail.com



2 En la anterior Ley de Amparo, recientemente abrogada, este catálogo de supuestos se encontraba en el artículo 73.

Fotografía: William Martín Castillo Sánchez / Omar Méndez Nataren

Ciencias Sociales y Humanidades Improcedencia del juicio de amparo...22

de amparo entre los jueces de distrito, por una parte,
y los tribunales colegiados, por la otra.

El objeto de la acción de amparo y que en
cada caso concreto se ostenta en la pretensión de su
titular, esto es del gobernado, agraviado o quejoso,
consiste en que se le imparta la protección jurisdic-
cional por los órganos judiciales de control contra
cualquier acto de autoridad lato sensu que sea incons-
titucional y específicamente que viole las garantías in-
dividuales o que se entrañe en ella interferencia entre
las órbitas competenciales de las autoridades de la fe-
deración y de los Estados (Burgoa, 2000). Para tal
efecto es necesario que el juzgador no solo verifique
si el acto impugnado carece de constitucionalidad en
sí, sino que además existe la obligación revisora de
observar si la autoridad de la que se duele, tiene tal ca-
rácter para efectos del amparo.

En ese sentido, la improcedencia general de

la acción de amparo se traduce en la imposibilidad ju-
rídica de que el órgano jurisdiccional de control estu-
die y decida dicha cuestión, absteniéndose obligato-
riamente de resolver sobre la constitucionalidad o in-
constitucionalidad del acto reclamado. Ante esta im-
posibilidad, la acción de amparo no logra su objeto y
por ende, la pretensión del quejoso no se realiza, no
porque no sea fundada, sino porque no debe anali-
zarse la consabida cuestión fundamental (Burgoa,
2000).

Entendida la improcedencia como obstáculo
procesal que impide al juzgador resolver el fondo del
asunto, apremia a nuestro estudio reflexionar por qué
el legislador ha considerado que el juicio de amparo
sea improcedente tratándose de actos realizados por
el CJF, tal cual lo señaló el legislador a contrario sensu
en el artículo 103 de la Constitución y de forma ex-
presa en el artículo 61 de la Ley de Amparo2. 
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Ahora bien, para reflexionar sobre la impro-
cedencia del juicio de amparo contra actos emanados
del CJF, es necesario conocer la naturaleza constitu-
cional de este órgano. El CJF se creó a partir de las re-
formas constitucionales de 1994 y surge como un
órgano integrante del Poder Judicial de la Federación,
con la misma jerarquía que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, pero con funciones distintas y tiene
como objetivo fundamental el garantizar la indepen-
dencia de los jueces y magistrados federales. Los mo-
tivos de su creación son variados, pero el principal es
que la administración de los órganos jurisdiccionales
estuviera a cargo de una entidad independiente, espe-
cializada e integrada al Poder Judicial, buscando así
que el encargado de impartir justicia esté ajeno a res-
ponsabilidades administrativas que lo distraigan de la
resolución de conflictos y concentrar dichas respon-
sabilidades en un órgano especializado. 

Una de las actividades más importantes de
este órgano es vigilar el comportamiento, y en su caso
aplicar las sanciones correspondientes a los servidores
públicos del Poder Judicial cuando se detecte alguna
anomalía en el ejercicio de sus funciones. En síntesis,
el CJF es el órgano encargado de la administración, vi-
gilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder
Judicial de la Federación, con excepción de la Su-
prema Corte y el Tribunal Electoral. Además, debe
velar en todo momento por la autonomía de los órga-
nos del Poder Judicial de la Federación y por la inde-
pendencia e imparcialidad de sus miembros. Para el
ejercicio de sus funciones goza de independencia téc-
nica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 

¿Por qué el juicio de amparo resulta improce-
dente contra los actos derivados de esta autoridad tan
importante del Poder Judicial Federal? Del análisis
minucioso de las causales de improcedencia del jui-
cio de amparo, se deduce que ésta en particular, fue
motivo de inclusión en la nueva Ley de Amparo vi-

gente desde 2013. Anteriormente, el artículo 73 de la
ley abrogada no señalaba expresamente los actos del
Consejo de la Judicatura, como improcedentes para
velarse por la vía de amparo.

Naturalmente, desde la ley anterior se esta-
blecía una prevención indiscutible en contra de actos
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 2003) como su
propia denominación lo indica «Suprema Corte» es la
máxima autoridad judicial; sus resoluciones son, por
ello, inobjetables y no existe organismo alguno que
esté constitucionalmente en aptitud de someterla a jui-
cio. No obstante, no se hacía la referencia expresa en
lo referente al Consejo de la Judicatura.

El legislador fue omiso en señalar en el
cuerpo de la exposición de motivos de 2013, las con-
sideraciones doctrinarias que lo orillaron a establecer
en el nuevo artículo 61 de la Ley de Amparo, la im-
procedencia del juicio de amparo en contra de actos
del CJF. Sin embargo en 2004, la Corte ya había pro-
nunciado jurisprudencia en el sentido de considerar
improcedente el juicio de amparo para impugnar actos
o resoluciones provenientes del Consejo de la Judica-
tura, toda vez que estimó que de la lectura del artículo
100 constitucional se desprende que sus resoluciones
son definitivas e inatacables3. Lo anterior pudiera re-
sultar obvio al equiparar al CJF con la SCJN en el sen-
tido de autoridad superior y definitiva en el ámbito
judicial de nuestro país.

Al respecto Jaime Allier Campuzano (2012)
ha señalado que indiscutiblemente la jurisprudencia
P./J.25/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación contraviene lo dispuesto
por el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la interpretación que del mismo
ha efectuado la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos. Señala que los numerales 1.1 y 2 de la citada
Convención y la interpretación que de ellos ha emi-

3 Jurisprudencia 25/2004 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004.



tido la referida Corte, autorizan desaplicar la mencio-
nada jurisprudencia (Allier, 2012).

El conflicto deontológico se suscita al elevarse
a rango legal, con su inclusión en la nueva Ley de Am-
paro, esos preceptos jurisprudenciales que ya habían
sido considerados violatorios de derechos humanos.
En la práctica, un operador jurídico que conozca de un
juicio de amparo en contra de actos del Consejo de la
Judicatura deberá ponderar el mejor derecho partiendo
del principio pro persona, para esclarecer si la fracción
III del artículo 61 de la Ley de Amparo no resultara in-
convencional dejando desamparado al gobernado con-
tra actos de esta autoridad judicial. 

La aplicación del derecho debe resultar favo-
rable al quejoso y ajustarse a la realidad del control
constitucional y convencionalidad en nuestro país.
Cumpliendo con el mandato constitucional, el juez de
amparo que conozca del asunto, deberá cerciorarse
que los actos del Consejo de la Judicatura Federal, no
sean violatorios de derechos humanos consagrado en
la Constitución y en los tratados internacionales, por-
que de ser así, el propio texto constitucional le obliga
en el ámbito de su competencia, a promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, interde-
pendencia, indivisibilidad y progresividad. En caso de

que la autoridad jurisdiccional que conozca del am-
paro en contra de actos del Consejo de la Judicatura,
apegándose al texto legal desechara por improcedente
la demanda de amparo, alejándose del parámetro de
control constitucional, abriría la puerta para que el go-
bernado acudiera a las instancias internacionales de-
nunciando a los Estados Unidos Mexicanos, por no
otorgarle seguridad jurídica en contra de una autori-
dad del Poder Judicial de la Federación.

Referencias bibliográficas:
Allier, C. J. (2012). «Procedencia del juicio de amparo

contra resoluciones emitidas por el Consejo de
la Judicatura Federal a la luz del nuevo sis-
tema». Revista del Instituto de la Judicatura
Federal, 11-24.

Burgoa, O. I. (2000). El juicio de Amparo. México:
Porrúa.

IIJ-UNAM. (2012). Biblioteca Jurídica Virtual del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Recu-
perado el 31 de julio de 2014, de «El Juicio de
Amparo. A 160 años de la primera sentencia».
www.juridicas.unam.mx

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2003). Ma-
nual del Juicio de Amparo. México: Themis.

24 Improcedencia del juicio de amparo...Ciencias Sociales y Humanidades



En la república mexicana más del 70% de la
energía producida por la Comisión Federal de
Electricidad proviene de combustibles fósiles,

entre los que destacan el combustóleo, el carbón, el
diesel y el gas natural, los gases de efecto invernadero
originados por la incineración de estos combustibles
han causado cambios climáticos impredecibles. Según
el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero 1990-2002 (INEGEI) se emiten 150 mi-
llones de toneladas de CO2 al año por las industrias
generadoras de energía.

Es importante destacar que en México exis-
ten cerca de 80,000 pequeñas comunidades rurales de
menos de 1,000 habitantes que carecen de energía
eléctrica (Gutiérrez Vera, 2001). Sin embargo dispo-
nemos de un reactor de fusión que funciona por sí
mismo y sin fallos, con todas las ventajas de los reac-
tores atómicos y ninguno de sus inconvenientes, éste
es el Sol. La energía solar es gratuita, renovable y no
contaminante, es lo que podríamos denominar la
fuente ideal de energía. Tenemos la gran ventaja de

encontrarnos en un país que reúne unas condiciones
excelentes para el aprovechamiento de este tipo de
energía. En la utilización de la energía solar es impor-
tante tener en cuenta, además de la tecnología de cada
aplicación particular, las técnicas asociadas como son
bombas de calor, almacenamiento de energía térmica
y eléctrica, sistemas de control, etcétera. 

El objetivo de esta investigación es proponer
un prototipo basado en el efecto peltier como sistema
de enfriamiento y de calentamiento alimentado por
energía solar y que no emite ningún tipo de gas de
efecto invernadero, para disminuir la rapidez en la des-
composición de los alimentos en comunidades margi-
nadas de nuestro estado y del país, generando un
ahorro por concepto de pago de energía eléctrica en co-
munidades que no cuentan con este servicio y obtener
energía eléctrica limpia para aquellas que no lo tengan.

Justificación 
El cambio climático no es una ficción, es una realidad
que se está gestando a cada momento debido al actual
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modelo de consumo energético, basado en la quema
de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) oca-
sionando el calentamiento global, que comienza a
tener severas repercusiones en todo el planeta y de
mantenerse esta tendencia, las alteraciones climáticas
se agravarán con catastróficas consecuencias. El ca-
lentamiento global es un problema real y se están ha-
ciendo grandes esfuerzos alrededor el mundo para
retrasarlo; calentar el agua, encender la secadora, con-
ducir el automóvil requiere energía, la cual debe venir
de alguna fuente o combustible fósil. El problema es
que estos combustibles producen bióxido de carbono
cuando se queman, además de ser combustibles no re-
novables.

Con una vida calculada en unos 6 mil millo-
nes de años más, el Sol constituye un recurso energé-
tico prácticamente inagotable. Se calcula que la ener-
gía electromagnética que la Tierra recibe del Sol en
un año es 4 mil veces mayor que la consumida en ese
período en todo el planeta.

México es una nación que posee un gran po-
tencial para explotar los recursos de energías renova-
bles, en especial la energía solar; esto se debe a su
excelente ubicación geográfica y al desarrollo que
están sufriendo las empresas que se dedican a cons-
truir dispositivos que funcionan en base a esta energía.

La energía solar en México es una realidad
tangible que promete rendir excelentes frutos; esta na-
ción al igual que la mayoría de los países en el mundo,
se encuentra atravesando un gran desabastecimiento
de combustibles petrolíferos, esta escasez es la que ha
determinado un gran alza en los precios. En este sen-
tido, en la república mexicana estados como Sonora,
Morelos, Quintana Roo y, particularmente, Tabasco,
son privilegiados por la cantidad de radiación recibida
por metro cuadrado, lo cual ofrece un prometedor
campo de desarrollo tecnológico. 

Estudios realizados en Tabasco revelan que en
días despejados, gracias a su favorable situación geo-
gráfica, la entidad recibe una radiación solar de 1,020

watts por metro cuadrado, que al año, equivalen a 1,320
kilowatts–hora por metro cuadrado, cifra similar a la de
muchas regiones de Centro y Sudamérica (Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, 2004).

Lomitas, Nacajuca, Tabasco, es una comuni-
dad rural que cuenta con 3,951 habitantes. Las insta-
laciones eléctricas resultan insuficientes y muy dete-
rioradas para cubrir las necesidades de consumo, las
amas de casa sufren económicamente al enfrentar que
sus refrigeradores no trabajen bien, provocando la
emisión masiva de gases y que sus alimentos se echen
a perder.

Pregunta de investigación
¿Cómo disminuir el deterioro en la economía de los
habitantes de Lomitas, Nacajuca, causada por los altos
costos y deficientes servicios eléctricos así como para
conservar sus alimentos?

Hipótesis 
Construir un prototipo basado en el efecto peltier como
sistema de enfriamiento y de calentamiento que no
emite ningún tipo de gas de efecto invernadero, alimen-
tado por energía solar, para disminuir la rapidez en la
descomposición de los alimentos en comunidades mar-
ginadas de nuestro estado y del país, generando ade-
más un ahorro por concepto de pago de energía
eléctrica en comunidades que cuenten con este servicio.

Objetivo general
El diseño de un prototipo integral para enfriar y ca-
lentar utilizando el efecto peltier alimentado por la
energía natural del Sol, para solucionar la problemá-
tica en lugares que no cuentan con energía eléctrica,
que tienen fallas de la misma y altos costos.

Objetivos específicos 
1. Construir un prototipo experimental para enfriar y

calentar utilizando el efecto peltier alimentado por
energía solar.



Nancy Trinidad Pérez Hernández et al. 27

2. Poner a prueba el prototipo experimental.
3. Escalar el prototipo experimental a uno comercial

de bajo costo para que sea óptimo en el impacto
social.

Antecedentes 
La mayoría de las investigaciones sobre calentadores
o enfriadores solares se realizan por separado sin com-
binar los dos, un ejemplo es China que diseñó refri-
geradores y congeladores de alta eficacia alimentados
por celdas solares, solo hace el funcionamiento de en-
friar y con gases contaminantes (Genertec Internatio-
nal Corporation).

En África la mayoría de los pueblos no tienen
agua, electricidad y mucho menos refrigeradores. El
edificio comunal en muchos de los pueblos tiene ahora
un refrigerador solar. Gracias a estos refrigeradores de
energía solar muchos de los pueblos pueden ahora dis-
frutar de leche fría y carne fresca (Castro Soto, s/f).
En otra parte del calentador solar su funcionamiento
consta principalmente de tres partes: el colector solar
plano, que se encarga de capturar la energía del Sol y
transferirla al agua; el termotanque, donde se alma-
cena el agua caliente; y el sistema de tuberías por don-
de el agua circula. Se puede decir que el primero en
poner en conocimiento el calentador solar fue el inge-
niero William J. Bailey en los Ángeles en 1909. Se es-
tima que 90% de los hogares israelíes disponen de
calentadores de agua solares instalados en sus techos;
esto se debe a una ley que dice que todas las viviendas
construidas en ese país deben contar con sistemas de
abastecimiento de agua caliente alimentados por ener-
gía solar. 

El enfriador–calentador utiliza para su funcio-
namiento la energía natural del Sol, recicla baterías de
celular, disipadores de calor y ventiladores de compu-
tadoras obsoletas dando por resultado un producto de
uso final innovador y amigable con el medio ambiente.
Una de las ventajas más importantes es su costo de
venta, y su funcionalidad puesto que integra un horno

de microondas y un enfriador todo en uno, con el valor
agregado de impacto ecológico. La mayoría de las in-
vestigaciones sobre calentadores o enfriadores solares
se realizan por separado sin combinar los dos ya que
aún no se ha encontrado un método para mezclarlos,
esta es una de las ventajas de nuestro prototipo

Efecto peltier
El efecto peltier se debe al físico francés Jean Charles
Athanese Peltier y data de 1834, es un principio físico,
al hacer pasar corriente eléctrica por la unión soldada de
dos metales de distinta naturaleza, en función del sen-
tido de circulación de dicha corriente, se produce una
aceleración o un frenado de los electrones, con lo que se
obtiene un calentamiento-enfriamiento respectivamente
(Resistor. 1997. no.157). 

Los sistemas clásicos de enfriamiento utilizan
lo expansión de un gas comprimido para producir frío.
Los inconvenientes de estos sistemas, son principal-
mente ecológicos, mediante la utilización de las placas
peltier se puede producir frío o calor sin necesidad de
gas (gas Freón y gas LP respectivamente) solamente
es necesario aplicar a las mismas una corriente eléc-
trica. 

Funcionamiento de la placa peltier
Desde aproximadamente 1960 los módulos peltier se
fabrican en Te3 – Bi2 (Telurio 3 – Bismuto 2) tipo-p,
y con Te3 – Bi2 tipo-n. En vez de cables, son bloques
pequeños de 1mm x 1mm x 2mm conectados alterna-
damente en serie, tipo-n – tipo-p – tipo-n tipo-p, etc.
Y térmicamente en paralelo, de modo tal que todas las
uniones donde la corriente va del p al n estén en con-
tacto térmico con la misma cara del módulo donde se
liberara calor, y todas las uniones donde la corriente va
del n al p, estén en contacto térmico con la otra cara,
que absorberá calor. Los electrones que se dirigen
hacia el material tipo p, pierden energía en forma de
calor, mientras que para ir hacia el material tipo n, los
electrones deben absorber el calor. 



Figura 1. Diagrama de proceso

Proceso metodológico de funcionamiento

Métodos y materiales 

Materiales para la 
elaboración de los dispositivos Descripción

Celda solar La placa peltier se alimentaría de energía solar.

Batería Almacena la energía del Sol para que el dispositivo
trabaje en la noche.

Cargador de baterías Este circuito carga la batería con la energía del Sol.

Placa peltier Es una bomba de calor, tiene una cara fría y otra
caliente con una diferencia de 70 grados por lado.

Disipador de calor Es un elemento metálico, elimina el exceso de 
calor de la placa peltier. 

Ventilador Es usado para que el dispositivo tenga un flujo de 
aire continuo.

Resistencia Lo utilizamos para el LED y que este no se funda con 
el paso de la corriente.

LED bicolor Emite luz, en este caso es bicolor para indicar si estamos 
usando la parte fría o la parte caliente de la placa.

Switch de dos polos Nos permite seleccionar el frío o calor.
Tabla 1. Materiales principales
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El prototipo del enfriador–calentador solar se realizó en
el laboratorio de Ingeniería Electrónica y de Comuni-
caciones (IEC) de la Universidad Olmeca de Villaher-
mosa, Tabasco. Para el prototipo comercial los mate-
riales que se utilizan son de mayor potencia y durabili-

dad para que el prototipo sea factible en el mercado.
La diferencia entre nuestro dispositivo expe-

rimental y comercial es la capacidad de almacena-
miento de la pila, la potencia de la placa peltier y el
tamaño del recipiente.



Figura 2. Partes fundamentales

Diseño de prototipo experimental

Figura 3. Partes frontal y lateral

Diseño del prototipo comercial

Nancy Trinidad Pérez Hernández et al. 29



Diagrama de bloques del sistema

Figura 4. Indica cómo funciona el dispositivo

Diagrama electrónico del dispositivo

Figura 5. Muestra todas las conexiones del dispositivo
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Elaboración del dispositivo

INICIO DEL PROCESO

FIN DEL PROCESO

Se midió la temperatura en el prototipo experimental
(Tabla 2) tomando el tiempo que tardó en enfriar y ca-

lentar, para poder comparar con la temperatura de un
refrigerador (Tabla 3) y una estufa (Tabla 5).

Mediciones

Descripción Resultado

Medición de temperatura
de placa peltier

Con 6v y 1 A.
temperaturas 
mínima -5.8º C
y máxima 90º C

Con 6v y 1 A. 
temperaturas
mínima -5.8º C y 
máxima 90º C

27.7º C

Temperatura de agua 
fría siete minutos después 10.9º C

Temperatura de 
agua caliente 

20 minutos después
74º C

Tabla 2. Mediciones de prototipo experimental

Descripción Resultado

Temperatura del agua a
temperatura ambiente, 

500 ml 
31.5° C

El agua se puso a enfriar
en un congelador y al
pasar 11:23 minutos se
midió la temperatura 

26.4º C

Se midió la temperatura
del agua después de 24:25

minutos
22.2º C

Temperatura del agua al
transcurrir 2:14:05 horas 6.9º C

Tabla 3. Mediciones con refrigerador convencional 
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Descripción Resultado

Temperatura del agua a temperatura ambiente, 
500 ml. 31.6° C

El agua se puso a calentar a flama media y al
pasar 2:21 minutos se midió la temperatura 45.3° C

Se midió la temperatura del agua al transcurrir 
10:23 minutos 77.3° C

Se midió la temperatura del agua al transcurrir 
22:57 minutos. El agua llegó al punto de ebullición 100.6° C

Tabla 4. Mediciones con estufa convencional

Especificaciones técnicas

Enfriador-calentador

Dimensiones 40.05 x 25.4 x 31.75 cm. Medidas internas.

Peso por pieza 8.6 Kg

Voltaje 12 Volt (máx.)

Intensidad de corriente 1 Ampere (máx.)

Potencia 12 W (máx.)

Temperatura máxima 90º C en 20 min Temperatura ambiente 25º C

Temperatura mínima 0º C en 1 hora Temperatura ambiente 25º C

Aplicación Uso doméstico 

Durabilidad 5 años en promedio 
(la placa de enfriamiento 22 años)

Consumo de energía eléctrica 
convencional No aplica (cero pesos por este concepto)

Capacidad 1.14 pies cúbicos

Tabla 5. Enfriador-calentador solar experimental
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Enfriador - calentador

Dimensiones 15 X 14.5 X 25.5 cm. Medidas internas.

Peso por pieza 1 Kg

Voltaje 4 Volt (máx.)

Intensidad de corriente .9 Ampere (máx.)

Potencia 3.6 W (máx.)

Temperatura máxima 70ºC en 20 min Temperatura ambiente 25º C

Temperatura mínima 0 ºC en 2 horas Temperatura ambiente 25º C

Aplicación Uso doméstico 

Durabilidad 5 años en promedio 
(la placa de enfriamiento 22 años)

Consumo de energía eléctrica 
convencional No aplica (cero pesos por este concepto)

Capacidad 0.19 pies cúbicos

Tabla 6. Enfriador-calentador solar comercial

Evaluación del impacto económico

Refrigerador común Enfriador/calentador (efecto peltier) alimentado 
por la energía solar

Funciona con energía eléctrica Funcionan con energía solar con el fin de cuidar 
al medio ambiente 

Necesita de cuatro elementos 
para enfriar Solo necesita placas peltier y un disipador de calor 

Necesita mantenimiento en un 
determinado tiempo Dura casi toda la vida dependiendo del cuidado que se tenga. 

Hace una sola función: enfriar Tiene dos funciones: enfría y calienta 

Es el electrodoméstico que más 
consume energía eléctrica 

Cero pesos por consumo de energía eléctrica 
convencional 

Tabla 7. Electrodoméstico para calentar de tamaño convencional   
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En el mercado existe una extensa variedad de elec-
trodomésticos para el hogar que utilizan corriente
eléctrica y que solo hacen una solo función, los com-
paramos con nuestro dispositivo (Tabla 7 y Tabla 8)

para conocer las ventajas que este tiene. El horno de
microondas tiene un precio de $1,819 y el refrigerador
$4,500 de 1.7 pies cúbicos.



Horno de microondas  Enfriador/calentador (efecto peltier), 
alimentado por la energía solar

Funciona con energía eléctrica Funciona con energía solar

Necesita un tubo eléctrico 
de forma cilíndrica Solo necesita placas peltier y un disipador de calor

El tiempo de vida es poco Dura casi toda la vida

Hace una sola función: calentar Tiene dos funciones: enfría y calienta

En este se puede introducir materiales
como el plástico y cristal (especial). Si 
se introduce cualquier tipo de metal 

hace un corto circuito

Una de las características de nuestro prototipo
es que podemos utilizar cualquier tipo de 

metal, cristal y el plástico puede ser especial

Tabla 8. Electrodoméstico para enfriar

Análisis de factibilidad económica

Mano de obra 
(cuadrillas y salarios )

ING. DE PRODUCCION JOR 1               $300 $300.00

Rendimiento: 2 pza. 10

GASTOS VARIABLES

Estaño Pza $80 $6.60

Cable Pza 0.16 $600 $8.30

Pegamento Pza 6 $25 $12.50

Cinta aislante $3.10

Herramienta menor % 3.0000 $150.00 $ 4.50

GASTOS FIJOS $121.34

Total costo directo $ 2045.72

Total costo indirecto $ 553.03

Costo total $ 2,598.75

Tabla 9. Precio unitario enfriador-calentador básico
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En una jornada de trabajo de 8 horas de lunes a vier-
nes se producen 20 enfriadores-calentadores comer-
ciales a la semana, que al mes equivale a 92 enfria-

dores-calentadores. En la Tabla 9 se muestra el mate-
rial necesario para su fabricación.

El enfriador-calentador solar comercial básico



Concepto: Fabricación de enfriador/calentador solar a base de una placa termoeléctrica 
y celda solar. Incluye material, mano de obra y todo lo necesario. Unidad: Pza.

Clave Descripción Unidad Cantidad Costo real Importe

Materiales y básicos

TEC-12710
Thermoelectric 
Cooling Modules
(TEC-12710)

Pza. 1 $500.00 $500.00

SOLAR-CEL Celda solar Pza. 3 $150.00 $450.00

Regulador Regulador y controlador 
de carga Pza. 1 $340.00 $340.00

Gab-01 Gabinete de 
almacenamiento Pza. 1 $300.00 $300.00

Subtotal Materiales y básicos $1,590.00
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podría tener un precio sugerido de venta de $2,999.00
con una capacidad de 1.14 pies cúbicos.

Resultados
■ La reducción del uso de la energía no renovable

disminuye los gases de efectos invernadero.
■ El reciclado de materiales que son basura indus-

trial y actualmente contaminan severamente el
medio ambiente como baterías de celular, con el
fin de minimizarlos y valorizarlos.

■ Evitar con este nuevo prototipo pérdidas económi-
cas y materiales (como alimentos).

■ El costo sea factible en el alcance social.
■ El prototipo experimental logra enfriar una lata de

refresco y preparar una sopa instantánea, se puede
conectar al puerto USB de la laptop.

■ El prototipo comercial calienta una olla de 9 lts. y
conserva en refrigeración productos lácteos como
quesos.

Conclusiones 
El proyecto cumple con la norma NMX-J-233-1976,

en lo relativo a temperaturas de calentamiento y en-
friamiento. Es de alto impacto ambiental ya que utiliza
energía renovable y limpia, no contaminante, como es
la energía solar. 

Un congelador tarda en enfriar alrededor de 5
a 6 horas 500 ml de agua, en la estufa el agua tarda en
llegar al punto de ebullición alrededor de 20 minutos
a flama media, en el horno de microondas es alto el
consumo eléctrico y no se puede utilizar metal, caso
similar en el congelador que se tienen que utilizar
plásticos resistentes, vidrios especiales y aluminio; en
cambio con nuestro enfriador-calentador solar se pue-
den utilizar infinidad de materiales. 

El prototipo comercial tiene potencial de apli-
cación muy amplio: hogares de comunidades rurales
apartadas que no cuenten con red de energía eléctrica.
El refrigerador llega a ser el equipo que consume la
mayor fracción de la electricidad de un hogar (más del
30%). Si el aparato tiene más de diez años de haber
sido comprado, puede consumir hasta 1,200 kWh/año.
Sustituir un refrigerador viejo por uno nuevo puede
significar un ahorro de más de 600 KW/h al año y, a lo
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largo de sus quince años de servicio, cerca de 10,000
KW/h; así cambiar el refrigerador viejo puede signifi-
car dejar de emitir diez toneladas de CO2 en 15 años. 

Un dato relevante de «Carso Verde Reporte
Ambiental 2010»: Al ahorrar energía por cada 3,380.88
Kw/h, dejamos de emitir una tonelada de C02. Si nues-
tro prototipo trabajara las 24 horas del día en forma
continua dejaría de consumir 2,160 Watts de energía
eléctrica convencional, lo que equivale a dejar de emi-
tir 1.7 kg C02 al día y al año 635.98 kg de C02.

Futuras líneas de investigación 
Elaborar diferentes diseños que se puedan utilizar en
servicios móviles de salud (vacunación o transporta-
ción de muestras, por ejemplo) atención en casos de
desastres (terremotos, inundaciones, situaciones en las
que no hay suministro de la energía), las fuerzas ar-
madas, como el ejército y la marina. También se puede
hacer un dispositivo portátil al cual se le agrega un co-
nector USB para conectarse a laptop y puede utilizarse
por estudiantes y público en general que requieran pre-
parar alimentos rápidos como café, sopas instantáneas
y enfriar bebidas.
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Análisis de la posible denominación de origen del cacao de
Tabasco y sus implicaciones

Yadira Aydeé Díaz Hernández1 

Pablo Pérez Akaki2 

El cacao es un símbolo de la cultura y de la eco-
nomía mexicana. Se trata de las semillas del
fruto de una planta tropical del mismo nom-

bre, domesticada por las culturas prehispánicas meso-
americanas, al cual se le llamó «alimento de los dioses»
pues se decía que la bebida que con ella se preparaba,
sólo estaba destina a ellos. Cuenta la leyenda que fue
Quetzalcóatl quién bajó del reino de los dioses una
planta, la cual robó a sus hermanos, la plantó en los
campos de Tula y pidió a Tláloc que alimentara a la
planta con lluvia y a Xochiquetzal que la adornara con
flores. La planta creció convirtiéndose en árbol y
cuando estuvieron listos sus frutos, Quetzalcoatl hizo
tostar el fruto para enseñar a las mujeres a mezclar con
agua y convertirlo en chocolate. Era tan apreciada esta
bebida que sólo los sacerdotes y los nobles podían
beber de ella (García, 1994).

Cuando los españoles conquistaron a México,
Hernán Cortés conoció el árbol de cacao y en seguida
se dio cuenta de la importancia que éste tenía para el
pueblo azteca, no solamente como un alimento, sino

también como moneda de cambio (Quiroz, 2014).
Se podría decir que la costumbre de beber chocolate
entre los indígenas se incrementó con la llegada de los
españoles, pues fue en ese momento cuando ya no se
consideraría la bebida de los dioses, como lo hacían
las culturas prehispánicas mesoamericanas, sino que
su consumo se fue haciendo cada vez más mundano.
Las personas lo bebían varias veces al día y al parecer
no había distinción social por el hecho de beberlo.
Además de la bebida, el chocolate también se llegó a
incorporar como ingrediente en sofisticados platos de
la comida novohispana, como el caso del mole, el que
fue creado, dicen las leyendas, por monjas poblanas
en el siglo XVII, en medio de aires barrocos, los que
permearon todas las expresiones culturales novohis-
panas de ese momento (Quiroz, 2014).

El cacao fue aceptado rápidamente por los es-
pañoles, los cuales exportaron a su país los granos y la
receta al rey Carlos V, cambiaron la receta, añadieron
azúcar y calentaron los ingredientes para mejorar el
sabor, teniendo como resultado el inicio del sabor del
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chocolate que conocemos actualmente, y casi inme-
diatamente fue extendido a otros continentes (Ocam-
po, Ríos y Soria, 2015).

Actualmente el cacao se cultiva principal-
mente en África del Oeste, América Central, Sudamé-
rica y Asia. Según la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2011),
en 2010-2011 los siete países principales en la pro-
ducción del cacao eran Costa de Marfil (36%), Ghana
(24%), Indonesia (10%), Nigeria (6%), Camerún (5%),
Brasil (5%), Ecuador (3%), los cuales representaron el
90% de la producción mundial. Por su parte México se
encontró en el 10% restante, ocupando el décimo pri-
mer lugar en producción.

Específicamente en México, los estados pro-
ductores de cacao son Tabasco, Chiapas y Guerrero.
Paradójicamente en Oaxaca, estado al que se vincula
fuertemente con el chocolate, no se registra produc-
ción agrícola del cacao. El principal estado productor
de cacao fue Tabasco, representando el 61.5% de la
producción anual para el 2011, el 66.4% para el 2012
y el 66.6% para el 2013, de acuerdo con las cifras del
SIAP de SAGARPA.

1. Las cadenas globales de mercancías del cacao
de México

Por denominación de origen (DO) se entiende el nom-
bre de una región geográfica del país que sirva para
designar un producto originario de la misma, y cuya
calidad o características se deban exclusivamente al
medio geográfico, comprendiendo tanto los factores
naturales como los humanos (SE, 2010). En otras pa-
labras, la DO es un símbolo asignado a los bienes que
tienen un origen geográfico específico y poseen cua-
lidades o fama atribuibles exclusivamente a ese lugar
(Rodríguez, 2005).

La DO forma parte de la cultura, es construida
histórica y socialmente, evoca tradiciones y geogra-
fías, así como sabores y conocimientos locales que en
circunstancias pueden correr el riesgo de ser desapa-

recidos por la producción industrial masiva. Es por esa
razón, que los productos con Denominaciones de Ori-
gen representan tradición y autenticidad. Es decir, los
bienes con una DO se identifican con la historia y cos-
tumbre de una región y los consumidores al deman-
dar estos productos se apropian de sus cualidades
distintivas tanto del producto como de la región donde
se produce (Rodríguez, 2005).

Las cadenas globales de mercancías (CGM) se
definen como el conjunto de acciones que se estable-
cen en la producción y comercialización de un bien.
Por eso la importancia de usar las CGM para el análisis
de la DO pues facilita el estudio de los procesos de pro-
ducción, comercialización y consumo, así como la
manera en la que se comportan los diferentes niveles
de la misma cadena (Pérez, 2014).

Según Gereffi (1999), el análisis de las cade-
nas globales de mercancías puede realizarse mediante
cuatro dimensiones; la estructura de los flujos de en-
trada y salida de mercancías, que permite definir las
características de las mercancías comercializadas; en
segunda instancia la cobertura geográfica, la cual per-
mite el estudio espacial de los procesos de producción
de los mercados de consumo; seguido de la estructura
interna de control o gobernanza, donde se llevan a cabo
las relaciones a través de las cuales los actores clave
crean y transforman las actividades; el marco institu-
cional, por su parte, hace referencia a la manera en la
que es ejercido el control por parte de los actores que
participan dentro de la cadena de mercancía (Pérez y
Echánove, 2006). En otras palabras, se agrupan dentro
de cuatro esferas los procesos de comercialización del
producto o bien, así como la cobertura geográfica de
consumo del mismo, sin dejar de lado las normas ins-
titucionales y actores reguladores, marcando el poder
y liderazgo que cada uno tiene sobre los demás.

2. Análisis de las cadenas globales de valor del
cacao de México
2.1. Flujo de mercancías
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a) Caracterización y análisis de la cadena de
cacao 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una planta tropical
originaria de la región amazónica y domesticada por
las culturas prehispánicas mesoamericanas, el fruto
de cacao es un producto alto en nutrientes, inclusive
la cáscara de cacao se utiliza como composta por su
alto contenido en nutrientes, además cuenta con
omega 3, el uso que se le da va desde alimento o be-
bidas para lo que se utiliza el cocoa que es cacao en
polvo, hasta realización de cosméticos que se extraen
de la manteca. Principalmente existen tres tipos de ár-
boles de cacao:

• Forastero, es el más conocido representando
90% del cacao producido en el mundo. Se en-
cuentra en África del Oeste y Brasil. 

• Criollo, es el cacao más fino y con aroma,  cul-
tivado principalmente en el Caribe, Venezuela,
Nueva Guinea Papua, las Antillas, Sri Lanka,
Timor Oriental y Java. 

• Trinitario, es un cruce entre el criollo y el fo-
rastero. 

En México, específicamente para la Unión
Nacional de Productores de Cacao (UNPC) ubicada en
Cárdenas, Tabasco,  que es el principal productor na-
cional de cacao, estos son los principales tipos de
cacao que se utilizan, resaltando al criollo como el
cacao de mejor calidad, sin embargo es el mismo que
tiene un menor rendimiento (Díaz, 2016).

Además, la UNPC cuenta con jardines propios
para la clonación y mejora genética de cacao, donde se
recolectaron cacaos de calidad de diferentes tipos en
diferentes países y se realizaron mejoras genéticas con
las mezclas de estos, y para el 2016 ya se cuenta con
cinco diferentes tipos de clones de cacao, contando
con la supervisión y certificación del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), los cuales ya están adaptados esperando

producción. Con la implementación de estos tipos de
cacao, se ayuda a tres mejoras principalmente: reduc-
ción del tiempo de la primera producción de los árbo-
les bajado de 7 a 3 años, se florece desde el tallo hasta
la punta aprovechando al máximo el árbol, y en el caso
de que el árbol adquiera hongo (moniliasis) éste solo
abarcará una parte de los frutos debido al aumento de
flora que este tiene; todo esto tiene un efecto positivo
para los productores de cacao.

De acuerdo con el Programa Estratégico de
Necesidades de Investigación y Transferencia de Tec-
nología para la Cadena de Cacao en Tabasco 2003, la
cadena global de valor se constituye de las fases de
producción primaria, beneficio, industrialización y
consumo tanto del cacao como de sus derivados. Con-
secutivamente, la comercialización complementa este
encadenamiento. Las principales características de los
principales procesos que integran la cadena cacaotera
se describen a continuación:

• Proceso agrícola
La recolección de cacao consta de ciclos de 6
meses, para el estado de Tabasco estos ciclos a su
vez se subdividen, el periodo de octubre a enero es
la temporada fuerte donde recolectan cerca de 2,000
toneladas, por su parte en febrero y marzo es un
lapso de no recolección, esto debido a cuestiones
de clima que retrasan la maduración del cacao.

• Proceso de beneficio del cacao
Este proceso es el que provee al cacao de las cuali-
dades óptimas que se requieren para su comerciali-
zación, convirtiéndolo en una materia prima conser-
vable, transportable y apta para su transformación
industrial. Dicho proceso consiste en operaciones
de fermentación, secado, clasificación y envasado
del grano. Todo esto se realiza en plantas benefi-
ciadoras instaladas en las regiones cacaoteras, en
Tabasco se lleva a cabo en una importante propor-
ción en la UNPC.



• Proceso de industrialización 
En México, la industrialización del cacao se rea-
liza por pequeñas, medianas y grandes empresas.
El bien final que se obtiene del proceso de indus-
trialización no sólo es el chocolate, aunque es el
principal, sino que también se obtienen bienes de
consumo intermedio como lo son el licor o pasta
del cacao, cocoa, manteca de cacao y coberturas.
La UNPC cuenta con una industria regional llamada
Industrializadora de Cacao de Tabasco, S.A. de
C.V. (INCATABSA), la cual permite cubrir las nece-
sidades del mercado regional (Claridades Agrope-
cuarias, 2005).

• Proceso de comercialización
Este proceso integra dinamismo a la cadena,
agregando utilidades de espacio, tiempo y forma
al producto. Dicho proceso se caracteriza por la
relación entre los proveedores de la materia prima
y los industriales del cacao. Para 2005, 55% de
la producción nacional de cacao fue comerciali-
zada nacionalmente por Nestlé, Azteca S.A. y
Corona. 

• Proceso de comercialización internacional
Es en este eslabón donde se realiza la circulación
del cacao en el mundo. Entre los países con mayor
número de comercialización de su cacao se en-
cuentran Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Ni-
geria, Camerún, Ecuador. Como producto final, el
chocolate derivado del cacao, es el sector más
fuerte en el ámbito cacaotero y las empresas cho-
colateras son las que cuentan con un mayor mer-
cado, las empresas líderes en la fabricación de
chocolate mundialmente son Mars (EE.UU.), Nes-
tlé (Suiza), Hershey (EE.UU.) y Cadbury (Reino
Unido) (Kaplinsky, 2004).

En la Figura 1 se muestra la estructura de los
procesos de la cadena del cacao.

b) Distribución de los ingresos
Los precios distribuidos en nivel productor, exporta-
dor e importador en general se encuentran de menor a
mayor en el orden dado, el precio de productor es el
más bajo seguido por el precio de exportación y estos
dos primeros seguidos por el precio de importación.
En la Figura 2 se observa los promedios de los países
más significativos con mayores exportaciones e im-
portaciones.

Se observa en primer momento que los pre-
cios de importador y los de exportador por arriba de
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Figura 1. Procesos de la cadena del cacao

Fuente: Elaboración propia 
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los precios de productor. Desde el año 1991 hasta el
año 2013 se observa que el precio importador siem-
pre se encuentra por arriba del precio exportador, ya
sea en menor cantidad, como es para el año 2001 que
el precio importador se encuentra arriba con sólo el
0.08% del precio exportador o en mayor cantidad,
como es el año 1991 que el precio importador se en-
cuentra 27% por arriba del precio exportador, con ex-
cepción del año 2002 que a diferencia de los otros
años, el precio importador, aun siendo muy poco sig-
nificativo, se encontró ligeramente por debajo del
precio exportador teniendo un precio promedio de
$1,578.81 dólares por tonelada precio exportador y
$1,577.29 dólares por tonelada precio importador.

El chocolate como derivado del cacao es un
producto con un extenso mercado actualmente y es un
negocio que abastece de grandes ganancias a las gran-
des empresas productoras de este producto final. Para
2014 las ventas mundiales de bienes de chocolate al-
canzaron los cien mil millones de dólares. Es decir, la

venta de chocolate o en específico las grandes empre-
sas de chocolate compiten por precios cada vez más
altos, lo cual no ocurre con los productores de cacao,
sino que por el contrario, estos productores soportan
cada vez menores ingresos: cultivadores de cacao re-
ciben aproximadamente el 6% del precio que los con-
sumidores de los países ricos pagan por el chocolate
(MCF, 2016).

Además, las consecuencias de la volatilidad
de los precios  junto con el aumento de los costos de
producción, trae como resultado la inseguridad eco-
nómica y el empobrecimiento de millones de produc-
tores de cacao pues muchos agricultores no pueden
cubrir sus costos de vida por los ingresos limitados,
es decir, los productores de cacao y sus familias son
los perdedores en una industria lucrativa de cacao y el
chocolate (MCF, 2016).

Los bajos ingresos y la inseguridad de los
agricultores conducen a graves problemas sociales y
ambientales. Los agricultores dejan de invertir en sus

Figura 2. Tendencia de precios  1991- 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT 2016.



fincas, cortan los salarios, no pueden proporcionar a
los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas, y
en el peor de los casos son propensos a utilizar mano
de obra infantil. Con la esperanza de aumentar sus in-
gresos ponen más tierra a la producción de cacao, a

menudo a expensas de la agricultura sostenible, eco-
lógica y diversificada.

2.2. Cobertura geográfica
a) Producción mundial

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2016.

Figura 3.  Producción de cacao (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2016.

Figura 4. Producción de cacao en México
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Figura 5. Exportaciones mundiales (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2016.
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La producción del cacao en el mundo está limitada a
pocos países, además que no siempre ha tenido el
mismo comportamiento. En la Figura 3 se muestra el
comportamiento que ha tenido la producción del cacao
de 1991 a 2013, en los principales países productores
de cacao.

b) Producción nacional
En la Figura 4 se muestra el desempeño que ha tenido
México con respecto a la producción de cacao, obser-
vando que desde 1991 se ha mantenido relativamente
constante la producción, hasta en el año 2000 cuando
se observa una caída significativa, y a partir del 2005
se fue a la alza, logrando para 2013 una producción
de 82,000 toneladas, igualando el número de 2012,
pero por debajo del 2011.

c) Exportaciones mundiales
Las exportaciones en su mayoría corresponden con el
nivel de producción de cada país, a mayor producción,
mayor es el grado de exportaciones. Sin embargo, hay

excepciones. En la Figura 5 se observa el volumen de
exportaciones de los países más representativos de
1990 a 2011. En el caso particular de México, las ex-
portaciones son muy pequeñas, teniendo para 2011
apenas 238 toneladas, ocupando el lugar 46 en expor-
taciones a nivel mundial.

d) Importaciones mundiales
En la Figura 6 se muestran los países importadores
más representativos, los cuales en su mayoría son paí-
ses donde no producen cacao a excepción de algunos
como Malasia y México. En la Figura 7 incorpora-
mos las exportaciones e importaciones y la produc-
ción histórica del cacao en México para observar el
comportamiento y la relación existente entre estas va-
riables.

Las importaciones se encuentran con una ten-
dencia creciente por arriba  de las exportaciones desde
1999 las cuales han mantenido una tendencia relati-
vamente constante mucho menor que de los años 90.
Por otro lado la producción nacional se encuentra muy



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT 2016.

Figura 6 Importaciones mundiales (toneladas)
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por arriba de ambas y con una tendencia muy parecida
a la de la producción.

2.3. Análisis de la gobernanza
En un estudio realizado por Kaplinsky (2004), antes
de los programas de ajuste estructural de 1990, la go-
bernanza del cacao estaba  liderada principalmente por
empresas paraestatales de comercialización de diver-
sas formas, y se limitó a aquellas actividades de la ca-
dena antes de la exportación de granos. Sin embargo,
el papel de estas paraestatales comenzó a erosionarse
por la creciente importancia del mercado de futuros y
por el incremento en la importancia de las tecnologías
de procesamiento de información y transporte. 

La gobernanza de cacao después del ajuste es-
tructural se caracteriza por un poder de mando de dos
polos. Un polo surge del concentrado entre los co-
mercializadores internacionales, que cada vez tienen
mayores operaciones en la producción de los países
consumidores, y en muchos eslabones de la cadena;
el segundo polo y el más grande son las grandes fá-

bricas de chocolate (Kaplinsky, 2004).
El chocolate es uno de los principales y mayor

derivado del cacao, además que  cuenta con un gran
mercado, los seis mayores fabricantes de chocolate se
estima que constituyen alrededor del 60 a 70% del
mercado mundial. En especial se cree que el mercado
de Estados Unidos tiene una mayor concentración en
el mercado de la fabricación de chocolate, con las tres
primeras empresas al mando del mercado, con una
participación de alrededor del 60%. Las empresas lí-
deres en la fabricación de chocolate mundialmente son
en orden descendiente: Mars (EE.UU.), Nestlé (Suiza),
Hershey (EE.UU.) y Cadbury (Reino Unido) (Kaplins-
ky, 2004).

Entonces el poder de mando de la cadena de
cacao se identifica en las marcas, especialmente de las
empresas fabricantes de chocolate, que abarcan un
mayor número de cacao para la producción de este de-
rivado y cuentan con una concentración amplia del
mercado a nivel mundial. Estados Unidos es el prin-
cipal país que cuenta con una mayor concentración de



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT y SIAVI, 2016.

Figura 7 Producción, exportación e importación en México (toneladas)
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mercado, teniendo a su creación dos de las marcas con
más renombre y producción de chocolate, que además
busca seguir manteniéndose en tal posición. Como
muestra en el mes de abril del 2016 se dio a conocer
que la firma MARS, chocolatera de Estados Unidos
es ahora la propietaria de los chocolates Turín, al com-
prar esta firma mexicana de renombre.

2.4. Marco institucional
La Norma Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002,
Cacao, productos y derivados, establece que los pro-
ductores  de este bien deben observar que las sustan-
cias empleadas para la eliminación de plagas cumplan
las especificaciones establecidas en el catálogo oficial
de plaguicidas vigente, emitido por la Comisión In-
tersecretarial para el Control del Proceso y Uso de
Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizan-
tes y Sustancias Toxicas (CICOPLAFEST). Además se
debe aplicar la Norma NOM-120-SSA1-1994, la cual
establece las buenas prácticas de higiene y sanidad que
deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas

no alcohólicas y alcohólicas. El tostado debe realizarse
a una temperatura que fluctúe entre 121 y 220ºC, con
el fin de asegurar la eliminación de microorganismos
patógenos. Las temperaturas anteriores podrán modi-
ficarse si existe un sistema alterno que asegure la ino-
cuidad del producto.

Para la producción de chocolate, la leche y los
productos lácteos utilizados en su elaboración deben
ajustarse a las especificaciones establecidas en las nor-
mas NOM-184-SSA1-2000 y NOM-185-SSA-2000,
las cuales establecen las especificaciones sanitarias que
deben cumplir la leche, fórmula láctea y producto lác-
teo combinado, y las especificaciones sanitarias que
deben cumplir la mantequilla, las cremas, el producto
lácteo condensado azucarado, los productos lácteos
fermentados y acidificados, y los dulces a base de
leche. Además, el productor o fabricante de los pro-
ductos debe establecer mecanismos de control que per-
mitan determinar la presencia y cantidad de metales
pesados y metaloides en las materias primas, en el pro-
ducto en proceso de elaboración o en el producto ter-



Figura 8  Producción de cacao en México, 2010

Elaboración propia con datos de SIAP, 2016.
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minado. La información generada debe estar a dispo-
sición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera.

3. Análisis de la propuesta de la Denominación de
Origen Cacao Tabasco y sus implicaciones

El estado de Tabasco cuenta con las condiciones idó-
neas para la producción de cacao por su suelo, clima
y humedad, condiciones muy parecidas a la amazona
de Brasil, y el cacao que se produce en esta región es
de alta calidad, tiene una mayor acidez, mayor sabor
y alto contenido de omega 3, en otras palabras en Ta-
basco se produce un cacao de alta calidad, además de
tener el papel principal como productor de cacao res-
pecto al total de la producción nacional. 

Específicamente en México, los estados pro-
ductores de cacao son Tabasco, Chiapas y Guerrero
(Oaxaca hasta el 2011). El principal estado productor

de cacao es Tabasco, representando el 61.5% de la
producción anual para el 2011; el 66.4% para el 2012
y el 66.6% para el 2013 (SAGARPA, SIAP). En la Figura
8 se puede observar la concentración de los estados
cacaoteros con los municipios de mayor producción
de cacao y en la Figura 9 se observa el porcentaje que
ocupa cada municipio en la producción de cacao en
Tabasco.

Se observa la magnitud de la participación del
municipio de Comalcalco en el sector cacaotero, se-
guido por Cárdenas y Cunduacán. De la misma forma
se observa que en el transcurso del tiempo, para éstos
mismos municipios se ha reducido la producción de
cacao como es el caso de Comalcalco que para 2013
disminuyó en casi 50% de su producción respecto al
2003; contrario a Huamanguillo donde ha aumentado
aunque en menores cantidades.



Figura 9 Producción de cacao en Tabasco

Fuente: Propia con datos del SIAP, 2016.
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3.1. El intento de lograr la DO Cacao Tabasco
En el año 2012, el gobierno de Tabasco, a través de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pes-
ca (SEDAFOP), inició los trámites para lo obtención de
la Denominación de Origen del Cacao. Sin embargo
dicha petición no procedió por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual (IMPI), por razones princi-
palmente de insuficiencia en el soporte de la pro-
puesta, esto en palabras del licenciado José Monjarás,
subdirector de servicios legales registrales e indica-
ciones geográficas del IMPI.

En paralelo, en palabras de Daniel Díaz,
miembro de la UNPC, se intentó avanzar con una marca
registrada como cacao de Chontalpa, pero tampoco
hubo éxito en la misma. La UNPC no ha intentado bus-
car nuevamente una Denominación de Origen porque
no se cuenta con un mecanismo de separación y clasi-
ficación del origen y las características del cacao, lo
que impide tener un grano específico de alguna región
de origen (Díaz, 2016).

3.2. Importancia de la Denominación de Origen 
Cacao Tabasco

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, de
manera idealizada, una Denominación de Origen puede
traer consigo una serie de efectos  que sean capaces de
dinamizar la economía de la región, siendo más com-
petitiva al lograr una mayor reputación del producto. 

a) Aspectos culturales y sociales
Tabasco es considerado como la tierra del cacao, que
transformado en chocolate conquistó al mundo, los
mayas y olmecas fueron las primeras culturas en sa-
borear en forma de bebida las semillas del cacao, las
cuales eran molidas y mezcladas con agua, desde este
momento estas culturas prehispánicas dejaron la hue-
lla de lo antiguo de sus tradiciones y costumbres. Ade-
más el cacao era utilizado como moneda en las
transacciones, y era así como se llevaban a cabo acti-
vidades comerciales que soportaban la economía de
la cultura prehispánica (El Conocedor, 2015).
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El consumo de cacao es una de las costum-
bres más remotas en México, el cacao no fue mera-
mente una golosina, como se podría considerar actual-
mente en su preparación de chocolate, sino desde prin-
cipalmente los siglos XVII y XVIII, formaba una bebi-
da para fortalecer tanto a sanos como enfermos porque
devolvía fuerza, equilibrio y longevidad al cuerpo, de
hecho algunas personas lo bebían para estimular el tra-
bajo nocturno y la llamada lucidez burguesa. Además
de que se utilizaba como refresco y sustento de los via-
jeros, en su presentación de pozol, «bebida de indios»
compuesta de cacao y maíz con algunos otros ingre-
dientes con los que se hace una masa blanca que bebían
en agua fría o caliente (Quiroz, 2014).

Actualmente el cacao es un producto aprecia-
do en los países fabricantes de chocolates, especial-
mente el cacao de Tabasco es reconocido por su cali-
dad, características organolépticas e inigualable sabor,
además de ser el estado que mayor producción tiene
en México, por ejemplo, en Tabasco se produce un
cacao blanco marfil, que es un cacao fino, específica-
mente en la Hacienda Cacaotera Jesús María locali-
zada en el municipio de Comalcalco.

La diferenciación del producto, es lo que se
busca con una DO y, uno de los aspectos fundamenta-
les es el cultural, no sólo se vende el producto, detrás
de él vienen su historia, tradición y hasta creencias,
que de cierta forma le da un toque especial y único al
producto.

b) Aspectos económicos
México ocupa el décimo primer lugar en producción
mundial de cacao y  Tabasco es el primer estado en
producción de cacao en México, representando el
66.6% del total anual para el 2013 según los datos del
SIAP. Con estos números Tabasco es también históri-
camente la tierra de origen del cacao, por lo que de-
bería ser el primer representante de México para el
mundo en la producción de este bien. 

Además de una reactivación en la economía

local, la aprobación de una DO representaría una de-
rrama económica hacia otros sectores como el turismo
y la gastronomía. Por ejemplo, las rutas de cacao que
se realizan en algunas fincas de  los municipios de Ta-
basco como Chontalpa, son sin duda una invitación a
conocer la historia y cultura del cacao lo que incen-
tiva cada vez a las personas a realizar esta experiencia.
Esto trae como resultado una dinamización en el sec-
tor de turismo.

Otro ejemplo es El Festival del Chocolate del
Edén que se realiza en el Parque Tabasco, evento que
impulsa a su vez a las rutas antes mencionadas y a la
gastronomía, generando también una derrama econó-
mica en este sector. El chef Aquiles Chávez, partici-
pante en este evento hizo mención sobre su impor-
tancia el cual es reconocido en el Salón del Choco-
late en París, pues eventos de este tipo trascienden
más allá de la región, del estado, e incluso del país.

Entonces, la obtención de una Denominación
de Origen representaría dinamización en la economía
de la región además de fortalecer los vínculos con el
mercado internacional, incrementando las exportacio-
nes y provocando mayores ingresos para los produc-
tores de la región, a la vez que su cacao tendría un
mayor reconocimiento a nivel mundial.

4. Conclusiones
El cacao de Tabasco es un producto noble en su pro-
ducción, de fácil comercialización porque es valioso,
pero desafortunadamente cuenta con aspectos que di-
ficultan su producción. Independientemente de las en-
fermedades que pueda adquirir, la UNPC, que es el
principal ente que busca el progreso de la producción
de cacao, el beneficio e identidad  de los productores
y la valoración del cacao no sólo como producto, si
no como tradición y cultura, carece de los recursos su-
ficientes para representar al sector agrícola e impulsar
una DO. 

Vale la pena destacar que una Denominación
de Origen no es una herramienta mágica que resolverá
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los problemas del sector agrícola de forma inmediata,
sino que es conveniente se acompañe de políticas pú-
blicas justas que distribuya los beneficios de forma
equitativa entre los participantes de las cadenas, ade-
más que promueva el desarrollo sustentable en las re-
giones de producción. 

La UNPC en su intento de dinamizar la econo-
mía de la región y darle un mayor auge al cacao, ha
buscado reactivar sus esfuerzos de integración hacia
adelante, entre ellas la industrialización para la pro-
ducción del chocolate Alteza y la certificación Kosher
en sus bienes alimentarios.

La DO al cacao de Tabasco se logrará cuando
pueda resolverse el problema de la trazabilidad del
grano, con el apoyo y colaboración de los diferentes
gobiernos (federal, estatal y municipal) hacia los pro-
ductores de las regiones cacaoteras. Como ejemplo
destacan las medidas que fueron tomadas por parte del
gobierno ecuatoriano hacia los productores del Cacao
Arriba, los cuales reactivaron hectáreas para la pro-
ducción de cacao con árboles nuevos y tierras fertili-
zadas. Trabajando de la mano como en el caso ecua-
toriano, productores y gobierno, se podría posicionar al
cacao de Tabasco dentro de los más reconocidos a nivel
mundial tanto por su historia, tradición y calidad. 

Para muestra del potencial de Tabasco, se cita
el cacao «blanco marfil» que se produce en algunas ha-
ciendas de algunos municipios de la Chontalpa, el cual
tiene un valor muy alto en los mercados. Esto puede
complementarse con la promoción del sector turístico
y gastronómico de la región, lo que resultaría una gran
derrama económica para los municipios productores
de cacao en Tabasco, atrayendo cada vez más perso-
nas interesadas en conocer la historia, costumbres y
procesos para la elaboración del cacao, así como la de-
gustación de platillos típicos y tradicionales elabora-
dos con cacao que no se ofrecen en otras entidades. 

Este es sin duda un tema de interés social, cul-
tural, turístico y económico y para reactivar y dinami-
zar la economía de la región se debe actuar a la par de

una Denominación de Origen, apoyando a los pro-
ductores, dándole auge y abriéndole campo al mer-
cado del cacao.
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Estudio experimental de la extracción de inulina y la 
obtención de etanol a partir de las piñas de henequén 

(Agave fourcroydes)
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En este trabajo se estudian las piñas de hene-
quén cubano (Agave Fourcroydes Lem) como
materia prima lignocelulósica de bajo impacto

ambiental, para la obtención de etanol y la extracción
de inulina. Se realiza la extracción de los azúcares
contenidos en el material mediante un método quí-
mico, económico y rápido, la cocción con agua de las
piñas troceadas, y su posterior molienda. Mediante
este tratamiento térmico, que involucra rangos espe-
cíficos de temperatura y tiempo, se transforma la inu-
lina en fructosa y glucosa a través de su hidrólisis. A
partir de este sustrato, mediante un proceso de fer-
mentación alcohólica con el empleo de la levadura
Saccharomyces cerevisiae se lleva a cabo la produc-
ción de etanol. Utilizando el mismo procedimiento de
cocción bajo nuevas condiciones de temperatura y
tiempo, se evita la ruptura de la inulina para su ex-
tracción y cuantificación. Durante el trabajo experi-
mental se utilizan métodos analíticos para determinar

parámetros como el pH, porcentaje de cenizas, prote-
ínas, humedad, sólidos solubles totales y azúcares, con
el propósito de caracterizar el jugo extraído. Así como
la Absorciometría para realizar las determinaciones
cuantitativas de los azúcares totales y reductores. La
presencia de inulina y azúcares fermentables, y sus
concentraciones se determinan con el empleo de la
Cromatografía de alta resolución (HPLC).

Con esta investigación se pretende crear las
bases para el aprovechamiento de mostos residuales
de agave, así como contribuir a la diversificación y de-
sarrollo económico-tecnológico de la industria hene-
quenera cubana. 

Introducción
El etanol puede producirse de dos formas. La mayor
parte de la producción mundial se obtiene del procesa-
miento de materia biológica, en particular ciertas plan-
tas con azúcares. El etanol así producido se conoce
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como bioetanol. Tradicionalmente se ha produci- do a
partir de las mieles obtenidas de la caña de azúcar.

Brasil, mayor productor de caña de azúcar a
nivel mundial en la actualidad, está aumentando la
producción de etanol a partir de la misma, cuya pro-
ducción ha disminuido en los últimos años. Mientras
que en China, cuarto mayor productor, la cosecha está
siendo perjudicada por una baja rentabilidad. Cuba,
que hace muchos años era el mayor productor, hoy
solo produce un 10% de lo que producía. En medio de
este escenario, se encuentran los estudios del poten-
cial del henequén para la obtención de etanol, que se
remontan a principios del siglo pasado cuando el fran-
cés Charles Lassus, inicia la extracción del licor de he-
nequén, con positivos resultados.

El henequén es una planta resistente, que pre-
senta ventajas excepcionales como cultivo energético,
pues no es alimento, no requiere de riego, ni fertili-
zantes y necesita de muy poca mano de obra, por lo
que su costo de producción es muy bajo. Además de
poder ser aprovechada integralmente, debido a sus
múltiples usos. El principal consumo es industrial, en
la fabricación de cuerdas, sogas, sacos, hilos, etc.
También se utiliza para la elaboración de artesanías
como alfombras, tapices, tapetes y hamacas. A partir
de él se pueden elaborar también bebidas alcohólicas,
como el mezcal y el tequila.

El henequén (Agave fourcroydes) es una plan-
ta monocotiledónea, del género de los agaves, perte-
neciente a la familia de las Agavaceae. México es el
centro de origen de la familia Agavaceae, a la cual per-
tenecen ocho géneros, entre ellos el género Agave.

El henequén de México o fibra de sisal (aun-
que en España se le llama también henequén de Cuba
donde fue introducida en el siglo XVIII) es una fibra
dura de la hoja del Agave fourcroydes, cultivada prin-
cipalmente en Yucatán.

En Cuba el cultivo del henequén data desde
hace muchos años en diferentes regiones del país; en la
provincia de Artemisa, municipio de Mariel: Hene-

quenera «René Arcay», en la provincia de Matanzas,
municipio Limonar: Granja Henequenera «Francisco
Berdayes», en la provincia de Cienfuegos, municipio
Juraguá: Henequenera «Francisco del Sol».

El avance de las fibras sintéticas derivadas del
petróleo, con influencia galopante y costos en picada,
puso en jaque en el mundo a las naturales, esas tejidas
a partir de técnicas y tradiciones milenarias, muchas
veces artesanales, transmitidas de generación en ge-
neración por quienes dedicaron su vida al oficio.

Cuba no escapó de esa corriente y los campos
de las provincias productoras de henequén fueron tes-
tigos de cómo ese cultivo fue desvaneciéndose pro-
gresivamente, golpeado por sustitutos de importación
y limitaciones financieras para mantenerlo con vida.
Por ejemplo, si antes el camino al balneario de Vara-
dero se acompañaba de vistas llenas de plantas espi-
nosas que asemejaban coronas de piñas gigantes, con
el tiempo prácticamente dejaron de verse, a no ser en
espacios aislados y desatendidos.

En los años 80, en el país se llegaron a pro-
ducir unas 14 000 toneladas de fibra de henequén y
hoy, a partir de un programa de recuperación integral
desde la parte agrícola hasta la industrial se espera al-
canzar en 2016 apenas 570 toneladas, unas 10 más que
en 2015, pero proyectando crecimientos progresivos
para elevar la sustitución de importaciones.

De acuerdo con José Antonio Quintana, jefe
de la rama henequenera del Ministerio de la Agricul-
tura, el rescate integral previsto hasta 2030 comprende
incrementar las tierras dedicadas al cultivo: a las 599
hectáreas en producción se les han incorporado otras
1,049 en desarrollo, con el propósito de sembrar cada
año 134 hectáreas de henequén, como parte del pro-
grama de desarrollo encaminado a incrementar las co-
sechas y elevar las producciones.

Esta industria hasta 1990 solo aprovechaba la
fibra, que mantiene alta demanda en el mercado por
sus características, que la diferencian respecto a las de
otros agaves. En este proceso de desfibrado se obtie-



nen determinados productos residuales que se desa-
provechan, perdiendo importantes cantidades de jugo
y pulpa, que representan 40% del volumen de hene-
quén procesado. 

Estos elementos se disponen en las costas o
se acumulan en terrenos de la periferia y aportan toda
su carga orgánica contaminante, afectando el manto
freático u otros sistemas (Figura 1). Según los datos
reportados por algunas henequeneras cubanas, se pro-
ducen aproximadamente nueve toneladas de pulpa hú-
meda por tonelada de fibra procesada y dos litros de
jugo por mazo de veinticinco hojas; sin contar las
piñas que se dejan abandonadas en el campo después
de haber cortado las hojas. La pulpa seca obtenida (fá-
cilmente biodegradable puede ser utilizada como ma-
teria orgánica en el propio cultivo y como base en la
alimentación animal), los jugos extraídos de las hojas

y las piñas pueden ser fermentados para la obtención
de etanol.

Las piñas que se dejan abandonadas en los
planteles sin ningún uso económico son consideradas
en la actualidad como materia prima fundamental-
mente para la obtención de etanol, producido por la
fermentación de los azúcares contenidos en la materia
orgánica de las plantas.

El bioetanol de primera generación es aquel
que se genera a partir de la fermentación de los azú-
cares contenidos en la materia orgánica de ciertas
plantas. Es un alcohol de 2 carbonos, cuya fórmula es
CH3-CH2-OH. En este proceso se obtiene el alcohol
hidratado, con un contenido aproximado del 5% de
agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como
combustible. Productos con alto contenido de saca-
rosa y almidón, como la remolacha, la caña de azúcar

Figura 1. Pulpa y jugo de henequén vertidos en la Henequenera «Francisco Berdayes» 
en el municipio Limonar, provincia de Matanzas.

Fotografía de Milaidi Pérez Carballo
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4 Un enlace glucosídico o glicosídico, es el enlace para unir monosacáridos con el fin de formar disacáridos o polisa-
cáridos. 
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y el maíz, respectivamente, son unas de las materias
primas que se utilizan para la producción de etanol.
Sin embargo, una de las desventajas más importantes
de su uso para este fin, es el lugar que ocupan como
parte de la cadena alimenticia del ser humano. 

Así como también se conoce la presencia de
inulina en este tipo de residual a partir de estudios re-
alizados con el agave A. americanae, por investigado-
res de diferentes instituciones académicas de México.
La inulina es un oligosacárido derivado de la sacarosa
que se aísla de fuentes vegetales naturales. Básica-
mente una fibra soluble que promueve los movi-
mientos del intestino, no es degradada por las enzimas
humanas ptialina y amilasa, presentes en la saliva y
secreción pancreática. De esta manera, este tipo de
compuesto se comporta como fibra dietética.

Estudios experimentales con las piñas de henequén
cubano 
Desde 1992 el Grupo de Fibras Naturales y Tensioac-
tivos del Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas
Renovables (CETER) y la Facultad de Ingeniería Quí-
mica del Instituto Superior Politécnico «José Antonio
Echeverría» (CUJAE), han desarrollado investigaciones
sobre el henequén y su aprovechamiento integral, po-
niendo en marcha diferentes proyectos para determi-
nar las propiedades de la pulpa y el jugo de las hojas,
obteniendo como resultado para el primer caso: ceni-
zas, calcio, magnesio, cloruro, fósforo, celulosa y pro-
teínas, y en el segundo: carbohidratos, proteínas, sapo-
geninas, reductores, fosfatos, hierro, calcio y magnesio.
Así como se realizaron estudios de fermentación del
jugo de las hojas para la obtención de etanol. En el
2007, se incursiona en el estudio de las piñas del he-
nequén, realizando pruebas experimentales para la ob-
tención de etanol y la determinación de inulina a partir
del tratamiento de este residuo agrícola.

«Piñas» de henequén le llaman al tallo alre-
dedor del cual están las hojas del henequén. Cuando se
quitan las hojas, lo que queda es una bola que parece
una piña. La inulina, de cuya mayor parte está com-
puesta la piña, es el principal carbohidrato que con-
tiene el agave. Es un polisacárido ramificado que
actúa como fuente de energía de reserva, un polímero
principalmente constituido por unidades de fructosa y
un terminal de glucosa. Las unidades de fructosa se
adjuntan por un enlace glicosídico4 β (2→1).

Existen entre veinte y mil unidades de fruc-
tosa en las plantas que contienen inulina, siendo lla-
mado los pequeños componentes como fructo-
oligosacáridos, que son oligosacáridos naturales (fibra
soluble) que contienen fructosa y se encuentran en va-
riedad de plantas y frutos.

Obtención de etanol
El modo de obtención de etanol es a través de fer-
mentación anaeróbica, es decir, en ausencia de aire,
generalmente llevada a cabo por bacterias como leva-
duras. Para este estudio se utilizaron piñas cultivadas
en las plantaciones de la Granja Henequenera «René
Arcay» del municipio Mariel y «Francisco Berdayes»
del municipio Limonar. Se seleccionaron para su eva-
luación piñas de 7, 12 y 25 años de establecido el cul-
tivo, con el objetivo de evaluar la influencia de la edad
y procedencia de la materia prima en los resultados.

Se trocearon manualmente, se pesaron y fue-
ron sometidas a cocción con agua a temperaturas desde
90 hasta 1210 C por tiempos entre 80 y 100 minutos,
con el objetivo de provocar la hidrólisis de la inulina,
para su transformación en fructosa y glucosa, convir-
tiendo el material en piñas de azúcar, para la posterior
molienda y extracción del jugo más rico en azúcares.

Los mayores volúmenes de jugo por kg de
piña troceada fueron extraídos de las piñas de 25 años
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procedentes de la región de Limonar, lo que se inter-
preta como la respuesta del henequén al sistema de
cultivo y a la época de cosecha (de escasas lluvias),
que presenta un efecto muy marcado en la calidad de
la materia prima en cuanto al volumen de jugo, así
como se distingue un efecto significativo relacionado
con la edad de establecido el cultivo, lo que se traduce
en un favorable cuidado en su desarrollo, responsable
de la riqueza en las plantas adultas.

Para la caracterización del jugo se emplearon
métodos analíticos mediante los cuales se determina-
ron parámetros como el pH, porcentaje de humedad,
porcentaje de cenizas (Método de Weende), porcen-
taje de proteínas (Método de Biuret), sólidos solubles
totales (SST) en 0 Brix, y azúcares totales y reductores
(Determinación cualitativa con el uso del reactivo de
Tollens y de Fehling y Determinación cuantitativa uti-
lizando el Método de Absorciometría).

Con estos análisis se obtuvo que la acidez ex-
presada por el pH es superior en las muestras del Ma-
riel, lo que responde a los factores ambientales y al
tipo de suelo característico de la región, así como los
porcentajes de humedad que se explican por la época
del año, correspondiente a períodos de alta humedad
relativa que influyen en la capacidad del agave para
almacenar agua. En cuanto al porciento de cenizas, se
observó la misma tendencia, que se atribuye a la ri-
queza en materia orgánica de los suelos del Mariel.

Sin embargo, el contenido de proteínas y só-
lidos solubles totales es significativamente mayor en
las muestras procedentes de Limonar, aumentando el
contenido de los últimos con la edad. Estos resultados
se pueden explicar respectivamente, por el tipo de
suelo característico de esta zona y la influencia del
clima en los procesos fisiológicos básicos, como fo-
tosíntesis y respiración, los cuales determinan en gran
parte la cantidad de azúcares que se forman en las
hojas y posteriormente se transportan y almacenan en
la piña, riqueza que con un desarrollo favorable au-
menta en las adultas.

La producción de etanol se llevó a cabo me-
diante la fermentación de los azúcares presentes y el
proceso fermentativo se realizó empleando cepa de le-
vadura Saccharomyces cerevisiae (L/25-7-12) y 1 g
de levadura Saccharomyces cerevisiae liofilizada
(L/30-5-12). Se inocularon los medios compuestos
por: Jugo extraído hidrolizado y diluido a 8 0Brix con
agua destilada, pH ajustado a 4 y como fuente de ni-
trógeno 2,25 g/cm3 de Sulfato de Amonio (NH4)2SO4.
Se cultivó durante 18 – 20 horas a 30 ± 10C. Jugo ex-
traído hidrolizado y diluido a 10 0Brix con agua des-
tilada, pH ajustado a 4 y suplementado con miel final
de caña clarificada hasta alcanzar 120 Brix y 2,25
g/cm3 de sulfato de amonio.

El tiempo de fermentación fue de 48 horas,
sin agitación. Se tomaron muestras cada 8 horas y se
determinó pH, azúcares reductores y producción de
etanol. En este proceso fermentativo, se trabajó con
un medio con las características necesarias para una
conversión bioquímica satisfactoria. 

Por esta razón es que dentro de la composi-
ción se incorporó el Sulfato de Amonio (NH4)2SO4
como nutriente que contribuye al crecimiento del mi-
croorganismo y se garantizó la concentración adecuada
de los carbohidratos (azúcares), con cuyo objetivo se
realizó la mezcla jugo cocido–miel final de caña, así
como las condiciones asépticas del medio, mediante
la esterilización de las muestras.

El pH fue ajustado a cuatro debido a que por
este valor oscila el adecuado para iniciar la fermenta-
ción, por requerimientos de la levadura Saccharomy-
ces cerevisiae empleada, cuya selección fue debido a
que se considera la más idónea para consumir todos
los azúcares fermentables y por tanto asegurar el pro-
ceso. Todos estos, factores que pudieran limitar o de-
tener el proceso.

El porcentaje de etanol (volumen de etanol en
el cuerpo/volumen de mosto fermentado) y la concen-
tración de los azúcares se determinaron mediante Cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC). Antes



Figura 2. Producción de etanol en el tiempo. 
Elaboración propia.
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Figura 3. Rendimiento producto – sustrato en el proceso fermentativo.
Elaboración propia
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de la fermentación no se observa la presencia de etanol
como consecuencia de que no se ha iniciado el proceso
de conversión bioquímica y por la misma razón la con-
centración de azúcares es alta. Después de la fermen-
tación, se evidencia la presencia del etanol producido
con la disminución de la concentración de glucosa fun-
damentalmente, como consecuencia de su degradación
en primer lugar durante el proceso fermentativo.

De forma gráfica, se presenta la producción
de etanol en el tiempo y los rendimientos producto-
sustrato para las muestras de 7 y 25 años correspon-
dientes al municipio de Limonar, donde se obtuvieron
los mejores resultados.

Atendiendo a la interpretación de los resulta-
dos cromatográficos obtenidos y la información brin-
dada por los gráficos, las mejores producciones de
etanol corresponden a la variante de jugo cocido de
piñas de 25 años de la región de Limonar, fermentado
con levadura L/25-7-12. Lo que indica que los por-
centajes de etanol que se producen aumentan con la
edad de la planta, debido a la característica del hene-
quén de almacenar carbohidratos no estructurales de
reserva en la piña. Por otra parte, la estacionalidad y la
edad afectan la asimilación de CO2 y la producción
de azúcares no estructurales, ligada positivamente con
la producción de etanol.

Determinación de inulina
Las piñas troceadas fueron sometidas a cocción con
agua, a temperatura de 800 C y durante 60 minutos, ga-
rantizando el tratamiento de la materia prima sin pro-
ducir la hidrólisis o ruptura de la inulina. Mediante la
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) se de-
terminó la presencia de inulina y su concentración, así
como la de los azúcares fructosa, glucosa, sacarosa,
rafinosa y dextrana. 

Siendo la inulina un polisacárido de gran
masa molecular, menor debe ser su tiempo de reten-
ción. En cada cromatograma obtenido se observó que
hay una coincidencia en cuanto a la señal a menor

tiempo de retención (5 minutos aproximadamente),
que se asumió como característica de la inulina. Con
fines comparativos se analizó una muestra de inulina
pura donde se apreció la señal de manera similar.
Tanto la inulina como los azúcares se cuantificaron
mediante la determinación del área bajo la curva, a
partir de los patrones correspondientes.

Se realizó un diseño experimental factorial
multinivel 2^1*3^1 para el estudio del efecto de los
factores, Edad (7, 12 y 25 años) y Procedencia de las
piñas (Henequenera de Limonar y del Mariel), con dos
variables respuesta, Porcentaje de etanol y Contenido
de inulina, utilizando el programa Statgraphics Cen-
turion XV.I. Los resultados obtenidos del procesa-
miento estadístico indican que la variable que influyó
tanto en el contenido de inulina como en la produc-
ción de etanol es la edad de la planta. Se evaluó la ca-
lidad de cada uno de los modelos para lo cual se
realizó el análisis de la varianza, que demostró que
presentaron un buen ajuste a los datos experimenta-
les, para un 95% de confiabilidad.

Conclusiones
Los mayores volúmenes de jugo por kg de piña tro-
ceada fueron extraídos de las piñas de 25 años proce-
dentes de la región de Limonar. De la caracterización
de estos jugos se puede concluir que en respuesta a los
factores ambientales, como períodos de alta humedad
relativa, la época del año, el tipo de suelo y su riqueza
en materia orgánica, en las muestras procedentes de la
henequenera del municipio del Mariel se obtuvieron
los mayores valores de pH, porcentaje de humedad y
cenizas. Mientras el contenido de proteínas y sólidos
solubles totales significativamente mayor en las mues-
tras de la granja del municipio Limonar. Con tenden-
cia a un aumento en los valores de estos parámetros
con la edad, se explica por el tipo de suelo caracterís-
tico de esta zona y la influencia del clima en los pro-
cesos fisiológicos básicos, como fotosíntesis y respira-
ción, que determinan en gran parte la riqueza en azú-
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cares de las piñas adultas. Para completar el estudio
de la composición química del jugo de las piñas, se
recomienda determinar el contenido de celulosa, he-
micelulosa, lignina, grasas y minerales. 

Los resultados obtenidos con el método de
cocción con agua a temperatura de 800 C y tiempo de
60 minutos, indican que es posible evitar la ruptura de
la inulina y realizar su extracción. Mediante su cuan-
tificación se concluye que en las muestras de las piñas
de 25 años provenientes del municipio de Limonar se
obtienen las mayores concentraciones. Se sugieren fu-
turas investigaciones, aplicando el método de cocción
utilizando otras soluciones.

Los mejores resultados de producción de eta-
nol y rendimiento producto–sustrato mediante la fer-
mentación de los azúcares presentes en el material
cocido, fueron los correspondientes a la variante de
25 años de la región de Limonar con el empleo de la
cepa Saccharomyse cerevisiae L/25-7-12, cepa pura,
que se conoce es capaz de producir altas concentra-
ciones de etanol en el medio. Sin embargo, sería con-
veniente estudiar este proceso fermentativo con el
empleo de otras levaduras o combinaciones de estas,
en busca de incrementar la producción de etanol. Así
como escalar a nivel de Planta Piloto, los resultados
obtenidos a nivel de laboratorio y continuar con los
estudios para el aprovechamiento integral del hene-
quén cubano.
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Brenda Fabiola Palma Molina

Revista Káanbal: Miguel, ¿cuándo nace el Taller de
Teatro de la Universidad Olmeca?
Miguel Ángel Stanich: Las clases del taller de teatro
se abren en 1994; se iniciaron en uno de los salones
de la planta baja del recién inaugurado edificio de la
Universidad Olmeca y allí los interesados tomaron
contacto con la actuación a través de ejercicios de im-
provisación y poco a poco se fue corriendo la voz
entre los alumnos de Comunicación, Administración
y Derecho. 

RK: ¿Cuándo se presentó la primera obra?
MAS: Presentamos nuestra primera obra al público en
diciembre de 1994, se trató de una pastorela, «El re-
galo de Dios», que de manera muy elemental se pre-
sentó al pie del monumento al general Gregorio
Méndez, al aire libre, en una tarima con algunas luces.
Quizá para el público fue una pastorela más, pero para

los participantes del taller fue un significativo inicio
que reforzó el entusiasmo. Meses más tarde se presentó

Miguel Ángel Stanich Cristante 
Fotografía de Brenda Fabiola Palma Molina

Taller de Teatro de la Universidad Olmeca: 
20 y tantos años de hacer magia

Una plática con Miguel Ángel Stanich, arquitecto de origen argentino avecinado en Tabasco desde 1978, pro-
motor cultural de tiempo completo, un apasionado del teatro y un excelente amigo.
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la que consideramos nuestra primera obra de teatro im-
portante, «Los de la mesa 10» del dramaturgo argen-
tino Osvaldo Dragún, en el Teatro del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), recinto que sería nues-
tra sede por muchos años. 

RK: Cuéntenos un poco de la obra.
MAS: La obra muestra las vicisitudes de una pareja
de jóvenes enamorados para insertarse en el mundo
laboral a pesar de sus diferencias sociales. Fue nues-
tro primer éxito, sobre todo porque logramos que se
integraran al grupo de actores maestros, coordinadores
y directivos en el escenario y en las áreas de produc-
ción, dejándonos la agradable sensación de un buen
trabajo realizado en equipo. La meta de integrar alum-
nos, maestros y directivos se había cumplido.

RK: ¿Cómo sesiona el taller?
MAS: Las clases se imparten «religiosamente» todos
los martes y jueves.

RK: ¿Qué otras obras han puesto en escena?
MAS: De las que recuerdo con mucho agrado están
«Cuentas por cobrar» del destacado dramaturgo Ale-
jandro Licona y «Apenas son las cuatro» del médico y
dramaturgo Tomás Urtusástegui, dos comedias muy di-
vertidas de autores mexicanos, que tuvieron repercu-
sión entre nuestra sociedad porque además de presen-
tarlas en el Teatro del IMSS, también se grabaron y emi-
tieron por TVT-Canal 7, lo cual nos permitió ampliar los
objetivos y alcances del taller. A raíz de ello se acerca-
ron muchos interesados en participar en el taller, que
dejó de ser propio de los alumnos de la Universidad
Olmeca para abrirse a todas las personas interesadas
en el teatro. Poco a poco fuimos dándonos a cono- cer
e hicimos partícipe de nuestra aventura teatral a toda la
sociedad. En este proceso también estrenamos la obra
«La banca o las nueve» del dramaturgo y abogado me-
xicano Víctor Hugo Rascón Banda, la cual grabamos y
fue difundida por TVT. 

RK: ¿Cuándo y por qué cambió de sede el taller?
MAS: Definitivamente fue la difusión de nuestro tra-
bajo la que nos llevó a trasladar la sede del taller.
Cuando dejamos el campus de la universidad nos fui-
mos a sesionar al Centro de Negocios de la Universi-
dad Olmeca, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, casi
enfrente del Parque Museo de La Venta. Esto facilitó
abrir al público la oportunidad de integrarse al taller y
así rompimos con el mito de que nuestro trabajo era
exclusivo para los alumnos universitarios. Se incorpo-
raron nuevos actores que nos ayudaron a cumplir con
la meta de ofrecer opciones culturales a la sociedad.
Esta apertura se dio en 1996 y continúa hasta la fecha.

RK: ¿Es complicado manejar un taller de teatro?
MAS: Poner en escena una obra de teatro es buscar y
reunir una serie de elementos disímiles, de diferente
índole y construir un engranaje enorme donde todo
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debe funcionar con la precisión de un reloj. Durante
muchos años se conjugó, por ejemplo, el trabajo aca-
démico con dos materias de la licenciatura en Comu-
nicación, «Análisis y crítica teatral» y «Producción
teatral», con lo cual lográbamos, por un lado, la pro-
ducción de obras de teatro como carga académica y por
el otro, la actuación y puesta en escena por parte de los
actores del taller.

RK: Tenemos entendido que presentaron una obra de
los dramaturgos Juan Tovar y Beatriz Novaro.
MAS: Sí, pusimos en escena la obra «De paso», un es-
pléndido trabajo que cuando lo leímos por primera vez,
la elección de todos los actores fue espontánea y emo-
tiva, todos estuvieron de acuerdo; nos embarcamos en
las profundidades de esta pareja que logran trasladar-
nos al sórdido cuarto de un hotel de paso. Al finalizar
la puesta en escena descubrimos que ya teníamos un
público que nos seguía y que nos apoyaba con su pre-
sencia en todos nuestros montajes. 

RK: ¿Y qué siguió? 
MAS: Después nos pusimos necios en crecer y lleva-
mos al proscenio «La barca sin pescador» del drama-
turgo español Alejandro Casona, esta obra nos permitió
abordar un montaje de mayores dimensiones porque se
desarrolla en tres actos, con cambios de escenografía,
con duelos actorales y con un texto cargado de emoti-
vidad; posiblemente ha sido el éxito más contundente
del taller, ya que con esta obra presentamos más de
veinte funciones y tuvimos oportunidad de hacerlo en
varios municipios del estado y en Ciudad del Carmen,
Campeche. Nuestro camino siguió. Ya nos sentíamos
capaces de darle vida a los graciosos personajes del
dramaturgo ruso Antón Chéjov en «El oso» y en «El
Aniversario» y la maquiavélica imaginería de «Saverio
el cruel» del novelista, cuentista y dramaturgo argen-
tino Roberto Arlt; pero al mismo tiempo los actores
también crecieron, David Herrera, Iyac Guillén y Víc-
tor Jiménez dirigieron respectivamente «Víctor en el

país» y «Manos arriba» y «Teatro de tres pistas» sín-
toma inequívoco de crecimiento y desarrollo del taller.
Posteriormente presentamos «Aquí entre nos» del ar-
gentino Santiago Serrano, divertida farsa que se pre-
sentó en los cafés de la ciudad y en las instalaciones
de nuestra universidad.

RK: Maestro Stanich, cuéntenos sobre la participación
en festivales.
MAS: Sí, en 2005 formamos parte del Festival Cultu-
ral CEIBA, en él estrenamos la obra «El Nuevo Mundo»
del dramaturgo argentino Carlos Somigliana, la cual es
una de las piezas más distintivas del movimiento Tea-
tro Abierto, corriente que tuvo una amplia repercusión
popular y que se desarrolló en Argentina en los años
ochenta; este montaje es una farsa escandalosamente
divertida que además nos permitió realizar funciones
en otros estados del país.

RK: ¿Cuándo llegaron las «grandes» obras?
MAS: Después de estos logros nos abocamos a desen-
trañar y disfrutar otro texto de Alejandro Casona, «La
casa de los siete balcones», una regia obra que nos per-
mitió innovar, realizamos una escenografía a base de
proyecciones y videos que fue del agrado del público.
Con esta presentación participamos en 2009 en el Fes-
tival Internacional de Teatro en Campeche y recorda-
remos siempre una espléndida función dada en la
Muestra Estatal de Teatro en el Teatro del Estado Es-
peranza Iris, donde se le otorgó el premio como mejor
actriz a nuestra compañera Mariel Solís.

RK: ¿Así se atrevieron con García Lorca?
MAS: Ya puestos a enfrentarnos con grandes obras,
con mucho esfuerzo y trabajo logramos poner en es-
cena el intenso dramatismo de «La casa de Bernarda
Alba» del poeta, dramaturgo y prosista español Fede-
rico García Lorca, considerado por muchos como el
poeta de mayor influencia y popularidad de la litera-
tura española del siglo XX; con esta obra nuevamente



obtuvo el premio de mejor actriz nuestra compañera
Mariel Solís.

RK: ¿Algunos integrantes del taller también se con-
vertido en directores?
MAS: Sí, como ya mencioné David Herrera, Iyac Gui-
llén y Víctor Jiménez tuvieron oportunidad de dirigir
sus montajes. Casi simultáneamente con los ensayos
de «La casa de Bernarda Alba» surgió un nuevo di-
rector en nuestro taller, Javier García Vidal, que se
aventuró a estrenar «Post-it» de Efrén Sánchez, de-
mostrando García Vidal que cuando el entusiasmo se
multiplica se puede presentar más de un espectáculo
en el seno del taller.

RK: ¿El taller siguió buscando nuevas opciones en
otros géneros?
MAS: Proseguimos con una farsa muy divertida
«Cómo decirle que no la amo, pero la quiero» del actor
y dramaturgo argentino Román Sarmentero, donde se
exhibían las distintas y cómicas situaciones que se ori-
ginan cuando el divorcio se avecina en una pareja. Con
esta obra nos presentamos en algunos municipios ta-
basqueños donde provocamos momentos agradables y
muchas carcajadas entre el público.

Nuestro montaje más reciente fue «Chéjov,
siempre Chéjov», en el cual presentamos dos obras
cortas de un acto, «Pedida de mano» y «La boda» del
escritor, dramaturgo y médico ruso Antón Chéjov con-
siderado el padre del teatro actual; de nuevo el público
disfrutó del divertido análisis social que hace siempre
Chéjov.

RK: Cuéntenos de los actores y su evolución.
MAS: La dinámica de un taller de teatro se va modi-
ficando según las necesidades que nos plantea cada
montaje. El trabajo consiste en reunir disímiles inte-
reses y hacer que los integrantes vayan descubriendo
otros; la mayoría cuando se acerca al taller trae el
deseo de actuar, pero a lo largo del proceso va descu-

briendo la producción, la escenografía, la publicidad y
todos los ingredientes de una puesta en escena, des-
pués, cada uno se va encargando de profundizar en los
aspectos que más llaman su atención. Tenemos algu-
nos ejemplos que nos enorgullecen, el primero es Mi-
reille Bartilotti, quien estuvo en el taller y participó
como actriz en dos montajes, descubrió el sabor de la
producción y no sin esfuerzos logró profesionalizarse
en este rubro y actualmente ocupa el cargo de gerente
de producción en la Compañía Nacional de Teatro en
la Ciudad de México. 

Otro caso que también nos emociona es el de
Fernando Estrada, quien hizo su primer contacto con
el teatro en nuestro taller y actualmente desarrolla una
sólida carrera como actor en la capital del país, parti-
cipando en obras teatrales, producciones cinemato-
gráficas y programas de televisión. Tanto Mireille
como Fernando abrieron una puerta en el taller y des-
cubrieron su vocación.

RK: ¿Cuál es, según su criterio, el mayor logro del
taller? 
MAS: Quizá uno de los logros más importantes de
este taller es la continuidad en su trabajo y la perma-
nencia del grupo de alumnos egresados que por más
de seis años continúan trabajando como actores, ade-
más de la integración de otras personas quienes al ver
nuestros trabajos se interesaron en participar sin ser
alumnos de la institución. Por otra parte también es de
destacar que tres alumnos del taller se encuentran im-
partiendo clases de teatro a nivel secundaria y prepa-
ratoria, lo que habla de un efecto multiplicador en la
actividad teatral de Tabasco.

RK: Por último, ¿qué sigue, maestro?
MAS: Ya estamos enfrascados en nuevos proyectos.
No es fácil pero es fascinante poner a funcionar ese
mecanismo que requiere la actividad teatral, buscar y
encontrar todos los elementos y sincronizarlos con las
emociones y sentimientos. Esa es la magia del teatro.
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Omar Méndez Natarén 

El 13 de febrero de 2016, la Universidad Olmeca (UO)
fue sede y organizadora del segundo encuentro de aje-
drez «Torneo de la Amistad», y sobre el tema charla-
mos con la maestra Alejandra Casanova Priego,
impulsora del proyecto, quien amablemente nos pla-
ticó que esta fue la segunda ocasión en que la uo or-
ganiza el concurso y nos manifestó que el número de
participantes se incrementó considerablemente con re-
lación al evento anterior, además nos expresó que en
esta ocasión participaron niños, jóvenes, adolescentes
y algunos adultos, pero fue notoria la poca participa-
ción de los alumnos de nuestra Universidad, quizá esto
se deba a que la asistencia al concurso es voluntaria,
por lo que se espera que en próximas emisiones la UO

busque establecer estímulos que motiven una mayor
participación de alumnos.

Nos compartió también que el ganador de este
segundo torneo fue Francisco García Gutiérrez,
alumno de la Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG) y el segundo lugar lo obtuvo Andrés Alemán
Hernández, alumno de Ingeniería Petrolera de la uo,
quien también participó el año pasado obteniendo de
igual forma el segundo lugar.

Motivado seguramente por estos éxitos, An-
drés Alemán participó en la XX Universiada Nacio-
nal 2016, evento deportivo que tuvo como sede la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, organizado por la Uni-
versidad de Guadalajara (UDG) del 4 al 9 de mayo en
el Hotel Guadalajara Plaza Expo; nuestro condiscípulo
obtuvo el séptimo lugar en esa justa, la cual se regula
de acuerdo a los reglamentos del Consejo Nacional
del Deporte de la Educación (CONDDE).

Alejandra Casanova añadió que la UO espera
implementar un club y cursos de ajedrez para que vaya
aumentando el interés de los alumnos y cada vez haya

más participantes de nuestra universidad, buscando
ante todo que el torneo se vuelva más profesional e
institucional, en el que se otorguen, en un futuro, tro-
feos y reconocimientos, también nos dijo que espera
que próximamente se pueda invitar a personalidades
del mundo del ajedrez para que nos visiten, y concluyó
diciéndonos que el ajedrez ayuda a ejercitar la mente
de los alumnos, volviéndolos más ágiles intelectual-
mente, y que de igual forma puede ayudar a evitar en
un futuro cierto tipo de enfermedades degenerativas,
especialmente el alzhéimer.
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Andrés Alemán, alumno de la UO. 
Ganador de la Universiada Regional en Mérida, Yuc.

Andrés Aleman, en la Universiada Nacional cuya sede fue la 
Universidad de Guadalajara (UDG) en Guadalajara, Jal. 
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Cinthia Roque

La Universidad Olmeca (UO) fue sede por primera vez
del Concurso Nacional de Conocimientos de Geofí-
sica «Challenge Bowl» de la Society of Exploration
Geophysicists (SEG), máximo órgano de arbitrajes téc-
nicos en materia de geofísica a nivel internacional. La
SEG es una organización sin fines de lucro dedicada a
la promoción de la geofísica en todos sus aspectos.
Esta sociedad cuenta con más de 28,000 miembros
distribuidos en más de 130 países; fue fundada en
1930 y desde mediados de la década de 1940 tiene su
sede en Tulsa, Oklahoma, USA; entre los miembros
de esta institución se destacan cuatro universidades
mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN),
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
y la Universidad Olmeca; para nuestra universidad es
significativo compartir con instituciones de tanto pres-
tigio académico dicho privilegio, ya que deja patente
que el rigor académico de la UO es equiparable al de
las mejores universidades del país. 

El «Challenge Bowl» es un concurso de co-
nocimientos en temas de geología, prospección sís-
mica, prospección no sísmica e historia de la SEG, que
consta de varias fases. La primera eliminatoria se re-
aliza a nivel local en las universidades adscritas a la
Sociedad, en donde los estudiantes obtienen su pase
mediante un examen de conocimiento oral y escrito;
los dos primeros lugares forman una dupla que con-
tiende, en represetación de su universidad, a nivel na-
cional, etapa que a los ganadores les da el pase al
concurso latinoamericano y, posteriormente, al mun-
dial; hay que hacer hincapié que todas las pruebas se
realizan en el idioma inglés.

La fase nacional que se realizó en las instala-
ciones de la UO el 16 de junio pasado, se dividió en
tres etapas de preguntas y respuestas, eliminando en

cada una a un equipo, dejando para la última roda a
los dos equipos finalistas; el primer equipo en ser eli-
minado fue el de la UO, siendo seguido por el IPN, que-
dando como finalistas los alumnos de la BUAP y de la
UNAM; resultaron ganadores los alumnos Dante Her-
nández Ruiz y Lino Matlalcuatzi Patiño de la UNAM,
quienes representarán a México en el concurso a nivel
Latinoamérica, que se llevará a cabo en Cancún, Quin-
tana Roo, el 21 de septiembre del presente año. 

Se espera que en el futuro la Universidad Ol-
meca siga siendo sede y participe de esta clase de
eventos y que en un tiempo no muy lejano seamos
sede latinoamericana. 
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