
El Simposio Anáhuac 

La Misión de la Universidad Anáhuac México Norte consiste en: 

Facilitar el proceso de formación y desarrollo de personas íntegras que por su excelente preparación 

profesional y cultural a nivel internacional, por su profunda formación humana y moral inspirada en los 

valores perennes del humanismo cristiano y por su genuina conciencia social, sean líderes de acción 

positiva que promuevan el auténtico desarrollo del ser humano y de la sociedad. 

En el ámbito de la investigación, la Universidad Anáhuac México Norte tiene como misión 

apoyar la investigación de excelencia y las actividades creativas desarrolladas por los profesores y 

estudiantes; promover la integración de la investigación, la educación y las misiones de servicio de la 

Universidad; facilitar la difusión del conocimiento y la experiencia hacia la sociedad en general; y 

promover la responsabilidad en la conducción y administración de estas actividades. 

Con la guía de estas ideas centrales, el Simposio Anáhuac de Investigación es un evento que tiene 

como finalidad constituirse en un medio de comunicación que cada año ofrece a la comunidad 

universitaria en particular y a la sociedad en general una muestra de la variedad de 

actividades investigativas que se realizan en las catorce Escuelas y Facultades de la 

Universidad Anáhuac México Norte. 

En él participan reconocidos investigadores, profesores y estudiantes cuyas actividades de 

indagación tienen como finalidad la generación, aplicación o mejora del conocimiento. Este 

trabajo está organizado en alguno de los diecisiete Centros, Institutos o Grupos de 

investigación con que cuenta la institución. Tales espacios de trabajo están estructurados para 

coordinar en forma armónica los esfuerzos en la materia, de modo que confluyan hacia las 

líneas de investigación aprobadas que fortalecen la misión y los valores que caracterizan a la 

Universidad Anáhuac. 



El simposio fomenta una cultura de investigación que involucra a todos los universitarios y 

todas las actividades académicas, e intenta promover su interacción y sinergia. Entre sus 

actividades incluye una conferencia magistral, inmediatamente después de la ceremonia de 

inauguración. A partir de esta séptima edición, el evento crece, se desarrolla y adquiere una 

nueva estructura en la que se realizan encuentros académicos organizados por los 

responsables de los Centros e Institutos de Investigación de la diversas Escuelas y Facultades. 

Se incrementa así en más del doble el número de conferencias, se abren interesantes mesas de 

debate y se amplía la cobertura de temas así como el número de expertos participantes.  

Como es ya una tradición, se realiza una exposición comentada de carteles científicos, 

muestra de las investigaciones desarrolladas en la Universidad Anáhuac México Norte y que, 

por primera vez, se enriquece con trabajos presentados por otras tres instituciones de la Red de 

Universidades Anáhuac. Además, se hace la presentación de un libro, muchas veces en el 

marco de la feria del libro del Palacio de Minería, y actividades de discusión científica. 

Esta obra editorial presenta las reflexiones de nuestras autoridades académicas sobre la 

temática del simposio, los carteles, los datos de contacto de los participantes e información 

sobre los Centros e Institutos de la Universidad. En la memoria electrónica del evento se 

incluyen además la conferencia magistral y los resúmenes de las ponencias de los encuentros. 

Para la Universidad Anáhuac México Norte es muy importante promover la investigación y 

difundir sus resultados, pues existe el convencimiento de que el trabajo investigativo genera, 

aplica y mejora los conocimientos que sustentan la competitividad de las organizaciones y los 

países. Además, favorece en los universitarios el desarrollo de una visión del mundo más 

amplia, sistemática y profunda, necesaria para consolidar una formación profesional, 

humanista, ética y de liderazgo de acción positiva, siempre orientada al servicio de la 

comunidad y al desarrollo integral del ser humano y de la sociedad. 

Dr. Jesús H. del Río Martínez, Coordinador editorial 
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Prólogo 

P. Jesús Quirce Andrés 

Rector 

El mundo de hoy se caracteriza por progresos rápidos en la ciencia y en la tecnología, de 

modo tal que, mientras por una parte los descubrimientos científicos y tecnológicos 

conllevan un crecimiento económico e industrial enorme, por otra imponen, 

indudablemente, la necesidad correspondiente de emprender una búsqueda de 

significado, con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el 

auténtico bien de la persona y de la sociedad humana en su conjunto. 

Las Universidades desempeñan un papel crucial en la generación, aplicación y 

mejoramiento del conocimiento, así como en la preparación de los estudiantes para que 

éstos puedan tener éxito, como profesionistas,  en este ambiente complejo y basado en el 

conocimiento. La enseñanza y la investigación juegan papeles complementarios, difíciles 

de separar, en la capacitación de los estudiantes, los académicos y el equipo de apoyo en 

cuanto al pensamiento analítico, la comunicación eficiente y la generación de ideas 

creativas.  

Es por ello que la investigación, como función académica sustantiva, constituye uno de los 

pilares de las Instituciones de Educación Superior que aspiran a cumplir cabalmente su 

compromiso social con la Nación.  

La Universidad Anáhuac es una institución académica que destaca su vocación y misión de 

defensa de la libertad del ser humano y de la conciencia crítica, al dedicarse a la 

investigación de la verdad que atañe al mundo, al hombre y a su destino último. Se enfoca 

en cumplir en todo tiempo y circunstancia un conjunto de preceptos en favor de una 

sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Se compromete con la 

búsqueda de la verdad para beneficio del ser humano, contribuye, de modo riguroso y 

crítico, a la tutela de nuestra herencia cultural y al desarrollo de la dignidad humana, 
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mediante la investigación, la docencia y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades 

en los ámbitos local, nacional e internacional. 

En cuanto a las actividades relacionadas con la investigación, la Universidad Anáhuac 

propone una cultura institucional y sienta las bases para que éstas se realicen apegadas al 

rigor científico, sean acordes a las convenciones internacionales más aceptadas con 

respecto de sus diversos formatos y cuenten con un espíritu de responsabilidad, ética y 

compromiso social e institucional por parte de los investigadores, actores principales de 

este proceso. 

Como Universidad Católica, es una comunidad académica que considera la caridad como 

un principio, el cual adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral. 

La caridad se interpreta como querer el bien de los demás y trabajar eficazmente por él, 

tanto en el nivel individual como en el relacionado con el vivir social de las personas: el 

bien común.  

Su Santidad Benedicto XVI dice que “se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto 

más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales” y 

añade: “Los descubrimientos científicos son una oportunidad de crecimiento para todos si 

se usan bien” (1).  

En la búsqueda y consecución del bien común, la actividad de investigación resulta crucial, 

pues el conocimiento se enriquece con el estudio sistemático al interior y entre las 

diversas disciplinas que abarca su ámbito. Mediante la investigación, los universitarios 

buscan constantemente la verdad e intentan conseguir una integración del saber a partir 

de un enfoque ético y procurando establecer un diálogo entre fe y razón. 

Se reconoce como un riesgo de nuestro tiempo, que la interdependencia de hecho entre 

los hombres y los pueblos no se corresponda con la interacción ética de la conciencia y el 

intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo realmente humano. Sólo con la caridad, 

iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo con 

un carácter más humano y humanizador. 
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Existe una relación entre ética de la vida y ética social. El crecimiento y el desarrollo son 

integralmente humanos cuando se dan en la libertad responsable. Es por eso que una 

sociedad no puede tener bases sólidas si por una parte afirma valores como la dignidad de 

la persona, la justicia y la paz y por otra se contradice radicalmente aceptando y tolerando 

las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es 

débil y marginada. 

Como una forma de expresar el bien común, la investigación, tanto en su finalidad como 

en los medios que emplea, según la contempla la Universidad Anáhuac, tiene que 

contribuir de modo riguroso y crítico a conocer, enriquecer y preservar nuestra cultura, así 

como a buscar y defender el desarrollo de la dignidad humana. Debe servir a las 

comunidades en todos los ámbitos y trabajar eficazmente en pro del bien de los 

individuos y del bien común, así como de la justicia. 

Para la Universidad Anáhuac, la ciencia sirve a la causa del progreso y de la humanidad, en 

el sentido más amplio de ambos términos. Por ello asume como un honor y una 

responsabilidad el consagrarse sin reservas a la causa de la verdad, su verdadera aliada, y 

se ha esforzado en construir instrumentos institucionales que le ayuden a orientar el 

quehacer académico expresado en sus diversas funciones sustantivas y le permitan 

además normar las funciones adjetivas de la planeación y la gestión universitaria. 

Para lograr sus objetivos, la Universidad Anáhuac goza de la autonomía institucional 

necesaria para cumplir con sus funciones y garantizar a sus miembros la libertad 

académica responsable, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad, 

dentro de las exigencias de la verdad y del bien común.  

En este contexto y en todas sus áreas, existe una dimensión ética desde la cual la 

Universidad estudia a fondo la realidad, con los métodos propios de cada disciplina 

académica: las humanidades, las artes, las ciencias sociales, las ciencias exactas y las 

naturales, así como en los diversos campos de la ingeniería y la tecnología. En todos ellos 

tiene como objetivo ineludible el contribuir al enriquecimiento del saber humano así 

como la promoción del auténtico desarrollo del ser humano y de la sociedad. 
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1. Benedicto XVI. Carta Encíclica Caritas in Veritate.  Ciudad del Vaticano 2009; Disponible en: 
http://paxradio.org/downl_docs/0018_caritasinveritate.pdf. 

http://paxradio.org/downl_docs/0018_caritasinveritate.pdf
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Prefacio 

Mtro. Carlos Lepe Pineda 

Vicerrector Académico 

 

El ser humano de todas las épocas y todos los lugares tiene algo en común que le caracteriza: su 

baja tolerancia hacia la incertidumbre y su curiosidad inagotable. Lo primero, le hace buscar 

siempre el porqué de las cosas, de los fenómenos; mientras lo segundo lo impulsa a explorar el 

mundo en sus múltiples, ricas y variadas facetas. 

Su inquietud eterna y su hambre insaciable de conocimiento transforman al ser humano en un 

ente explorador. Como señala Elio Sgreccia (2009)(1): “El hombre está hecho para caminar, es 

peregrino en busca de grandezas superiores a él y de horizontes aún no alcanzados”. 

Además de los fenómenos, aspectos que las cosas ofrecen a nuestros sentidos, el ser humano 

explora también sus intuiciones intelectuales, suprasensibles, es decir, todo aquello que no puede 

percibirse en el mundo tangible y a lo cual sólo puede arribarse mediante el razonamiento. 

En su experiencia inquisitiva, la humanidad jamás se había enfrentado a un entorno tan lleno de 

preguntas ni había tenido a su alcance tantos y tan diversos medios para ayudar a responderlas. Su 

voluntad, en permanente lucha contra los límites del universo que le rodea y al cual anhela 

conquistar para develar sus misterios, va más allá e intenta también entenderse a sí misma, al 

explorar la mente humana, tanto en lo individual como en lo colectivo. En este quehacer, la ciencia 

y la técnica se conjugan y entrelazan para saber más, para dominar más, para ser más (1). 

En esta ávida sed de saber y de hacer existe una eticidad, que para ser positiva y ordenada 

dependerá no sólo de los fines que se quieran conquistar, sino también de los modos y de los 

medios utilizados en el proceso y sobre todo del proyecto de hombre y de humanidad que se 

perfile en el horizonte. 

El inmenso poder que la ciencia y la técnica han adquirido durante los últimos doscientos años ha 

hecho que, además de lograr triunfos enormes en los más diversos campos del saber, por primera 

vez en la historia de la humanidad, ésta se haya visto en posesión del potencial de aniquilarse a sí 

misma junto con la vida que le rodea. Esta situación exige que las actividades intelectuales 

científicas y tecnológicas  se vuelvan objeto de investigación ética. Surge entonces la necesidad de 

un nuevo proyecto de humanidad, capaz de integrar las conquistas científicas en los valores 

humanos perenes y profundos. Esta tarea requiere del esfuerzo de todos, de un crecimiento global 

de toda la humanidad. 

Conviene recordar que el conocimiento científico es el producto de una empresa humana colectiva 

a la que los científicos hacen aportaciones individuales que la crítica mutua y la cooperación 

intelectual se encarga de refinar y ampliar. En consecuencia, la ciencia es una actividad social, y no 
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simplemente una ocupación epistémica. De hecho, pudiera considerarse como la actividad social 

por antonomasia, regida esencialmente por el mutuo interés del objeto de estudio compartido. Es 

por ello que, para ser un científico, se deba ser una cierta clase de profesional, y no simplemente 

el productor de un cierto tipo de conocimiento (2). El investigador ve las mismas cosas que los 

demás, pero con otra mirada, en un diálogo permanente enmarcado en un proceso dialéctico y 

transformador. 

La técnica amplía y profundiza el horizonte del conocimiento humano y las fronteras del universo 

por explorar. Como práctica, configura la relación instrumental de la persona con el mundo; es la 

prolongación y potenciación del cuerpo. Ha incrementado la potencialidad de la fuerza muscular y 

la sensibilidad de los sentidos, pues podemos ver y oír a través de ondas de radio, o bien percibir 

el mundo en escalas moleculares o siderales antes inaccesibles, incluso inimaginables. Más aun, a 

través de la informática y la robótica el ser humano ha amplificado el potencial de su sistema 

nervioso, al menos en lo que corresponde al pensamiento cuantificable y calculable. 

La tecnología contiene una dimensión formal, que puede entenderse como una empresa colectiva 

en perpetuo progreso según sus propias leyes del movimiento y un contenido sustancial, 

constituido por todo lo que la tecnología pone al servicio del hombre: las posibilidades y las 

fuerzas que le confiere; los nuevos objetivos que le promete o impone y los cambiantes modos de 

actuar y del comportamiento humano. Ambos factores introducen una dimensión ética, que hay 

que analizar moralmente, a la luz de una antropología de referencia fuerte, o centrada en la 

dimensión ontológica del hombre. 

Como consecuencia, la tecnología exige complementarse y referirse a una antropología global, en 

la que pueda encontrar su función junto a las demás dimensiones del hombre. Esto supone el 

proyecto de un hombre que integre el desarrollo tecnológico sin deshumanizarlo ni absolutizarlo. 

En cada época de la evolución de la técnica, la sociedad y la cultura han mutado en lo que respecta 

al proyecto hombre. Por ello la técnica no es sólo un hecho instrumental, sino también cultural y 

en consecuencia, tiene una dimensión ética. Esto implica que toda investigación científica nace de 

un impulso ético, constituido por la insaciabilidad del espíritu humano, abierto al conocimiento y a 

la voluntad. El caudal por el cual fluyen la ciencia y del progreso exige una desembocadura  ética: 

¿a dónde hay que ir y cómo llegar? ¿Qué se debe o no se debe hacer para que el hombre 

sobreviva y siga siendo hombre ?(1) 

Ante esta realidad cabe preguntarse si el progreso, que es lineal en un sentido tecnológico, 

conlleva  perfeccionamiento antropológico automático. La mutación, que repercute sobre el tipo 

de vida del hombre a causa del progreso científico, ¿es algo que el hombre puede dominar? 

El estudio de la ética de la investigación abarca campos innumerables y diversos, que van desde la 

física de las partículas a la historia oral, de la arqueología a la nanotecnología y toca asuntos tan 

localizados como las interrelaciones entre estudiante y mentor y tan globales como la 

investigación biomédica en los países en desarrollo. 
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En algunos casos los intereses son elevados, e inciden sobre la salud humana y la integridad del 

ambiente; en otros, los intereses pueden ser, a grandes rasgos, bastante bajos y de interés 

primario -si es que no único- para unos cuantos investigadores involucrados en una disputa. 

El científico puede unirse a sus colegas para oponerse, por ejemplo, a la investigación de armas 

biológicas, aunque quizá le resulte difícil mantener esa postura como individuo sujeto a las 

presiones del empleo personal (3). 

Los científicos toman decisiones con base no sólo en criterios considerados tradicionalmente como 

puramente epistémicos, sino que en determinadas circunstancias tienen más peso en sus 

investigaciones criterios no epistémicos. Entre los segundos podríamos considerar, entre tantos 

otros, los de tipo moral y religioso (4). 

Las academias nacionales, sociedades eruditas y universidades participan institucionalmente en 

asuntos políticos, comerciales y militares en los que la sensibilidad ética de sus miembros puede 

jugar un rol decisivo. 

Los científicos empleados como trabajadores técnicos generalmente han tenido que entregar gran 

parte de su independencia ética a las organizaciones para las que trabajan. El principal acto de 

irresponsabilidad es, en este caso, trabajar para una organización cuyas actividades se deploran. 

Las dimensiones éticas de la evolución actual de las ciencias y de las tecnologías deben ser 

plenamente tomadas en cuenta. Garantizar la seguridad del mundo para cada quien significa que 

los progresos científicos y tecnológicos deben estar enmarcados en una reflexión ética surgida del 

patrimonio cultural, jurídico, filosófico y religioso del conjunto de las comunidades (5). 

A la comunidad científica se le ha asignado el deber de actuar en beneficio de todos los 

ciudadanos en la creación y crítica del conocimiento público. Sin embargo, el grupo más dedicado 

e incorruptible no es inmune a las falacias colectivas y a los espejismos masivos (6). 

La Universidad Anáhuac se preocupa y ocupa de la formación ética de sus profesores y 

estudiantes, y asume un Liderazgo en Compromiso Social, con programas sociales de vanguardia 

que sensibilizan y forman en sus estudiantes una genuina conciencia social que los lleva a ser 

Líderes de Acción Positiva, caracterizados por su formación integral, auténticos promotores de la 

dignidad de la persona, comprometidos con la verdad y la búsqueda del bien común, inspirados en 

la vivencia de la paz y la justicia, poseedores de un espíritu y actitud de investigación creativa y 

proactiva, fundamentada en la entrega y servicio y orientada a resolver los problemas de las 

personas  y en la transformación de su entorno para el bien común. 
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Preámbulo 

Dra. Diana Galindo Sontheimer 

Directora de Desarrollo Académico e Investigación 

La ciencia no es un instrumento pasivo de pensamiento sino una organización humana 

activa, a la cual se le confía la responsabilidad de ciertas tareas (1). La división social del 

trabajo de nuestra época ha confiado el cultivo de la ciencia a un grupo profesional 

altamente especializado, que se caracteriza por su pericia y compromiso extremo con la 

ciencia como institución social. Esta profesionalización y especialización en la práctica 

científica es muy efectiva para la producción y aplicación de nuevo conocimiento (2). 

Sin embargo, para la generalidad de las personas la ciencia sigue siendo una subcultura 

distinta, cuyo contenido real es desconocido prácticamente para todo el mundo, salvo una 

fracción minúscula de la población (3). Esto representa un serio problema, pues la ciencia 

requiere del apoyo del público, el cual estará supeditado a la medida en que éste perciba 

que el conocimiento, además de aplicarse con diligencia e imparcialidad, también 

contribuye a satisfacer las necesidades y el bienestar de los seres humanos (4). 

Además, la visión del público sobre lo que hacen los científicos suele verse tergiversada 

por los medios. En particular, los periodistas suelen sacar de contexto los 

descubrimientos, o presentarlos al público y dar su opinión sin haber analizado la 

información con la seriedad, profundidad y sentido crítico requeridos. Esto destaca la 

necesidad de desarrollar una cultura científica de nivel creciente para todo el público, 

sobre todo si las personas están involucradas en la toma de decisiones. 

La preocupación del público sobre el papel de la ciencia en la sociedad arroja una carga 

considerable de responsabilidad personal al científico profesional, una carga que muchos 

no están dispuestos a aceptar cuando adoptan esta profesión (1). En su quehacer, el 

científico comprometido se enfrenta con frecuencia ante dilemas éticos agudos, que para 

resolverse requieren de un marco filosófico, teórico, conceptual y legal, al cual asirse. 
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Ante esta necesidad y con la finalidad de fomentar y determinar un marco ético general 

que oriente la actividad científica y que abarque, además de a los científicos, a todas las 

partes interesadas, debe reflexionarse más y realizar más consultas de nivel internacional 

(4). El enfoque ético de la ciencia y la fundamentación humanista del trabajo científico 

cobran una importancia particular cuando se trata de la investigación con seres humanos. 

Esto genera la necesidad de elaborar una ética adecuada al respecto. 

Existe un cuerpo de principios éticos para la ciencia acordados a nivel internacional. En un 

sentido amplio incluyen  documentos normativos universales, como la Recomendación de 

1974 sobre el Estatuto de los Investigadores Científicos y la Declaración de Budapest de 

1999 sobre la Ciencia y la Utilización del Conocimiento Científico, aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO, además de múltiples acuerdos regionales como los de 

la Unión Europea y la Unión Africana. Si bien estos principios son de importancia 

permanente y proporcionan una valiosa guía práctica en apoyo a un marco general para la 

conducta ética científica, debe reconocerse que no son ni completos ni plenamente 

coherentes (4).  

En consecuencia, debemos asegurarnos de que el marco ético general para guiar la 

actividad científica incluya las normas actuales, sin limitarse a ellas. Es necesario que el 

científico se mantenga en una actualización constante y conectado de forma permanente 

a las exigencias concretas de la ciencia y de la sociedad, además de tener en cuenta las 

nuevas preocupaciones, e incluir en específico "la complejidad creciente de la relación 

entre la sociedad y su entorno" (4). 

En un proceso largo y complejo que se inició a finales de la década de los años setenta y se 

prolongó hasta su aprobación a finales de 1993, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), 

discutieron, elaboraron y aprobaron, para finalmente ratificar y publicar, la Propuesta de 

Normas Éticas Internacionales para las Investigaciones Biomédicas en Sujetos Humanos 

(5). 
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Con esta norma, la UNESCO participa en la elaboración de los principios éticos y en la 

formulación de recomendaciones para los responsables de tomar decisiones; en el 

desarrollo de un enfoque educativo que ayude a orientar a la opinión pública, desde el 

punto de vista de los derechos humanos y el impacto de la globalización, sobre las 

incidencias de los progresos científicos y tecnológicos. Así, con respecto al desarrollo 

sostenible, la UNESCO trabaja en colaboración estrecha con la Comisión Mundial de Ética 

del Conocimiento Científico y de las Tecnologías (4-5). 

En el ámbito más particular de la Bioética, la UNESCO establece normas, crea 

instrumentos jurídicos, aconseja a gobiernos y coordina las organizaciones 

intergubernamentales. Así, ha creado entre otras, las Declaraciones Internacionales sobre 

el Genoma Humano y los Derechos Humanos; sobre los Datos Genéticos Humanos y sobre 

la Bioética y los Derechos Humanos (5).  

Dada la naturaleza de las investigaciones del área biomédica y los tristes antecedentes de 

experimentos en sujetos humanos realizados por los nazis durante la Segunda Guerra 

Mundial, las investigaciones que involucran observaciones o experimentos en los que 

participan personas como modelos de estudio, despiertan gran interés y reclaman, 

además de una amplia justificación, el cumplimiento de múltiples requisitos y condiciones 

de carácter ético. 

En la investigación clínica, la condición que debe cumplirse para que ésta se considere 

ética, se refiere a la duda razonable en la relación riesgo/beneficio, a tener en cuenta en 

cada uno de los tratamientos evaluados (6). Si la hipótesis sobre la que se basa la 

investigación terapéutica es sólida, deben beneficiarse como mínimo la mitad de 

pacientes en un ensayo aleatorizado controlado, y los del grupo control no estarán peor 

que si no se hubiera llevado a cabo la investigación (7). Sin embargo para la ética 

personalista, a la cual se adhiere la Universidad Anáhuac, no basta esto. El beneficio debe 

ser mayor que el riesgo. Y éste último no debe ser mayor que la condición previa del 
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paciente. Además, se pide que la finalidad de la investigación también proporcione un 

bien, y sea pertinente. 

En las investigaciones clínicas siempre deberá tenerse presente la existencia de una serie 

de bases legales y éticas, como son, entre otras, el Código de Núremberg, elaborado a 

partir de las Actas del Tribunal Internacional de Núremberg (1947), cuyos principios 

fueron ampliados en la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont de 1978, elaborado 

por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigaciones 

Biomédicas y del Comportamiento, nombrada por el Congreso de los Estados Unidos. En 

este informe se integraron en un sistema, por primera vez, los principios de beneficencia, 

autonomía y justicia, que fueron complementados con los debidos procedimientos para 

hacerlos efectivos: ponderación del riesgo-beneficio, consentimiento informado y 

selección equitativa de las muestras de personas sometidas a investigación (6). 

Dentro de las investigaciones realizadas en humanos existen algunas situaciones que 

requieren todavía de mayor atención y cuidado. Tal es el caso de las investigaciones que 

involucran a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Al respecto, existe un 

consenso en contra de la exposición de forma deliberada de un feto a las consecuencias 

inciertas e inseguras que puede ocasionar una intervención experimental de cualquier tipo 

durante el embarazo, con la excepción de los casos en que corra peligro la vida de la 

madre (6). 

Numerosos productos administrados a la madre pueden atravesar la barrera placentaria y 

alcanzar el embrión o el feto. Como consecuencia, la administración de medicamentos en 

las fases clave del desarrollo del útero conlleva siempre un riesgo elevado de toxicidad 

embrionaria o fetal. Los riesgos más considerados por administrar a la madre 

medicamentos en el desarrollo del embarazo son fundamentalmente los siguientes:  

1) Riesgo teratogénico, es decir el surgimiento de malformaciones, sobre todo si 

el efecto y el mecanismo de acción del medicamento no son conocidos en todo 

detalle; 
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2) Efectos sobre la posibilidad de adaptación del niño a la vida extrauterina, 

debidos a la perturbación de mecanismos fisiológicos complejos que deben 

activarse para permitir al recién nacido su adaptación al cambio de la vida intra 

a la extrauterina;  

3) Toxicidad a largo plazo.   

Por ello los riesgos particulares de toxicidad durante el embarazo obligan a tomar 

precauciones suplementarias cuando una embarazada forme parte de un ensayo (6). 

Una situación similar en cuanto a su delicadeza se presenta en los ensayos donde 

participan niños. Esto se justifica por el hecho de que las investigaciones con adultos no 

son fácilmente extrapolables a los niños.  En estos casos el consentimiento informado 

tiene una connotación especial, pues hay que pedirle autorización al padre o tutor legal. 

También en el caso de investigaciones que involucren a ancianos se presentan serias 

dificultades en el cumplimiento del tratamiento de manera ambulatoria, por problemas de 

la memoria que pudieran tener las personas mayores.   

Para regular las investigaciones que involucren sujetos humanos, surge la figura de los 

comités éticos, cuya función es asumir con firmeza la responsabilidad de garantizar que un 

estudio sea ético. De este modo, apoyan a las mujeres embarazadas y padres vulnerables 

en su decisión y les evitan la necesidad de comprender todas las implicaciones de un 

estudio de investigación (7). 

Con este fin los comités éticos formulan cuatro interrogantes:  

 ¿El proyecto plantea una pregunta de investigación relevante? 

 ¿Permitirá el estudio responder a esta pregunta?  

 ¿Son aceptables los riesgos para los individuos que participen en la investigación?  

 ¿Se respetará la autonomía de los individuos obteniendo su consentimiento? (8) 

Es evidente que las investigaciones las realizan seres humanos, sujetos a las mismas 

presiones y tentaciones propias de cualquier otra persona. Así, aunque algunos productos 
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de la tecnología científica han sido perjudiciales al bienestar humano, existen factores 

externos a la ciencia, tales como la subordinación a causas indignas, la distorsión de las 

necesidades sociales o el desplazamiento de los fines auténticamente humanos, que 

pueden ser considerados como responsables de esos males, más que la ciencia misma (2). 

La comunidad científica ha propuesto que las malas conductas éticas en la investigación 

sean castigadas. La decisión de sancionar depende del nivel en que se ha faltado a la ética 

en una conducta. A su vez, el tipo de sanción dependerá del objetivo: corregir lo que está 

mal, rehabilitar o sancionar.  Sin embargo, en este campo también falta mucho por hacer, 

pues no hay un criterio consensuado con respecto al nivel de castigo para violaciones 

éticas similares. Por ello, la comunidad científica ha determinado la necesidad de hacer 

consideraciones explícitas sobre qué castigos aplicar bajo qué circunstancias (9). 

Así pues, el campo de la Bioética es amplio y lleno de retos y problemas por resolver, con 

el concurso de múltiples disciplinas. La Universidad Anáhuac se ha preocupado de manera 

muy especial en promover en sus alumnos una actitud de respeto por la dignidad de la 

persona y los valores universales.  De ahí que en su modelo pedagógico busca desarrollar, 

con armonía y potencial máximo, las diversas facetas del liderazgo de sus alumnos, en lo 

intelectual, lo profesional, lo espiritual, lo humano y lo social. Su Liderazgo en Valores 

Humanos destaca el aprecio por la vida, la promoción de la dignidad de la persona, la 

preocupación ética, la búsqueda del bien, la defensa de la justicia y la promoción de la 

familia como base de la sociedad. 

Sus académicos, investigadores y alumnos trabajan todos los días en el estudio de los 

problemas de la Bioética asociados con la práctica médica y la investigación clínica, labor 

en la que han generado conocimiento que, a su vez, se ha traducido en mejores leyes y 

procedimientos que favorecen el desarrollo de investigaciones más apegadas a la ética, los 

valores y el respeto a la dignidad de las personas.  
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Introducción 

Dr. Jesús del Río 

Coordinador de Apoyo a la Investigación 

La cultura hedonista, materialista y de laicismo entendido como omisión de la reflexión 

trascendente, ha generado una creciente ola de violencia, egoísmo e irresponsabilidad 

que se infiltra cada día de manera más profunda en las diversas esferas del quehacer 

humano. Es por ello que quienes advierten estos hechos, exigen al sistema educativo su 

participación activa y decidida, no sólo en la preparación académica y profesional de los 

estudiantes, sino también en su formación dentro del campo de los valores. 

El desarrollo social, científico, tecnológico, político, económico y cultural de una nación no 

es obra de la casualidad, sino fruto de las decisiones y acciones, acertadas o no, de las 

personas con niveles de decisión, responsabilidad y poder en cada uno de estos campos. 

Si tales líderes no son éticos en sus acciones y resultan ser personas sin escrúpulos, 

codiciosas, corruptas y amorales, lo único que puede esperarse de su quehacer es el 

detrimento de las condiciones de vida y el estancamiento del país. 

La ética es el camino hacia el bien de la persona. Y el bien es su trascendencia, que sólo se 

logra cuando actúa de acuerdo a su propia dignidad y a su finalidad última. En ambos 

casos siempre implica actualizar lo que en potencia es, y ayudar a otros a lograrlo.  

Cuando quienes dirigen o influyen los procesos de desarrollo carecen de valores, surgen 

serios cuestionamientos de carácter ético en todas las esferas de la vida humana, que van 

desde el consumismo, el abuso, la explotación laboral y la depredación ecológica, hasta 

los fraudes electorales, el peculado abierto o soterrado que aprovecha posiciones de 

poder o de servicio para el beneficio y enriquecimiento personal y que antepone los 

intereses personales o de grupo en perjuicio de los derechos o el bienestar de los demás.  

Todas estas acciones son, entre otras cosas, factores que socavan lenta, pero 
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profundamente, la confianza y la cohesión social para terminar por desintegrar la unidad 

de una nación (1). 

Una sociedad que descuida o limita la formación ética de sus habitantes está condenada al 

fracaso, ya que se está incapacitada para adquirir la conciencia de los valores, y sin ella, es 

imposible socializarlos y mucho menos utilizarlos como faro que oriente sus decisiones e 

integre sus acciones. Los valores morales son aquellos que poseen lo que se considera un 

bien. Pueden ser positivos o negativos y tienen una jerarquía. Ésta es una cuestión 

fundamental que puede ser motivo de actos completamente diferentes con los mismos 

valores. 

Los valores compartidos actúan como una argamasa que cohesiona e integra a los 

diversos actores sociales, al ofrecer criterios de referencia colectiva que actúan como 

elementos de identidad común, de pertenencia y compromiso (1). Una sociedad que 

posee valores compartidos tiene la capacidad de indignarse ante la injusticia y la 

inequidad, así como de organizarse y defenderse con oportunidad y eficiencia. 

En la célebre obra poética Martín Fierro, de Miguel Hernández (2), cuando el protagonista 

se despide de los hijos, a quienes sabe no volverá a ver jamás, les dice: 

“Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera 

tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que fuera, 

porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”. 

La unión verdadera de los hermanos, contra viento y marea, a nivel de familia o de nación, 

no es sólo un ideal, sino un asunto de supervivencia, ya que la unión da fuerza y ésta 

genera confianza, estabilidad y progreso. 

Los valores son, entonces, factores de unidad, el cemento que aglutina a la familia y a la 

sociedad. Es por eso que se deben cultivar y fortalecer en todos los ámbitos de la vida, 

pero particularmente en las instituciones educativas, ya que son ellas quienes deben 

asumir el compromiso de inculcar, fortalecer y contextualizar los valores en la conducta 
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personal y profesional de sus educandos. Si la escuela no forma a sus alumnos en valores 

no hay ética personal, profesional o política posible (1). 

La nación requiere de líderes de acción positiva y por ello necesita fortalecer la educación 

en valores así como la investigación sobre el tema. Desde sus inicios hace 46 años, en la 

Universidad Anáhuac la formación de liderazgo basado en los más altos valores del 

humanismo cristiano es el resultado de sus acciones y estrategias educativas. La 

Universidad se fundó con el objetivo de brindar a sus alumnos una formación integral que 

potencie el liderazgo de acción positiva para que, al egresar, promuevan un auténtico 

desarrollo de su entorno personal, familiar y social. 

Cabe destacar que un pilar fundamental para el desarrollo de una nación lo constituye la 

investigación científica, pues gracias a ella se genera el conocimiento que permite 

aprovechar de manera óptima, armónica y racional sus recursos naturales, materiales y 

humanos.  

La Universidad Anáhuac está convencida de que la formación en valores es 

particularmente importante en el ámbito de la investigación científica ya que, por una 

parte, la ética de la investigación vigila que las aplicaciones del conocimiento estén 

enfocadas al bien de las personas en lo individual y al bien común; por otra parte, la 

fortaleza de la comunidad científica descansa en la confianza que sus miembros tienen en 

los demás, pues se considera a la honestidad como la piedra angular de las 

comunicaciones científicas. Publicar ideas ajenas sin reconocer la fuente original, dar 

información falsa, incompleta o tergiversada son actos que se consideran como delitos 

capitales en el mundo de la investigación. Por ello no se enfoca sólo en la metodología 

que respete la dignidad de la persona, sino que además procura que los fines de la 

investigación universitaria se basen en actualizar las potencias para lograr un 

perfeccionamiento de acuerdo a la finalidad trascendente que cada persona tiene. 
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Resulta importante precisar que un enfoque ético de la ciencia no es una imposición 

externa o un parche que se le añada porque la ética esté de moda. Todo lo contrario, la 

ciencia posee y depende de los valores éticos que son intrínsecos a la búsqueda y la 

comprensión del conocimiento, tales como la integridad, la verdad y el respeto de los 

argumentos razonados y las pruebas. Sin embargo, no puede negarse que las presiones 

prácticas bajo las que se llevan a cabo las actividades científicas no pueden garantizar que 

estos valores sean siempre reconocidos ni honrados.  

Aunque en ocasiones las actividades científicas se aparten de los valores, debemos 

reconocer que en sí la ciencia, además de ser útil, es una actividad fascinante, capaz de 

apelar a las mejores cualidades de los hombres y las mujeres, así como de ampliar y 

enriquecer el espíritu humano con sus descubrimientos (3). Llevar a cabo una buena 

investigación para el beneficio de las personas es difícil pero gratificante. El investigador 

necesita estar entre los mejores de su campo, ser un experto en técnicas de investigación 

y conocer la ley por lo que respecta a la investigación y la ética (4). Al hablar de "Ética de 

la ciencia" la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y de las Tecnologías 

se refiere a los principios según los cuales la actividad científica debería llevarse a cabo y 

los mecanismos por los que se promueve, fomenta o asegura la conformidad con tales 

principios (5). 

El ámbito temático y disciplinario de la ética científica es amplio y en algunos aspectos 

también controvertido. No sólo afecta a los científicos profesionales, sino también a todos 

aquellos responsables de las políticas de investigación y de comunicar el conocimiento 

científico a las grandes audiencias. La ética científica incluye la aplicación de los principios 

acordados a nivel internacional, y la participación de organismos como las asociaciones 

profesionales, universidades y academias, sin la cual los principios éticos no se pueden 

incrustar en la práctica científica de rutina (5). 

Por otra parte, la "ética de la investigación" se refiere solamente a un área específica de la 

conducta profesional, el deber ser del investigador, cuyo juicio no sólo debe ser objetivo y 
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racional, sino también ubicado en el contexto. Un requisito indispensable para desarrollar 

el discernimiento autónomo es brindar a la persona la posibilidad de apropiarse de 

criterios de juicio y de abordar sistemáticamente el descubrimiento. En esta tarea, son las  

instituciones educativas quienes pueden lograrlo de manera adecuada y efectiva (1). 

De tal manera que, hoy más que nunca es importante enriquecer la formación de los 

investigadores con valores. El Estado tiene como una función específica la enseñanza de la 

ética de los jóvenes científicos, profesionales y formadores, para adoptar medidas 

adecuadas en los aspectos morales de la práctica de la ciencia y de la utilización de los 

conocimientos científicos y sus aplicaciones. Sin embargo, la realidad es que resulta 

lamentable que en la mayoría de los programas educativos de licenciatura y posgrado con 

orientación científica del país y del mundo, suele eludirse la dimensión ética de la 

investigación  a pesar de ser uno de los puntos más importantes con que el científico se 

relacionará con la sociedad (6).  

Por esta razón, la Universidad Anáhuac se preocupa y ocupa en educar profesionistas e 

investigadores que cuenten con una profunda formación humana y moral, que den lo 

mejor de sí mismos en sus actividades profesionales o científicas, orientadas siempre a la 

promoción del desarrollo del ser humano y la sociedad. 
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Conferencia Magistral 
LEGALIDAD VS. ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 

 
Dr. Oscar Javier Martínez-González

1
 

 
“La ciencia puede descubrir lo que es cierto, 
pero no lo que es bueno, justo y humano.” 

Marcus Jacobson 
 
INTRODUCCIÓN 
Cuando recibí la invitación hace ya varios meses para participar en este Séptimo 
Simposio Anáhuac de Investigación que lleva por título “La dimensión ética de la 
investigación”, lo primero que se me pidió, una vez aceptada la invitación, fue que 
proporcionara a los organizadores el nombre de la conferencia. 
 
En esos momentos, después de revisar los objetivos esperados para esta séptima 
edición del Simposio, y después de reflexionar sobre el trabajo que me ha tocado 
desempeñar desde hace ya casi 14 años en la Facultad de Bioética, le sugerí al 
Dr. del Río que el título de la conferencia podría ser: “Legalidad vs. Ética en la 
Investigación”. 
 
¿Por qué este título? Espero poder cumplir con el encargo que se me asignó por 
medio de los siguientes conceptos.    
 
EL SABER COMO ACTIVIDAD CONNATURAL DEL HOMBRE 
Una característica fundamental del ser humano es su deseo por saber. Aristóteles, 
en la oración inicial del primer libro de la Metafísica lo expresa así: “Todos los 
hombres tienen por naturaleza el deseo de saber”.2  
 

                                                 
1
 Médico oftalmólogo pediatra con Maestría en Bioética. E-Mail: ojmartin@anahuac.mx 

El Doctor Óscar Javier Martínez González es Médico por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, con Especialidad en Oftalmología en el Hospital Universitario de la 
misma universidad y Especialidad en Oftalmología Pediátrica en el Hospital Hermann de la 
Universidad de Texas en Houston. Es Maestro en Bioética y Candidato a Doctor en Bioética por la 
Universidad Anáhuac. 
 
Actualmente, es  Director de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Ha dictado 
conferencias sobre Bioética en diferentes ciudades de México y de otros países. Es coordinador 
editorial de varios libros sobre Bioética y autor de varios capítulos y artículos científicos sobre dicha 
disciplina.  
 
Es Director de la Revista Medicina y Ética, publicación trimestral del Instituto de Humanismo en 
Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, así como miembro de varias asociaciones 
nacionales e internacionales de Medicina, Oftalmología y Bioética. 
 
2
 Aristóteles. Libro primero de Metafísica. [Fecha de acceso 1 de diciembre de 2010] URL 

disponible en: http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10051.htm 
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Cuando en nuestra juventud conocemos a una chica o a un chico que nos atrae, 
rápidamente comenzamos a indagar (a investigar) quién es esa persona, en 
dónde vive, en dónde estudia, si tiene novio o novia, etcétera. 
 
Cuando queremos comprar un auto, comenzamos a buscar (a investigar) qué 
modelos hay en el mercado, qué características tienen, costos, facilidades de 
pago, etcétera.  
 
El ser humano, como parte de su propia naturaleza, busca conocer mejor lo que la 
vida le presenta día a día. 
 
La investigación científica es como cualquier tipo de investigación, sólo que más 
rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a cabo.3 Se basa en el 
seguimiento de un “método” que facilita la búsqueda de información relevante y 
veraz para poder verificar, entender, corregir o aplicar el conocimiento. 
 
Algunos fines por los cuales se lleva a cabo la investigación, podrían ser: conocer 
mejor la realidad; formular nuevas teorías; modificar las existentes; generar nuevo 
conocimiento; proponer teorías; solucionar problemas científicos, filosóficos, 
empírico-técnicos y otros. 
 
Las diferentes áreas en las que el ser humano se ha involucrado con la finalidad 
de investigar para conocerlas mejor son tantas que sería muy difícil poder 
enumerarlas y, más difícil, poder conocerlas.   
 
Menciono a continuación algunos tipos de investigación:  

 De acuerdo a su finalidad podemos mencionar: la investigación básica 
(producir conocimiento y teorías) o la investigación aplicada (resolver 
problemas prácticos). 

 De acuerdo a los medios utilizados: la investigación documental o la 
investigación de campo. 

 De acuerdo al nivel de conocimientos adquiridos: la investigación 
exploratoria o la investigación descriptiva. 

 De acuerdo a la temporalidad: la investigación histórica, la descriptiva y la 
experimental. 

 De acuerdo a su enfoque: la investigación cuantitativa o la investigación 
cualitativa. 

 La investigación debe ser objetiva, debe emplear todas las pruebas posibles 
para el control crítico de datos recogidos y de procedimientos empleados. 
Una vez sistematizados los datos, son registrados y expresados mediante 
un documento en el cual se incluye la metodología utilizada, los 
procedimientos empleados y las conclusiones a las que se llegaron. 

 Las siguientes son características de una buena investigación: 

                                                 
3
 Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P. (2003) Metodología de la Investigación. México: Mc 

Graw Hill. 
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 Una planeación adecuada (en el establecimiento de objetivos, formas de 
recolección, elaboración y presentación del informe). 

 Utilizar instrumentos que respondan a criterios de validez, confiabilidad y 
discriminación. 

 Que sea original. 

 Que sea objetiva (que se dejen a un lado las preferencias personales que 
pueden sesgar los resultados). 

 Que se cuente con el tiempo suficiente para llevarla a cabo. 

 Que los resultados sean comprobables y verificables. 
 
Estas características hablan de la bondad de la investigación. En otras palabras, 
del bien de la investigación. 
 
Si revisamos lo mencionado hasta este momento por un servidor, al presentarles 
una muy breve reseña sobre algunos datos básicos sobre la investigación, 
podríamos encontrar dos realidades: 
 

1. Que la búsqueda del conocimiento es connatural al ser humano. Que el ser 
humano ha sido capaz de utilizar su talento para encontrar respuestas a las 
preguntas que la misma vida le presenta, utilizando una metodología que le 
ha permitido desarrollar, cada día más, el conocimiento y el desarrollo de la 
ciencia y de la técnica. 

2. Que, para poder realizar lo anterior, es preciso reconocer que, en la 
búsqueda de dichas respuestas, implica muy a menudo hablar de: verdad, 
bondad, justicia, credibilidad, validez, bien y otros valores que se han 
mencionado en esta introducción. 

3. ¿Cómo se puede asegurar que lo anterior se podrá cumplir como parte del 
proceso de la investigación? 

 
LEGALIDAD 
Si revisamos lo que la Historia nos presenta con respecto a lo sucedido en el 
mundo de la investigación científica, podemos constatar que, en innumerables 
ocasiones, la investigación científica se ha alejado del cumplimiento de los valores 
aquí mencionados. 
 
Ejemplos de lo anterior los conocemos todos nosotros. En el campo de la 
investigación biomédica, por ejemplo, que es en el campo en el que podría decir 
que tengo un poco más de experiencia, tenemos el antecedente de los Juicios de 
Nüremberg, de los cuales se formuló el Código de Nüremberg,4 que propone diez 
principios que se deben  observar al llevar a cabo una investigación que involucre 
la participación de seres humanos con la finalidad de poner límites a la 
experimentación. 
 

                                                 
4
 México, Comisión Nacional de Bioética. (2009). Guía Nacional para la Integración y el 

Funcionamiento de los Comités de Ética en la Investigación, p. 13 
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El Código de Nüremberg5 se formuló con posterioridad a la puesta en evidencia de 
la gran cantidad de experimentos “inhumanos” que se llevaron a cabo en 
prisioneros de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Los legisladores de los diferentes países, las organizaciones internacionales, los 
mismos grupos de científicos de las diferentes áreas, se han preocupado por 
generar leyes, reglamentos, normas, códigos, etcétera, que ayuden a evitar que se 
presenten violaciones a los estándares que los mismos científicos han propuesto. 
 
Cuando se habla de legalidad se hace referencia a la presencia de un 
sistema de reglamentos o de leyes que debe ser cumplido y que otorga la 
aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias. 
 
El principio de legalidad surge ya en las sociedades más antiguas que 
comenzaron a poner por escrito las leyes que antes se mantenían oralmente y que 
eran resultado de las costumbres o tradiciones (leyes consuetudinarias). 
 
Las leyes de una sociedad han sido establecidas a fin no sólo de solucionar 
conflictos o disputas, sino también con el objetivo de organizar y ordenar la vida 
cotidiana en innumerables aspectos, que pueden ir desde lo comercial y lo civil 
hasta lo académico, lo religioso, lo familiar o lo individual. 
 
La legalidad habla de mínimos éticos, de aquellos preceptos necesarios para 
poder convivir en sociedad. Es importante recordar que estos preceptos son 
siempre limitados y, por lo general, es necesario que un externo vigile su 
observancia. 
 
Es aquí en donde quisiera detenerme por un momento con la finalidad de ahondar 
un poco más en esta realidad. 
 
¿Qué entendemos cuando afirmamos que la legalidad trata de los mínimos 
éticos?  
 
¿Qué quiere decir que los instrumentos que nos aporta la legalidad son siempre 
limitados? 
 
Finalmente: ¿qué importancia tiene el conocer que, para poder hacer que se 
cumplan los preceptos de la legalidad, es necesario que un externo vigile su 
observancia? 
 
Ante estas tres preguntas, yo invitaría a todos ustedes no sólo a contestarlas, sino 
a que, mediante una reflexión seria, pudieran preguntarse sobre la trascendencia 
que tienen estas respuestas, en este caso, ante un tema tan importante como lo 
es la observancia de ciertos principios relacionados con la investigación científica, 
cualquiera que sea el área que esté involucrada. 

                                                 
5
 Ibid. 
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¿Qué sucedió en el campo de la investigación biomédica una vez que se 
estableció el Código de Nüremberg? 
 
Podríamos decir que estas normas, promulgadas por quienes participaron en los 
Juicios de Nüremberg, que fueron propuestos por los países aliados encabezados 
por militares de los Estados Unidos de Norteamérica, no ejercieron una influencia 
inmediata en quienes trabajaban en la investigación biomédica en los primeros 
años posteriores a su promulgación. 
 
Que este Código no tuvo impacto en la misma profesión médica, ya que se tomó 
como algo relacionado únicamente con la conducta de los investigadores en los 
campos de concentración. 
 
La influencia de este Código, en el campo de la investigación biomédica, fue 
notoria sólo dos décadas después, cuando sus preceptos fueron tomados en 
cuenta para el establecimiento de Declaraciones de la Asociación Médica Mundial 
(Declaración de Helsinki) del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas (CIOMS) y de ahí, una gran cantidad de regulaciones 
internacionales, nacionales, locales e incluso particulares, sólo por hablar del 
campo de la investigación biomédica. 
 
Podríamos en este momento preguntarnos: ¿se ha logrado con todo lo anterior 
evitar abusos en la investigación biomédica? 
 
Con seguridad no, ya que a pesar de tantas regulaciones, se presentan 
continuamente faltas a la verdad, a la bondad, a la justicia, a la credibilidad, a 
la validez y al bien, valores que se comentaron anteriormente. 
 
Sólo por dar un ejemplo: en este momento, cuando se lleva a cabo en el mundo 
un protocolo de investigación clínica de un fármaco sobre seres humanos, se debe 
contar con un Comité de Bioética de parte del laboratorio que lleva a cabo la 
investigación; otro Comité de parte de cada institución en donde se llevan a cabo 
las pruebas y, finalmente, otro Comité externo que avale los trabajos de los otros 
dos comités.6 
 
En el momento de escribir este texto, recibí por casualidad un correo electrónico 
con un archivo en el que se menciona el “gran negocio” que han resultado ser los 
Comités de Bioética independientes (IRB’S) en los Estados Unidos. Mencionan 
como ejemplo un Comité independiente del Estado de Florida, que en el año de 
2008 facturó por 8 millones de dólares por sus servicios como “revisor” en cuanto 
a la seguridad para los pacientes involucrados en protocolos de investigación 
farmacológica.7     

                                                 
6
 México, Comisión Nacional de Bioética. (2009). Guía Nacional para la Integración y el 

Funcionamiento de los Comités de Ética en la Investigación. 
7
 Tomado de: Elliot, M., Poor Reviews. [fecha de acceso 1 de Diciembre de 2010]. URL disponible 

en: http://motherjones.com/environment/2010/09/institutional-review-boards 

http://motherjones.com/environment/2010/09/institutional-review-boards
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¿A dónde nos lleva todo esto? 
A afirmar que, además de la existencia de un sinnúmero de normas y reglamentos 
en el campo de la investigación biomédica y, además de la existencia de varios 
“Comités de Bioética” formados por personas seleccionadas, la vigilancia sobre lo 
que sucede en cada protocolo de investigación sigue siendo inadecuada. 
 
La conclusión hasta este momento nos lleva a afirmar que la legalidad en el 
campo de la investigación es necesaria, pero no suficiente. 
 
¿Qué otro camino nos queda? 
Nos queda el camino de la Ética. 
 
ÉTICA 
Entendemos por Ética a la parte de la Filosofía que estudia la moralidad de la 
conducta humana.  
 
“La Ética define las normas, expresa juicios sobre lo que es bueno o malo, y 
proporciona los motivos de estos juicios, es decir, demuestra por qué es así”.8 
 
Por definición, la ética busca siempre el bien. El bien se logra cuando se conoce y 
mínimamente se aspira a la verdad, por lo que obrar bien es obrar conforme a la 
verdad. 
 
Podríamos decir también que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y 
la realidad. Juan Pablo II nos dice en su Carta Encíclica Veritatis Splendor: “La 
verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre”.9  
 
Surge en este momento una pregunta muy importante: ¿Cómo conocemos la 
verdad? 
 
Ramón Lucas, cuando habla sobre la estructura del conocimiento humano, nos 
presenta dos dimensiones que se presentan en el proceso cognoscitivo:10 
 
“La dimensión sensible (las sensaciones externas y la percepción interna) y la 
dimensión intelectual (el concepto, el juicio y el razonamiento)”. 
 
Podemos decir con lo anterior que la verdad objetiva la conoce el ser humano, 
antes que nada, a través de las sensaciones externas: de los sentidos, que son los 
primeros en ser excitados por los estímulos físicos, químicos o biológicos.  
 
A través de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto el ser humano, al igual que 
muchos otros seres vivos, conoce la verdad de las cosas. 

                                                                                                                                                     
 
8
 Wojtyla K. (1998) Mi visión del hombre. Madrid: Ed. Palabra. 

9
 Veritatis Splendor. (1993). Preámbulo. 

10
 Lucas. R. (1993) El hombre espíritu encarnado. Madrid: Ed. Sociedad de Educación Atenas. 
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La excitación de los órganos sensibles por los estímulos no hace que percibamos 
los objetos fragmentados sino unificados, organizados y provistos de una 
estructura propia. La percepción capta objetos bien delimitados. Vemos objetos, 
personas, animales y plantas; escuchamos palabras y melodías; tocamos cosas y 
cuerpos bien definidos.11 
 
En segundo lugar, conocemos a través de los sentidos internos: aquellos que nos 
ayudan a situar de alguna manera en el tiempo y en el espacio el conocimiento 
adquirido por los sentidos externos.12 
 
El sentido común, la imaginación sensible, la memoria sensible y la estimativa-
cogitativa son las facultades que, Aristóteles en un principio, y luego Tomás de 
Aquino, propusieron como aquellas mediante las cuales se completa la 
organización y la estructuración iniciada en la sensación externa.13   
 
Antes de hablar de la dimensión intelectual, valdría la pena tomar en cuenta otra 
dimensión que tiene que ver con el conocimiento humano y que es mencionada 
por Lucas14 en el capítulo sobre el querer humano: me refiero a la dimensión 
afectiva. 
 
El ser humano conoce también por medio de los afectos. Los sentimientos, las 
emociones y las pasiones forman parte de la respuesta del ser humano ante el 
conocimiento. Se podría decir que a cada tipo de conocimiento corresponde una 
tendencia sensible. 
 
Finalmente, el ser humano conoce a través de la dimensión intelectual.  
 
El ser humano está dotado de un conocimiento que no sólo se queda en lo 
particular, lo sensible, lo material concreto, sino que tiende hacia lo universal y lo 
abstracto por medio de las tres fases del conocimiento intelectual: el concepto, el 
juicio y el razonamiento.15       
 
¿Qué hace el ser humano con todo lo anterior? 
Una vez adquirido el conocimiento de la verdad objetiva el ser humano, gracias a 
su libertad, se mueve hacia el bien por medio de la voluntad. Es en esta dimensión 
en donde se genera la conducta humana. 
 
Decíamos que la Ética es la parte de la Filosofía que estudia la moralidad de la 
conducta humana.  
 

                                                 
11

 Lucas. R. (1993) El hombre espíritu encarnado. Madrid: Ed. Sociedad de Educación Atenas. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Lucas. R. (1993) El hombre espíritu encarnado. Madrid: Ed. Sociedad de Educación Atenas. 
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Sobre la conducta humana Alfonso López Quintás nos dice lo siguiente: “La vida 
ética comienza cuando el hombre se percata de que no basta dejarse llevar de las 
sensaciones agradables, pues la vida humana sólo se desarrolla trazando un 
proyecto de vida, conforme a un ideal y eligiendo las posibilidades que permiten 
realizarlo”.16 
 
La jerarquización de los valores, la decisión de optar por un valor mayor, siempre 
supone la renuncia a un valor menos importante en ese momento. La actitud ética 
depende de la capacidad de integrar los diversos valores en la vida y de coordinar 
actitudes y actos que busquen siempre el bien. 
 
El ser humano puede actuar o reaccionar ante una concreta situación de muy 
variadas maneras y, entre ellas, la ética pretende poder dilucidar cuál es la mejor, 
la más correcta o conveniente de cara al sentido último de la existencia humana. 
 
La Ética define las normas, expresa juicios sobre lo que es bueno o malo, y 
proporciona los motivos de estos juicios, es decir, demuestra por qué es así. La 
Ética está siempre encaminada hacia el bien de la persona humana y, algo muy 
importante, a diferencia de la legalidad: en el cumplimiento de las normas de la 
Ética, no es necesario que un externo vigile su observancia. 
 
A ese vigilante interno lo conocemos como la conciencia. La conciencia 
corresponde a la segunda fase del conocimiento intelectual: el juicio.  
Para poder tener una conciencia “recta”, es necesario buscar la verdad y juzgar 
según esta misma verdad. La conciencia no es un juez infalible: puede errar.17 
 
La ética es también un saber técnico normativo, es un camino que invita al hombre 
a seguirlo.  
 
La Ética es, sobre todo para finalizar con las ideas que hasta aquí he querido 
compartir con ustedes, la enseñanza sobre los límites de nuestra acción en 
primera persona en el campo de la investigación científica, ya que no existen 
límites éticos generales.  
 
CONCLUSIÓN 
Los límites que propone la Ética no lo son en cuanto al conocimiento, sino en 
cuanto a la acción (a la conducta humana), que indirectamente, de hecho, fijan 
límites al deseo de seguir adelante con el conocimiento.18 
 
Podríamos decir que esos límites que marcan las normas éticas deberían ser los 
que siempre van de acuerdo con el bien y con la dignidad de la persona humana.  

                                                 
16

 López-Quintás, A. (2009) El amor humano. Costa Rica: Ed. Promesa. 
17

 Veritatis Splendor. No. 62. 
18

 Speamann, R. (2004). Ars Longa, vita brevis. En Pontificia Academia pro Vita. Ethics of 
Biomedical Research. Vaticano: Librería Editrice Vaticana. 
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Estos límites no los propone el mismo ser humano, sino que él los conoce cuando 
busca la verdad y el bien en su trabajo como investigador y en su vida como 
persona. 
 
Podríamos concluir que el camino de la vida ética es necesario y suficiente para 
poder asegurar que la investigación respetará la verdad y el bien de la persona 
humana.  
 
Antes de terminar, me gustaría formular dos preguntas más con respecto a la vida 
ética del investigador: 

1. ¿Estamos dispuestos a ir contracorriente? 
2. ¿Vale la pena hacerlo? 

 
Muchas gracias. 
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Encuentros Académicos 
1 

Conversión y aprovechamiento de desechos industriales 
(Ponencias y mesa de discusión) 

 
Dr. Víctor Hugo del Valle Muñoz

1
 

 
Los desechos industriales son aquellos materiales, equipos y sustancias que 
provienen de las plantas industriales y que se originan de transformaciones de 
materias primas y se consideran productos de bajo valor, sobrantes o de desecho. 
Es decir, son materiales cuya utilidad es prácticamente nula. Estos desechos 
incluyen equipos electrónicos, de comunicación y computación que han 
completado su vida útil o cuya obsolescencia es forzada por los mismos 
fabricantes por la creación de nuevos modelos. 
 
En la actualidad, el manejo, conversión y aprovechamiento de cualquier tipo de 
desechos es un tema de gran preocupación y un problema técnico de alta 
complejidad. Es todo un reto al intelecto y a la creatividad. 
 
Los desechos industriales resultan muy diversos: componentes metálicos, cenizas, 
desechos plásticos, llantas, papel impreso, sustancias tóxicas y contaminantes, 
compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, aromáticos, sustancias volátiles, 
insolubles, residuos líquidos, gaseosos y sólidos, sustancias no-biodegradables y 
altamente contaminantes, residuos radiactivos, biológicos, hospitalarios, baterías y 
otros muchos. 
 
Países altamente industrializados depositan sus desechos incluso fuera de su 
territorio, sin pensar que en el largo plazo, el problema que enfrentaremos como 
humanidad será un asunto de contaminación global y no local. 
 

                                                 
1
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La contaminación de ríos, lagunas y lagos, mantos acuíferos, el subsuelo o la 
atmósfera, no es un problema local. Al final, de una u otra forma y en mayor o 
menor medida, los afectados seremos todos. Los desechos industriales 
constituyen una seria amenaza para la salud, el ambiente y la preservación de las 
especies y la vida misma en nuestro planeta. 
 
Esta preocupación por la preservación del ambiente y una nula afectación al 
planeta, es la meta de diversos grupos industriales, quienes destinan importantes 
recursos en investigación y desarrollo para encontrar procesos de transformación 
de desechos en productos otra vez útiles o desarrollar procesos alternos cuyo 
impacto sea mínimo. Como un ejemplo en nuestro país, en junio de este año, el 
grupo industrial Dart inauguró un centro de reciclaje de artículos de unicel 
(poliestireno expandible) de desecho (vasos, empaques, etcétera), el cual tendrá 
una capacidad para procesar 400 toneladas anuales de este material. Esto, sin 
duda, reducirá la acumulación de unicel en basureros del Estado de México.  
 
También existen asociaciones internacionales que promueven el diseño de 
procesos limpios. Un ejemplo es la Asociación Europea de Bioplásticos, cuya 
preocupación primordial radica en el diseño de procesos que produzcan plásticos 
biodegradables o con componentes de base biológica. Esto hace que la 
producción de plásticos convencionales muestre cierta tendencia a ser sustituida 
por la producción de bioplásticos. 
 
Debemos comentar que es indispensable crear en el industrial conciencia a favor 
de la conversión y aprovechamiento de desechos industriales, que en sí, algunos 
de ellos, podrían incluso convertirse en nuevos negocios. Basta con voltear y mirar 
algunos: aluminio, papel y algunos plásticos. 
 
 



3 

 

Tratamiento anaeróbico de desechos industriales 
 

Dr. Antonio Campero Celis
2
 

 
En la época moderna el tratamiento de desechos industriales es un problema 
central para la industria, que cuenta con el método anaeróbico. 
 
Entre las ventajas que tiene este método, se pueden anotar las siguientes: 
análogamente al tratamiento aeróbico, el desecho se trata con grandes cantidades 
de microorganismos, con la diferencia de que, en el manejo de este 
procedimiento, se excluye rigurosamente la presencia de oxígeno. De esta 
manera, se favorece el crecimiento de las bacterias que son capaces de 
transformar los desechos de tipo orgánico; lo cual da como productos dióxido de 
carbono (CO2) y metano (CH4) gaseosos. En estas condiciones, la conversión a 
metano genera un crecimiento lento de los microorganismos y únicamente una 
pequeña proporción de ellos da lugar a nuevas bacterias.   
 
Así como múltiples tipos de bacterias generan metano, existen muchos otros que 
producen ácidos orgánicos volátiles de cadena corta comprendida entre uno y seis 
átomos de carbono, desde el fórmico y el acético, hasta el valérico y el caproico. 
Éstos son intermediarios importantes en una primera etapa en la conversión. En 
una etapa posterior, se alcanza un balance en el cual esos intermediarios 
desaparecen tan pronto como se forman, pero si se obtiene un balance apropiado 
entre los microorganismos que producen metano y aquellos que proporcionan 
ácidos volátiles, se logra una operación continua del proceso industrial. 
 
El problema que representa el manejo y tratamiento de los desechos industriales 
es de gran importancia para el ingeniero en la industria, quien frecuentemente 
tiene que enfrentarse a esta situación. Entre los muchos procedimientos para 
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atacar este problema de la actualidad, nos referiremos sólo a uno de ellos: el 
tratamiento anaeróbico. Éste no goza del reconocimiento que merece por su 
efectividad y economía, sin duda por el desconocimiento de aspectos 
fundamentales de su operación y control y se intentará describir algunos detalles 
químicos y microbiológicos del mismo.  
 
Existen fenómenos bioquímicos complejos, de los cuales se conocen cada vez 
mejor los detalles, que transforman la materia orgánica en metano. En cuanto a 
los ácidos volátiles  intermedios, obtenidos por el procedimiento anaeróbico, sólo 
de los ácidos acético y propiónico se conoce bien su relevancia en la obtención de 
metano. 
 
Con raras excepciones, cualquier desecho se puede tratar tanto por la vía 
aeróbica como por la anaeróbica. Se supone erróneamente que la vía anaeróbica 
es útil sólo para destruir sólidos en suspensión. También se le ha considerado 
hasta tiempos recientes como un proceso poco eficiente. Sin embargo, si se usan 
parámetros como el BOD, indicativo del grado de degradación biológica del 
desecho, se constata claramente su eficiencia. 
 
Se presentará un análisis comparativo detallado que muestra los aspectos únicos 
de carácter químico, bioquímico y microbiológico, del procedimiento anaeróbico 
para el tratamiento de desechos industriales tanto orgánicos como inorgánicos. 
 
 

Reciclado de materiales en la industria automotriz 
 

Dra. María Elena Sánchez Vergara
3
 

 
Los antiguos “deshuesaderos” que han funcionando durante décadas, no sólo en 
México, sino en diferentes partes del mundo, tienden a desaparecer. El futuro está 
ahora en el reciclaje de los componentes de los vehículos. Las operaciones de 
desensamblado selectivo de los Vehículos Fuera de Uso (VFU) sólo son viables si 
se aplican a piezas con cierto peso y volumen, como defensas, tanques de 
gasolina, paneles frontales o a partes fabricadas con polímeros de suficiente valor 
como las tulipas de faros y luces. El esquema de reciclado general consiste en la 
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ha dirigido tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. 
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localización de la pieza, la identificación del material, el desensamblado con su 
posterior tratamiento de limpieza y la reducción de tamaño. Aunque existen líneas 
comerciales que facilitan las operaciones de desensamblado, éstas todavía se 
realizan de forma manual, ya que el paso a líneas automatizadas basadas en 
robots exige inversiones muy fuertes debido a la variedad y complejidad técnica de 
las acciones a realizar. La identificación del material suele basarse en la 
experiencia de los operarios y en la lectura de la información disponible en 
manuales o grabada en la propia pieza. 
 
El esquema existente de reciclado de VFU genera una mezcla heterogénea de 
materiales conocida como ASR. Debido a lo anterior, se ha enfocado el esfuerzo 
de separación en conseguir la agrupación de plásticos en familias o grupos 
homogéneos que posteriormente permitan ser tratados y procesados con el objeto 
de reutilizarlos en nuevas aplicaciones. De una manera amplia, las operaciones de 
separación de mezclas de materiales sólidos se basan en diferencias de tamaño 
de partícula, de peso específico, de afinidad físico-química superficial, de 
propiedades magnéticas, de comportamiento eléctrico, de propiedades ópticas y 
de respuesta al calentamiento. Hoy día se llega a recuperar hasta el 87% del peso 
total del vehículo. Un 76% se recicla y un 11% se valoriza energéticamente. No es 
un reciclado total, pero sí un importante porcentaje si se piensa que durante un 
año, alrededor de un millón de vehículos son dados de baja en nuestro país. 
 
 
 

Logística del control de los precursores del ozono 
 

Mtra. Myrna Aguilar Solís
4
 

 

 
Las mega ciudades del mundo se encuentran en los cinco continentes y tienen 
una gran diversidad histórica y cultural y por esto podría esperarse que 
desarrollaran patrones de emisión de contaminantes particulares. Sin embargo, a 
medida que van creciendo, sus patrones de desarrollo convergen, y sus 
problemas ambientales se vuelven similares, como en el caso de Tokyo, Nueva 
York o la Ciudad de México, por mencionar algunas. 

                                                 
4 Miembro de la generación 80’ de Ingeniería Industrial de la Universidad Anáhuac, Maestría en 
Ciencias e Ingeniería Ambientales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Candidato a Doctor 
en Ingeniería por la Universidad Anáhuac. Ha trabajado en empresas como el Grupo ICA y Ford 
Motor Company. 
Desde 1995 a desarrollado distintas actividades tanto académicas como administrativas en 
instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica de México y la Universidad del Valle de México. 
Desde hace diez años participa en equipos de investigación formados por investigadores de 
diferentes instituciones, entidades de gobierno y empresas privadas, desarrollando proyectos 
relacionados con la contaminación del medio ambiente en general y con la contaminación 
atmosférica en particular. 

 



6 

 

 
La segunda área metropolitana más grande del mundo es la Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), con una población cercana a los 20 millones de 
personas y con características fisiográficas muy especiales. 
 
De acuerdo al monitoreo atmosférico en esta zona, los contaminantes que con 
mayor frecuencia rebasan las normas de calidad del aire son las partículas y el 
ozono. 
 
El ozono es un contaminante secundario, pues se forma a partir de reacciones 
fotoquímicas que se llevan a cabo en la atmósfera, por lo que su control requiere 
remontarse a sus precursores. Los precursores del ozono troposférico son los 
óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles (COV). 
 
La exposición a los contaminantes atmosféricos representa un riesgo potencial 
para la salud de las personas. La necesidad de proteger a los habitantes de la 
ZMVM ha llevado a las autoridades a diseñar diferentes programas tendientes a 
controlar la emisión de contaminantes. Tal es el caso del programa “Hoy no 
circula” o la aplicación de las contingencias ambientales cuando el indicador 
IMECA (Índice metropolitano de la calidad del aire) rebasa los niveles 
establecidos. 
 
La aplicación de este tipo de programas tiene repercusiones económicas muy 
importantes, por lo que es necesario diseñar estrategias que permitan encontrar 
un equilibrio entre la eficiencia económica y la calidad ambiental. 
 
En la última década, se han realizado numerosos estudios de campo para 
entender mejor el fenómeno de la contaminación atmosférica en la ZMVM. 
 
En la actualidad se está desarrollando un estudio encaminado a proponer las 
rutas, los caminos y los recursos necesarios para controlar los COV, a partir de 
identificar las fuentes que los emiten, con el fin de proponer estrategias de gestión 
apoyadas en criterios de viabilidad, eficiencia y equidad, en aspectos sociales, 
económicos y ambientales, que permitan un manejo sustentable de la calidad del 
aire. 
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Algunos aspectos éticos en la Psicología 
(Ponencias) 

 
Dra. Patricia Martínez Lanz

1
 

 
Ética significa analizar, evaluar y desarrollar criterios morales normativos para 
solucionar problemas morales. Esta tarea consiste en el análisis lógico de los 
significados de los conceptos morales y de las éticas normativas. 
 
El estudio de la ética desde el punto de vista de la práctica de la salud se concreta 
en el acto que transcurre entre sus dos protagonistas: el profesional de la salud y 
el paciente. La ética es una disciplina rectora del comportamiento humano que en 
la intervención preventiva de la salud, adquiere un perfil significativo por la materia 
especial a la que presta asistencia: el ser humano en su sufrimiento y en su 
enfermedad.  
 
La ética médica en psicopatología impone la necesidad de atender los dos centros 
que integran la fórmula del acto médico: el psicólogo y el paciente. En el primero, 
atendiendo todo lo que implica una actitud ética en la asistencia médica, y en el 
paciente, procurando que la acción médica le permita la reconstrucción de su 
propia ética. 
 
El psicólogo y el psicoterapeuta supervisan durante largos periodos sus casos y 
precisan de análisis personal para que su conducta profesional esté regida por los 
estándares éticos requeridos durante el proceso psicoterapéutico de un paciente.  
Aun cuando esta relación termina, debe continuar bajo las normas de los códigos 
éticos.  
 

                                                 
1
 Licenciada en Psicología Clínica y Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad 

Iberoamericana, Doctorado en Diagnóstico, Medición y Medida por la Universidad Anáhuac y la 
Universidad Complutense de Madrid. Investigadora Asociada B por la Coordinación de Institutos 
Nacionales de Salud de México desde 1992. Investigadora del Instituto Mexicano de Psiquiatría 
(1977-1993). Jefe del Departamento de Investigación del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia de Costa Rica (1985-1988) y colaboradora del Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental en Buenos Aires, Argentina (1994-1995) 
Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mexicano de Psicoterapia de 
Pareja y de la Universidad Anáhuac en Licenciatura y Maestría. Actualmente es Directora del 
Centro Anáhuac de Investigación en Psicología (CAIP) y Coordinadora de Investigación y 
Estadística. Autora de más de sesenta publicaciones científicas, especializadas y de difusión y un 
libro.   
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En el campo de las neurociencias la ética se refiere a las implicaciones de los 
progresos neurocientíficos y de la práctica de los profesionales en este ámbito, y a 
la neurociencia en cuanto es base o instrumento para la comprensión de las 
decisiones sociales, morales y filosóficas en sentido amplio. 
La ética y la psicología convergen en la bioética considerada como el estudio 
sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del 
cuidado sanitario que examina a la luz de los valores y de los principios morales.  
 
 

Ética y psicoterapia 
 

Dra. Araceli Gómez Alva
2
 

 
Cada día el campo de la ética adquiere más importancia y relevancia en nuestras 
vidas, ya que su objeto de estudio es la actuación del ser humano en relación con 
su fin. Así pues, el ejercicio de cualquier profesión, como acto humano, es objeto 
de estudio de la ética; y, cuando se trata de un acto de salud, como es la provisión 
de un servicio, como la psicoterapia, es la bioética, como rama de la ética, la 
disciplina que se encarga del examen de este acto (Parres, 2003). 
 
La naturaleza de esta relación está basada en la confianza y los valores 
humanitarios, así como en las destrezas y valores de los psicoterapeutas. 
Requiere de constante revisión en aspectos como los códigos de ética y del 
lineamiento deontológico profesional, no sólo porque encontremos errores en la 
práctica profesional sino porque se ha hecho necesaria una toma de conciencia. 
 
Es conocido que la formación del psicólogo y del psicoterapeuta, en tanto que 
supervisa durante largos periodos sus casos y que reúne varias horas de análisis 
personal, promueve que su conducta profesional esté matizada por los estándares 
éticos que requiere durante el proceso psicoterapéutico de un paciente y aún 
cuando esta relación termina debe continuar bajo las normas de los códigos 
éticos.  
 
Una vez que termina su formación y que sus jornadas de trabajo requieren de un 
estilo personal, surgen varios cuestionamientos acerca del campo de la ética. 
 

                                                 
2 Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de 
posgrado en la Universidad Iberoamericana y obtuvo el Doctorado en psicoterapia psicoanalítica 
en la Universidad Intercontinental, cursó los Masters Course in Behavioral Health e Integrated 
Health Main Session en Annual Meeting de la ASMBS. 
Fue por 12 años docente, supervisora y coordinadora académica de la Maestría en Psicología 
Clínica y Psicoterapia en la Universidad Anáhuac. Pertenece al equipo de psicología clínica de la 
Clínica de nutrición, obesidad y alteraciones metabólicas del hospital ABC Observatorio. 
Cordinadora del libro Ética en el diván y coautora de dos artículos de investigación y cinco de 
difusión. Su práctica clínica se inició hace 20 años. 
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Es importante enfatizar que los modos de participación de ambas partes 
constituyen el marco de la psicoterapia y que sería muy conveniente que todos los 
psicoterapeutas tuvieran presente los derechos del paciente así como los 
derechos y deberes de los terapeutas (Gabbard & Lester, 1995; Rovaletti, 1995; 
Bloch & Karasu, 1996; Bersoff, 1999). 
 
Los terapeutas tienen preferencias personales y los valores que llevan consigo 
refuerzan el modo de actuación de la terapia, al ser conceptos básicos asumidos y 
no examinados que influencian la práctica clínica, de la misma forma que nuestras 
elecciones y preferencias están determinadas inconscientemente. Percatarse de 
estos valores y del cómo influyen en la práctica, para bien o para mal, es una 
nueva tarea para el médico con responsabilidad ética y no deberá esconderse 
detrás de la neutralidad profesional, pues si no se deslinda de aspectos 
inconscientes puede ocasionar faltas, aun sin darse cuenta (Bloch & Karasu, 1996; 
Holmes, 2001). 
 
Es necesario replantear la selección y entrenamiento de los psicoterapeutas en 
cuanto al desarrollo de valores y actitudes éticas, procurar experiencias educativas 
que favorezcan un comportamiento ético hacia los pacientes. 
 
En este trabajo se considera de primordial importancia explorar dimensiones de la 
práctica psicoterapéutica en relación al ejercicio de una práctica ética. 
Básicamente, los valores éticos de los psicoterapeutas son: la posibilidad de 
evaluar una sesión psicoterapéutica bajo la óptica de la ética; el conocer cómo el 
psicoterapeuta se enfrenta a un dilema ético y el análisis de criterios de selección 
en la formación de psicoterapeutas. Estas inquietudes generaron preguntas que 
nos gustaría responder: ¿existen diferencias de género en el comportamiento ético 
de los psicoterapeutas?¿Existen diferencias por el modelo psicoterapéutico 
empleado?¿Implica un valor ético el juicio de aceptar o no a un candidato a 
psicoterapeuta? 
 
 
Referencias 
 
Bersoff, D. (1999). Ethical Conflicts in Psychology, (2 Ed.). Washington: British 

Library Cataloguing – Publication Data. 
Bloch, S. & Karasu, B. (1996). An Introduction to the Psychotherapies, (3 Ed.). 

EUA: Oxford Medical Publications. 
Gabbard, G. O. & Lester, E. P. (1995). Boundaries and boundary violations in 

psychoanalysis. New York: Basic Books. 
Holmes, J. (2001). Aspectos éticos de las psicoterapias. En: Bloch, S.; Chodoff, 

P.;Green, S.(eds.) La ética en psiquiatría. Madrid: Editorial Triacastela. 
Parres, R. (2003). Prólogo. En  A.Gómez (ed.). Ética en el diván. México: Lumen. 
Rovaletti, M (1995). Ética y Psicoterapia. Buenos Aires: Editorial Biblos.  
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Ética en neurociencias 
 

Dr. José Damián Carrillo Ruiz
3
 

 
Las Neurociencias son aquellos conocimientos dedicados a la comprensión del 
sistema nervioso central y periférico, de manera muy concreta al encéfalo, los 
nervios y la médula espinal. Puede abarcar desde los aspectos moleculares que 
incluyan a los genes que se encuentran en las neuronas, el estudio de los 
organelos subcelulares, las neuronas y astrocitos, pasando por la formación de la 
sustancia gris y blanca, hasta la conformación de los haces nerviosos, los lóbulos 
cerebrales y los circuitos neuronales con sus sistemas complejos. Éstos dan la 
funcionalidad que determina entonces las esferas cognoscitivas, emocionales, 
sensitivas y motrices. Los ramales de las neurociencias pueden incluir la 
Neurogenética, la Neurobioquímica, la Neuropsicología, la Neuropsiquiatría, la 
Neurología y la Neurocirugía, entre otros (Bear, Connors  & Paradiso 2008; Carrillo 
Ruiz, 2010). 
 
Por otro lado, la ética es la disciplina filosófica que rige nuestro actuar. Identifica y 
da categorización a nuestras acciones determinando un juicio al respecto. En la 
vida diaria es la reflexión sobre la moralidad de los actos realizados por el 
individuo (Aznar, 1999; Kuty, Villalobos, Martínez, & Tarasco, 2009). 
 
La historia de la ética en las Neurociencias es muy reciente. En 2002, Roskies en 
su estudio denominó Neuroética a la aplicación de la ética en las Neurociencias 
(Roskies, 2002), y que se limita a dos hechos: 
 

1. La ética de la neurociencia, es decir, las implicaciones éticas de los 
progresos neurocientíficos y de la práctica de los profesionales en este 
ámbito. 

                                                 
3 Médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, con especialidad médica en neurocirugía 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una supra-especialidad en Neurocirugía 
Funcional y Estereotaxia con atención a enfermedad de Parkinson, a dolor y a la espasticidad por 
la Universidad de París y el Hospital Henri Modor, Francia, cursó la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y de la Nutrición. Es profesor en diferentes materias de Psicofisiología en la 
Escuela de psicología en la Universidad Anáhuac en pregrado y en la Maestría en Psicopedagogía, 
donde es Coordinador del área de Neurociencias. Es profesor adjunto de posgrado en la 
especialidad de Algología por la UNAM y la Maestría de Investigación Clínica por la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y profesor de la Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud 
por el Instituto Politécnico Nacional. Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores e 
Investigador del Sistema de los Institutos Nacionales de Salud. Ha publicado 36 artículos 
nacionales e internacionales, 11 capítulos de libros, presentado 111 ponencias y 143 trabajos en 
congresos. Ha recibido diversas distinciones nacionales: Premio FUNSALUD, 1994; Primer lugar 
del Congreso Nacional de Neurocirugía, 2001; Premio Dr. Enrique Fernández Hidalgo, en 2008 y 
2010; Premio al Mérito Profesional de la Secretaría de Salud y Premio a la mejor tesis doctoral por 
los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud. 



5 

 

2. La neurociencia de la ética, es decir, la neurociencia en cuanto base o 
instrumento para la comprensión de las decisiones sociales, morales y 
filosóficas en sentido amplio. En cuanto estudio de las bases biológicas de 
las opciones morales propone, pues, una aproximación científica a la 
conducta moral (Roskies, 2007; Alcoberro, s/f). 

 
En esta disertación se amplificó el concepto de la Neuroética al involucrar las 
investigaciones científicas en México y a nivel mundial. 
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Ética de la Publicidad 
(Ponencias) 

 
Dra. Mariela Ezpeleta Maicas 

 
 
Hoy día vivimos en una sociedad de mercado donde millones de productos y 
servicios pelean por un lugar en la "conciencia colectiva" de los consumidores, por 
esto mismo, la publicidad se ve como una necesidad.  
 
La publicidad para los productos y servicios se transforma en una condición sin la 
cual éstos no pueden competir con sus contendientes para ser elegidos. Incluso el 
ciclo de vida del producto se encuentra ligado intrínsecamente con la publicidad, 
ya que es la que informa de su existencia, le proporciona recordación en la mente 
de los consumidores y les advierte de su salida del mercado o incluso genera un 
reposicionamiento.  
 
Entendiendo el hecho de que la publicidad es necesaria para el correcto 
funcionamiento de nuestro sistema económico, surgen varios cuestionamientos: 
¿hasta dónde puede llegar la publicidad para incrementar la venta del producto en 
cuestión? ¿De qué recursos se puede valer para posicionar una marca o 
producto? ¿Existen referencias éticas en el momento de elaborar publicidad? 
¿Aplica la ética y el criterio personal del publicista o de la organización?  ¿Resaltar 
sólo un atributo o característica de un producto es engañar? ¿La publicidad oculta 
o revela? ¿Podríamos decir que la publicidad es un negocio un tanto riesgoso en 
cuanto a ética se refiere?, por lo tanto, ¿la economía publicitaria posee un déficit 
ético? 
 
Se podría expresar que, actualmente, existe una postura neutral en relación a las 
consecuencias que el trabajo publicitario pueda tener sobre los consumidores del 
producto o servicio publicitado. De esta manera, nos encontramos con empresas 
que hacen tanto publicidad para consumo de alcohol y tabaco como para 
campañas contra adicciones o de prevención del cáncer. 
 
Por otro lado, también se cuestiona el perfil del mercado al que nos dirigimos. Es 
indiscutible que existen públicos más propensos a creer los mensajes que se 
muestran en la publicidad, como ejemplo encontramos al público infantil. Por tal 
motivo es indispensable que los profesionales de la publicidad estén conscientes 
del mensaje que comunican y utilicen a la autorregulación publicitaria como una 
herramienta que ayude a cumplir dicho proceso. 
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Perspectivas éticas aplicadas al branding 
 

Dr. Carlos Gómez Palacio y Campos
1
 

 
La mercadotecnia moderna tiene como objetivo central la construcción de marcas 
fuertes que, gracias a su imagen y posicionamiento, logren ganar la preferencia de 
los consumidores versus la competencia, consolidándose así en el mercado. 
Dicho proceso implica el desarrollo de estrategias y planes, tanto publicitarios 
como relacionados con acciones de distribución, venta, promoción, mercadotecnia 
directa y valor, entre otros muchos, encaminados a conquistar la mente y el 
corazón de los consumidores. 
 
En este proceso de conquista del mercado, las acciones implementadas no 
siempre responden a principios éticos y de sana competencia que es importante 
considerar para el desarrollo de una economía que propicie un crecimiento social, 
empresarial y comercial más armónico, basado en principios y valores, así como 
en un respeto al consumidor, proporcionándole productos de alta calidad y 
diseñando mensajes que le informen acerca de los beneficios de los mismos, lo 
diviertan y lo motiven a probarlo, sin menoscabo de su capacidad intelectual y de 
su derecho a elegir aquellas marcas que satisfagan mejor sus necesidades y con 
las cuales establezca vínculos emocionales más sólidos, lo cual constituye el 
objetivo fundamental del branding. 
 
 
 

                                                 
1 Es Doctor en Investigación de Comunicación, Maestro en Investigación de Comunicación 
Aplicada y Maestro en Ciencias Sociales de la Educación por la Universidad de Stanford, 
California, estudios realizados como becario Fulbright, distinción concedida únicamente a diez 
candidatos en todo el país al año. Su tesis doctoral fue premiada en 1990 en la convención anual 
de la International Communication Association, celebrada en Dublín, Irlanda. Es además Maestro 
en Comunicación y Desarrollo por la Universidad Iberoamericana. 
Ha trabajado, durante más de 15 años, en el campo de la Mercadotecnia y la Investigación de 
Mercados para General Foods de México y Colgate Palmolive. En esta última empresa se 
desempeñó como asesor en materia de Investigación de Mercados y Conducta del Consumidor 
para la región centroamericana y del Caribe. 
Ha impartido numerosas conferencias de nivel internacional sobre mercadotecnia, investigación de 
mercados, conducta del consumidor mexicano y procesos de comunicación en México, destacando 
una sobre el Perfil Demográfico y Psicográfico del Consumidor Mexicano presentada en los 
diversos congresos organizados por el Marketing Institute y en el Economic Forecast Seminar, 
organizado por The National Electrical Manufacturers Association (Washington, 1993). 
Ha publicado el libro Comunicación y Educación en la Era Digital (Diana, 1999), así como 
numerosos artículos en revistas especializadas. 
Desde julio de 1992 funge como Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Anáhuac y de los posgrados en Mercadotecnia Integral y Comunicación Organizacional. Es 
Presidente del Comité Organizador del Premio Nacional de Mercadotecnia Anáhuac Al Ries a la 
Marca del Año y miembro del Consejo Consultivo Externo de la Asociación Mexicana de Agencias 
de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI). 
Ha sido Coordinador del Área Educativa de la Asociación Latinoamericana de Agencias de 
Publicidad (ALAP). Es Miembro de Honor de la Legión de Honor Nacional de México. 
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Invitados: 
 

José Luis Betancourt
2
 

Lic. José Alberto Terán
3
 

   
 

                                                 
2 Ejecutivo de la publicidad desde los ochenta. Su trayectoria profesional la inició en México y la 

continuó en la ciudad de Los Ángeles, para luego regresar a nuestro país. En la actualidad su 
territorio de acción es México, Estados Unidos, Europa y América Latina. 
José Luis Betancourt fue director general de la agencia Paulino Romero y después fundó y dirigió 
la agencia Euro RSCG, en su entrada a México. Hoy es la cabeza de JWT México, la agencia de 
publicidad de mayor facturación de nuestro país y la número dos en creatividad, con varios 
reconocimientos.  
Junto con JWT, tiene en su haber publicitario más de 37 premios, lo que lo vuelve un profesional 
destacado que ha dirigido agencias tanto en México como en Estados Unidos.  
Cuenta con una trayectoria de 25 años en la industria publicitaria. Durante éstos ha laborado en 
empresas como JWT, Leo Burnett, Young & Rubicam, United Spanish Advertising y ha tenido la 
responsabilidad de cuentas como Pepsi-Cola, SC Johnson, Bacardí y Cía, General Electric, Nestlé, 
Kimberly Clark y Sabritas. 

 
3 Estudió la Licenciatura de Administración de Empresas en el ITAM, así como Ciencias Políticas 

en la UCLA. A partir de 1988 fue designado Director General de la agencia que fundó su padre 
hace más de 50 años y que actualmente es una de las diez más importantes del país, que maneja 
cuentas como: El Palacio de Hierro, Bachoco, Nivea, Gamesa, Jumex, Home Depot y Brandy 
Presidente de Domecq, Absolut y Adidas, entre otras.  
En el año 2000 TERÁN TBWA fue designada como la Agencia del Año por tercer año consecutivo 
por el Círculo Creativo de México en el Festival de Publicidad más importante del país. En 1998 fue 
reconocida también como agencia del año por las revistas especializadas del medio, Neo, AdCebra 
y Creativa. También ganó un León de Bronce en el Festival de Cannes en 1998. 
En los años 1995 y 2000 fue Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad 
(AMAP) y Vicepresidente del Consejo Nacional de Publicidad (CNP). 

http://www.jwt.com.mx/
http://www.leoburnett.com/
http://www.yr.com.mx/
http://www.esmas.com/pepsi
http://www.scjohnson.com.mx/
http://www.bacardi.com.mx/
http://www.ge.com.mx/
http://www.nestle.com.mx/
http://www.kimberly-clark.com.mx/
http://www.sabritas.com.mx/
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Ética y responsabilidad social empresarial 
(Mesa de discusión) 

 
Mtro. Juan Carlos Sánchez López

1
 

Mtro. Alejandro Guerrero Monroy
2
 

 
La ética y la moral son hoy palabras comunes en el mundo de los negocios, pero 
éstas suelen confundirse. Desde sus raíces latinas son diferentes. Los griegos 
utilizaban dos términos para referirse a lo que conocemos como “ética”.  
 
El término éthos designaba las costumbres o los hábitos; mientras que el vocablo 
eéthos se refería al concepto de “modo de ser”, “carácter” o predisposición para 
hacer lo bueno; es decir, se centraba en una manera de actuar permanente del 
hombre para hacer lo bueno. Cuando los latinos traducen esa palabra, utilizan el 

                                                 
1 El Mtro. Juan Carlos Sánchez López es candidato a Doctor en Gestión Estratégica y Políticas del 
Desarrollo por la Universidad Anáhuac México Norte, y tiene una Maestría en Alta Dirección por la 
misma Universidad 
A la fecha es Coordinador Académico y de Investigación del Centro Latinoamericano de 
Responsabilidad Social (CLARES) y del Diplomado en Administración de Instituciones de 
Asistencia Social y Responsabilidad Social, programa del cual han egresado veinticuatro 
generaciones beneficiando a más de 650 Instituciones de Asistencia Social en todo el país. Titular 
de la cátedra IBM en Responsabilidad Social.  
Participa como dictaminador de proyectos sociales en el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) y es miembro activo de Unidos por Ellos (organización que tiene por objetivo ayudar a 
la población damnificada en caso de un desastre natural).  
Asimismo, ha participado activamente con conferencias en seminarios y congresos nacionales e 
internacionales con los temas de Responsabilidad Social y Desarrollo Social.  

 
2 Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad  Iberoamericana, 
y cursó la  Maestría en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac México Norte.  
Cuenta con estudios en Contabilidad y Finanzas, Economía Política de los Energéticos, Evaluación 
de Impacto de Políticas Públicas, Técnicas de Negociación y Responsabilidad Social Empresarial, 
en universidades de México y el extranjero.  
En al ámbito laboral, se ha desempeñado como subdirector de Grupo Inmuebles Austral, 
Coordinador de Asesores en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos y 
Coordinador General del Fondo para la Paz.  
Es miembro del Consejo de Administración de Primero Fianzas, y es asociado del Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). 
Actualmente funge como Coordinador de Análisis e Investigación del Centro IDEARSE para la 
Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa, que es la unidad de capacitación, consultoría e 
investigación en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sustentabilidad de la Universidad 
Anáhuac México Norte.  
Adicionalmente ha publicado artículos en los periódicos Excelsior y Reforma sobre temas de 
cambio climático, gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. 
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vocablo moralitas, que significaba simultáneamente costumbres y maneras 
permanentes de actuar o comportarse. 
 
Entre aquellos que diferencian ética de moral, algunos sostienen que “ética” sería 
la disciplina filosófica que se ocupa del comportamiento moral del hombre, 
mientras que “moral” se refiere a los valores asumidos por los individuos o grupos 
determinados. 
 
En opinión de la Doctora Adela Cortina, especialista y catedrática de Ética de la 
Universidad de Valencia, un comportamiento ético es el principio subyacente que 
debe regir a los mercados. Sin ética -es decir, un conjunto de normas, deberes y 
reglas que guían la conducta de los individuos-, los costos de transacción serán 
tan altos que no podría llevarse a cabo intercambio alguno. 
 
En efecto, la economía necesita una base de confianza y credibilidad. Ni los 
contratos ni los pactos funcionan (tampoco las negociaciones) sin esta base. Lo 
que se necesita es la moral que cree cohesión social como factor integrador. En 
una palabra, es imposible promover la competitividad, la desregulación, el 
mercado libre sin tener una base moral, porque ningún sistema económico resiste 
no tenerla. 
 
A continuación, se enumeran una serie de elementos que se han identificado para 
las empresas que estén tratando de asumir comportamientos éticos en un mundo 
de hipercompetitividad y globalización: 
 
Necesidad de una cultura corporativa. Una empresa entendida no como un 
conjunto de piezas, no como algo que produce dinero de una manera mecánica 
sino como una cultura corporativa, se reconoce como una organización. No sólo 
por las personas que la integran y las decisiones que toman, sino además por los 
valores que imperan, la conciencia que priva de éstos y la cohesión que de éstos 
se deriva. Así, la cultura corporativa es la cohesión que se genera con respecto a 
los valores que comparten todos los miembros de la empresa. Una firma que 
consigue que todos sus asociados estén compartiendo ciertos valores, es una 
entidad que estará alta de moral, que tendrá bases sólidas para anticipar, 
responder y crear el futuro, no para reaccionar únicamente hacia éste.  
 
Énfasis en el capital humano. La empresa debe tener como su principal bien al 
capital humano. Esto significa tratar a los seres humanos como corresponde, con 
dignidad, como fines en sí mismos. 
 
Abogar por la calidad total. Una empresa ética es aquella que aboga por la 
calidad total. La aspiración a la calidad va más allá de los certificados, exige un 
reconocimiento del mercado. 
 
Promover un buen clima laboral. Una empresa ética se distingue por promover 
entre sus asociados un ambiente de colaboración, participación, armonía y 
responsabilidad, que necesariamente incide en la productividad. 
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Desarrollar empresas ciudadanas. Convertirse en una empresa ciudadana 
significa tener en cuenta la Responsabilidad Social Corporativa como una 
característica indispensable para enfrentar el futuro. La ciudadanía está mucho 
más satisfecha hoy con aquellas empresas que asumen su responsabilidad social. 
 
Matizar la mercadotecnia social. No utilizar a la ética como cosmética. Una 
empresa ética es aquella que no utiliza las campañas de mercadotecnia social 
sólo con la idea de vender. El buen gobierno de la empresa debe ser en sí una 
preocupación ética de la misma. 
 
Respetar la diversidad. La empresa debe utilizar la diversidad como una fuente 
de riqueza, como una fuente de prosperidad; la empresa ética es la que enfrenta 
los problemas y los convierte en oportunidades. Es aquella que aprovecha la 
diversidad como un caudal. 
 
Crear una empresa proactiva y no reactiva. Lo reactivo es degenerativo, lo 
proactivo es creativo, anticipador. Una empresa ética es aquella que no se deja 
dominar por el “darwinismo social”, es decir, que sólo está intentando mantener 
del cortoplacismo. La idea de supervivencia empresarial tiene que casarse con la 
del apoyo mutuo y no la del exterminio. 
 
La gran tarea para la empresa del siglo XXI será ir avanzando en estos elementos, 
incluso por mera supervivencia. La empresa debe ir cambiando desde adentro, 
dotándose de calidad, valorando los recursos humanos y enfatizando la 
responsabilidad social. En palabras de Amartya Sen, “la empresa ética es un 
factor de desarrollo”. En efecto, actuar éticamente trae beneficios para la empresa 
y genera bienestar para la sociedad y los demás grupos de interés. 
 
 

Ética y responsabilidad social empresarial 
 

Dra. Laura Iturbide Galindo
3
 

                                                 
3 Economista con 20 años de experiencia profesional en el área de análisis económico y financiero 

nacional e internacional. Especialista en macroeconomía, desarrollo económico y responsabilidad 
social. 
 
Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Anáhuac y posteriormente realizó estudios 
de maestría y doctorado en economía en Cornell University, Ithaca, Nueva York, EE.UU. Ha 
cursado estudios de comercio y negocios internacionales en el World Trade Center de Rotterdam, 
Holanda y de operaciones internacionales en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU.  
 
Trabajó como economista titular en el Área Internacional del Banco Nacional de México y 
posteriormente fue titular de la Oficina de Consejos Consultivos en la misma institución, despacho 
de asesoría y promoción de negocios para los Consejeros del Banco. Ha desarrollado trabajo de 
consultoría para instituciones financieras y organismos gubernamentales. Ha sido ponente de 
asuntos macroeconómicos y economía internacional en algunos Consejos de Administración de 
empresas privadas y ocupó el puesto de Secretaria General en el Consejo Consultivo del CRECE, 
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Invitados: 
Dr. Roberto Delgado Gallart

4
 

Alfredo Esparza Jaime
5 

                                                                                                                                                     
Ciudad de México. Forma parte del Consejo del Modelo de Responsabilidad Social e Integridad en 
las Organizaciones del Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A.C. 
(COMPITE), y ocupó la Vicepresidencia del área educativa del Supply Chain Council de América 
Latina. 
Dirigió un proyecto internacional para la conformación de casos de estudio de empresas pequeñas 
y medianas exitosas para ser difundido en América Latina patrocinado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, y después uno sobre implantación de medidas de Responsabilidad Social 
Empresarial en empresas pequeñas y medianas en las cadenas de proveedores, auspiciado por el 
mismo organismo. 
Autora de varias publicaciones sobre asuntos macroeconómicos y de desarrollo económico, ha 
sido catedrática invitada en varios países de América Latina y articulista en varios periódicos y 
revistas nacionales. Varios de sus trabajos de investigación han sido publicados por revistas 
académicas nacionales e internacionales. 
Se desempeña como Coordinadora de la Maestría en Economía y Negocios y desde 1996 es 
Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), oficina de promoción para la 
pequeña y mediana empresa, con labores de información, asesoría, capacitación e investigación 
aplicada a ésta. 

 
4 A lo largo de los últimos 26 años el Dr. Delgado Gallart ha desarrollado una implacable labor 

social a favor de algunos de los grupos sociales más desprotegidos de México, a la vez que ha 
sido formador de generaciones enteras de nuevos profesionales de la labor social en México –
razón por la cual se hizo acreedor al Premio Nacional al Altruismo 2004, además de haber 
desarrollado el primer programa de posgrado en Responsabilidad Social en América Latina. 
Es Fundador y Director del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social de la Universidad 
Anáhuac y creador del “Diplomado de Administración de Instituciones de Asistencia Social” 
impartido por la Universidad Anáhuac simultáneamente en los planteles  Cancún, Cozumel, León, 
Oaxaca, Puebla, Xalapa, Quintana Roo, Torreón y Querétaro. 
Además de lo mencionado, se incluyen entre sus logros y reconocimientos los siguientes: 

 Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa (Perú, 2004). 

 Premio Latinoamericano a la Integración Social (Brasil, 2002). 

 Premio “Agustín Reyes Ponce” en Administración de Empresas (Universidad 
Iberoamericana, México, 2001). 

 Primer no-egresado en recibir la Medalla de Honor (Universidad Anáhuac, México, 2000). 

 
5 Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, 
maestro en Políticas Públicas con especialidad en política social y planeación por la London School 
of Economics y candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo.  
Se ha desempeñado en el sector público, entre otras responsabilidades como: 

 Asesor de Asuntos Internacionales y Cooperación en la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

 Director de Monitoreo Ciudadano y Director General Adjunto de Vinculación con Gobierno y 
Sociedad en la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la Secretaría de la Función 
Pública.  

Actualmente se desempeña como Director General Adjunto de Estudios y Políticas en la Unidad de 
Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública. 
Desde el 2008 es jefe de la Delegación mexicana ante el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
En el ámbito académico ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey y en el Instituto Nacional de Administración Pública. 
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La liberalización de los mercados de aviación 
(Ponencias) 

 
Víctor Hugo Valdés Cervantes

1
  

José Carlos Ramírez Sánchez
2
 

                                                 
1 El profesor Valdés es Doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad 

Anáhuac y Maestro en Economía por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Realizó sus 
estudios de licenciatura en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
en México. En sus actividades académicas imparte asignaturas en la licenciatura en Economía y 
en la Maestría de Alta Dirección de la Universidad Anáhuac. Ha sido profesor de asignatura en el 
CIDE. 
Es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (CONACyT) y es parte de la Red Mexicana sobre Competencia y 
Regulación, iniciativa encaminada a entender y promover una regulación más eficiente en México.  
Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad Anáhuac–México Norte. Antes de laborar en la Universidad Anáhuac, fue 
Consultor Asociado en Parámetro Consultores, empresa dedicada a la Investigación de Mercados 
y Evaluación de Proyectos y analista económico en la Dirección General de Investigación 
Económica del Banco de México.  
Como consultor, el profesor Valdés ha trabajado con Cementos Mexicanos (CEMEX), la firma 
Simapro Ecolo-Systems, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede 
subregional México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de 
México. Además, ha sido columnista del periódico El Economista. 
Publicaciones 

 “Regulación de Aerolíneas en México”. En coautoría con Marcos Ávalos,  editado por el 
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), 2006.  

 “Regulación, Competencia y Liberalización: El caso de las Aerolíneas en México”,  
Panorama Económico, IPN, 111(5):73-115. 

 “Regulación Económica del Transporte Aéreo en Istmo Centroamericano”. CEPAL- Sede 
Subregional México. Documentos de trabajo, 2009. 

 Una Evaluación sobre la Desregulación del Mercado de Aerolíneas en México. En 
coautoría con José Carlos Ramírez, a publicarse en la Revista Economía mexicana nueva 
época, Vol. XX, Núm. 2, segundo semestre, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, D.R. ©, CIDE (2011). 

 
2 Nació en Monterrey, N.L Cuenta con dos licenciaturas: en Matemáticas y en Economía; dos 

maestrías: en Demografía (El Colegio de México) y en Economía (CIDE) y un Doctorado en 
Economía por la Universidad de Sussex (IDS), Inglaterra en 1995. Actualmente es profesor de 
tiempo completo del Departamento de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac y está a 
cargo del área de Matemáticas del mismo. Entre  2002 y 2008 trabajó como profesor-investigador 
en el Departamento de Economía del ITESM, en donde impartió los cursos de Ecuaciones 
Diferenciales, Teoría de Control Óptimo, Procesos Estocásticos, Microeconomía y Análisis 
Multivariado. En Agosto de 2007 fue nombrado Director Académico de la División de Negocios del 
ITESM-CCM. Previamente, entre 1993 y 2002, fue director del Departamento de Matemáticas y 
Estadística del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en donde, además, ejerció 
como profesor titular por 9 años de los cursos de Control Óptimo y Procesos Estocásticos. 
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El transporte aéreo es sumamente importante para las economías de los países 
en un mundo cada día más globalizado, pues permite el intercambio de bienes y 
personas que a su vez generan mayor valor para la economía. Por ejemplo, para 
México, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en 
inglés) estimó que, en 2006, por cada dólar que pagó un viajero (en rutas dentro y 
hacia afuera del país), se generaron 2.5 dólares más para la economía. En total, el 
impacto del sector en el resto de la economía alcanzó los US $25.1 miles de 
millones o 3.0% del PIB nacional y generó 134,000 empleos. 
 
Con base en lo anterior y dado que la liberalización del transporte aéreo, una 
mayor flexibilidad para la apertura de rutas y frecuencias y la libre fijación de 
tarifas es una tendencia a nivel mundial, resulta interesante preguntarse ¿cuáles 
son los beneficios potenciales para México de liberalizar sus servicios de 
transporte aéreo? Al respecto es importante señalar que México ya liberalizó, 
parcialmente, tanto su mercado doméstico como el internacional. 
 
En el mercado doméstico, la liberalización inició a finales de los ochenta y de 
acuerdo a Valdés y Ramírez (2011) sus efectos fueron positivos, pero marginales 
en el número de pasajeros transportados y en la caída de los precios aéreos. En el 
mercado internacional, por el contrario, México ha admitido una posición mixta en 
relación a los cielos abiertos. Si bien no ha adoptado una política de este tipo, sí 
ha permitido más operaciones internacionales. 
 
En principio, una política de cielos abiertos representa una amenaza para las 
aerolíneas mexicanas, pero también implica una oportunidad para incrementar su 
eficiencia. Paralelamente, esta política es deseable bajo la óptica del beneficio que 
se genera para el resto de la economía por medio de mayor conectividad, 
incremento en el intercambio comercial y un mayor número de turistas 
internacionales. Finalmente, la liberalización de los mercados es una condición 
necesaria para minimizar la fragilidad de la industria, pues ante la salida de un 
competidor, no habría barreras regulatorias para que un nuevo agente atendiera el 
servicio.  
 

                                                                                                                                                     
También ha sido profesor en el Doctorado en Economía de El Colegio de México del curso de 
Procesos Estocásticos. Ha colaborado con instituciones privadas, como Banamex y BMV, en 
calidad de consultor en el área de riesgos e impartido cursos de sistemas dinámicos en algunas 
instituciones bancarias y públicas de Centroamérica y Sudamérica. He publicado alrededor de 50 
artículos en Journals arbitrados nacionales e internacionales y participado en congresos de 
diversos tópicos de Economía Matemática en Europa y EU. Actualmente escribe un libro intitulado 
Los Fundamentos Matemáticos del Análisis Dinámico en Economía, donde trata las distintas 
aplicaciones de la teoría de sistemas dinámicos y juegos diferenciales a Economía. Es miembro de 
la Sociedad Matemática Mexicana y del Sistema Nacional de Investigadores como Investigador 
Nacional Nivel III. Entre sus logros personales destaca la obtención de una Mención Honorífica en 
el Premio Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 1997, convocado por el Consejo 
Consultivo SEP-CONACyT; tercer lugar en el Premio Rómulo Garza 2005, Premio al mejor 
investigador del ITESM-CCM en 2005 y Premio al mejor Profesor del ITESM-CCM en 2004. 
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En conclusión, la liberalización del transporte aéreo en México puede ser un 
catalizador del crecimiento y la integración de la economía mexicana en los 
mercados globales.  
 
Referencia: 
 
Valdés, V. & Ramírez, J. (2011). Una evaluación de la desregulación de las 

aerolíneas en México. Economía mexicana, Nueva época. Aceptado para 
su publicación.  
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La dimensión bioética de la investigación biomédica 
(Ponencias) 

 
Dr. José Juan Antonio Ibarra Arias

1
 

 
La investigación científica es elemento fundamental en los procesos que 
contribuyen al desarrollo de la humanidad. La ciencia, como proceso de búsqueda 
del conocimiento y de beneficios, ha logrado que a través del tiempo la humanidad 
moldee su condición social, política, económica, cultural y ética. Es claro que los 
niveles de abstracción alcanzados por la humanidad no sólo representan mayores 
grados de complejidad en el conocimiento, sino que a su vez han sido 
influenciados por una ética particular propia de las culturas y las sociedades.   
 
Los aspectos éticos de las culturas se han desarrollado a la par de los procesos 
científicos. En otros tiempos y aun en los días presentes, el sentido ético de los 
procesos científicos ha sido minimizado en aras del conocimiento.  
 
El extremismo científico por solucionar problemas conlleva muchas veces una falta 
de responsabilidad en cuanto a los efectos y los resultados obtenidos en los 
procesos científicos. Este descuido hace que la ciencia se ponga al servicio de 
intereses absolutistas y particulares, que en cierto modo terminan por degenerar 
los fundamentos de la ciencia y la academia.  
 
El extremismo científico motivado por posturas éticas particulares conllevó a 
nocivas aberraciones como los experimentos en seres humanos durante la 
Segunda Guerra Mundial; o los experimentos del gobierno norteamericano con 
soldados y retrasados mentales tras las primeras pruebas nucleares realizadas en 
Nuevo México.  
 
En estos y muchos otros casos la ciencia ha perseguido el conocimiento pero 
cabría preguntarse: ¿el valor científico de un descubrimiento podría compensar la 

                                                 
1 El Dr. Juan Antonio Ibarra es investigador y profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Anáhuac México Norte. Tiene Maestría y Doctorado en Ciencias, así como un 
posdoctorado en el Instituto Weizmann de Israel. Fue Investigador titular en el CMN Siglo XXI y 
desde entonces se ha dedicado a estudiar estrategias de neuroprotección y neuro regeneración en 
enfermedades neurodegenerativas. Ha publicado 35 artículos en revistas de alto prestigio como 
PNAS, cuatro capítulos de libros en editoriales como Humana Press. Es editor de un libro a nivel 
internacional. Ha sido invitado a presentar conferencias en congresos internacionales; actualmente 
figura como revisor de revistas como Brain, Brain Research, Spinal Cord, J. Neurotrauma, entre 
otras. El Dr. Ibarra es Investigador Nacional Nivel 2, miembro de la Society for Neurosciences y de 
la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente forma parte  del padrón de evaluadores de 
proyectos del  CONACyT. 
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violación y vejación de la condición humana y hasta el derecho a la vida? Es por 
ello que en la actualidad resulta importante precisar las motivaciones éticas, que 
están detrás de todo proceso científico.   
 
Este panel analiza algunos de estos aspectos y comparte el punto de vista de 
expertos en el área de la salud, retomando diferentes tópicos relacionados con la 
investigación básica, la investigación clínica y la investigación en nutrición.  
 
 

La ética como base para el desarrollo de la investigación 
clínica 

 
Mtra. Marlene Llópiz Avilés 

2
 

 
Los estudios en seres humanos han permitido el notable progreso de la medicina 
en este siglo. La sociedad ha comprendido progresivamente que necesita de la 
investigación científica y aunque sus ojos están puestos en ella con esperanza, 
también lo hace con mucho sentido crítico e incluso desconfianza.  
 
Sobre la ética no todas las verdades están escritas, ni todo lo escrito es verdad. La 
ética está inmersa en un proyecto de investigación desde la concepción y 
formulación de la pregunta, hasta la publicación y difusión de los resultados y deja 
su huella presente en la práctica, cuando se aplica el conocimiento en el día a día. 
 
Existen siete requisitos que proporcionan un marco sistemático y racional para 
determinar si una investigación clínica es ética. Estos requisitos están hechos para 
guiar el desarrollo y la ejecución de los protocolos: 

1. Valor: la investigación clínica debe tener importancia social, científica o 
clínica. 

2. Validez científica: la metodología debe ser válida y prácticamente realizable, 
la investigación debe tener un objetivo científico claro, estar diseñada 
usando principios, métodos y prácticas de efecto seguro aceptadas, poseer 
poder suficiente para probar el objetivo, un plan de análisis de datos 
verosímil y debe poder llevarse a cabo.  

                                                 
2 Directora Regional para Latinoamérica en Venn Life La Sciences. La Dra. Marlene Llópiz Avilés 
ha trabajado extensamente en la investigación clínica en la realización de ensayos clínicos 
farmacéuticos multinacionales e internacionales. Tiene el grado de Licenciatura en Bioquímica de 
Austin College, es Médico Cirujano por la Universidad Anáhuac y Maestra en Salud Pública de 
Harvard University. Este año ha publicado varios artículos sobre la investigación clínica en 
Latinoamérica: The Importance of Latin America in Global Clinical Trials: Expanding Clinical 
Research Beyond Borders (Global Forum May 2010) y Tomorrow´s Progress Begins Today (Global 
Forum June 2010). Fue nombrada una de las 100 personas de mayor inspiración en la industria de 
las ciencias por los lectores de PharmavOirce y galardonada con la Medalla Liderazgo Anáhuac en 
Ciencias de la Salud 2010, por primera vez otorgada a una mujer. 
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3. Selección equitativa del sujeto: se deben seleccionar grupos específicos de 
sujetos por razones relacionadas con las interrogantes científicas incluidas 
en la investigación.  

4. Proporción favorable de riesgo-beneficio: la investigación clínica puede 
justificarse sólo cuando los beneficios potenciales son proporcionales o 
exceden a los riesgos asumidos.  

5. Evaluación independiente: la investigación clínica debe ser revisada por 
comités apropiados que no estén afiliados al estudio y que tengan autoridad 
para aprobar, enmendar o, en casos extremos, cancelar la investigación. 

6. Consentimiento informado: es el procedimiento que garantiza que el sujeto 
ha expresado voluntariamente su intención de participar en el ensayo 
clínico, después de haber comprendido la información que se le ha dado.  

7. Respeto a los sujetos inscritos: el respeto a los sujetos inscritos implica 
permitir a la persona cambiar de opinión y retirarse sin sanción, tener en 
cuenta su privacidad administrando la información de acuerdo con reglas de 
confidencialidad e informar al sujeto los datos de reciente aparición y 
cualquier nueva información acerca de los riesgos y beneficios de las 
intervenciones. 
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3 Coordinador de la Maestría en Ciencias Médicas en la Facultad de Ciencias de la Salud, 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, Karolinska Institutet Research Assistant 
Invited, Licenciatura en Químico Bacteriólogo y Parasitólogo, Maestría en Biología Molecular 
Clínica, Doctorado en Biomedicina (Nefrología), Posdoctorado Instituto Karolinska, Estocolmo, 
Suecia. Investigador Titular por doce años en el IMSS. Investigador Asociado por diez años en el 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
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El hombre, a lo largo de su existencia, ha interactuado con los animales de 
diferentes formas: alimentación, deporte, convivencia, además utilizándolos como 
modelos de estudio para reproducir algunas de las enfermedades que le aquejan. 
Entre los egipcios el halcón era símbolo de Horus, Anubis el dios chacal; para los 
griegos Zeus se convertía en un cisne o un toro para realizar sus conquistas; 
Quetzalcóatl, mezcla de ave y serpiente, es símbolo de nuestra cultura (Saunders, 
1996). Existen prácticas ancestrales que generan mezclas de caza y deporte que 
se perpetúan, en las plazas de toros, convirtiéndose en un ritual de lucha a muerte 
del hombre contra el animal. En la antigua Grecia Aristóteles trató de buscar una 
semejanza entre los animales y el ser humano, observando desde los 
invertebrados hasta los mamíferos las similitudes entre las estructuras y funciones 
de éstos (López Gómez, 2009).  
 
Erasístrato y Galeno utilizaron vivisección de animales para adquirir conocimiento, 
por lo que la experimentación con animales tiene más de mil años. La 
investigación comparativa del latido cardiaco en diferentes especies fue  realizada 
por William Harvey, empezando a crear el interés entre los investigadores para 
utilizar a los animales como modelos de investigación (Harvey & Izquierdo, 1965).  
 
Los estudios realizados desde esa época para tratar de buscar opciones para la 
salud humana han significado sacrificio y sufrimiento para los animales, aunque la 
pregunta es si el beneficio justifica el precio. Se han obtenido grandes logros en la 
medicina preventiva con modelos experimentales con un avance espectacular en 
la comprensión de diferentes enfermedades (Vaquero, 2006). La ética 
antropocéntrica descansa en la idea de que la vida humana es mucho más valiosa 
que la vida animal, noción que subyace en muchas actitudes y conductas 
habituales.  
 
Esta noción, llevada al extremo, induce a creer que la vida humana es la única que 
encierra un valor moral capaz de orientar nuestros actos (Aréchiga, 2000). La 
experimentación en animales continuará en el debate en los años por venir, 
porque será necesario ajustar el cuidado de los sujetos de experimentación a las 
nuevas oportunidades y los retos que surjan. Nadie deberá estar más interesado 
que el propio científico en el bienestar de sus animales de experimentación. 
 
Referencias 
Aréchiga, H. (2000). El uso de animales en el laboratorio de experimentación. 

Elementos México Pue 36(6),13.  
Harvey, W. & Izquierdo, J, (1965). Del movimiento del corazón. Problemas 

Científicos Filosóficos. Elementos, México Pue, (2da.), 73-79. 
López Gómez, C. ( 2009). Inteligencia animal en Aristóteles. Discusiones 

Filosóficas, 10, 69–81. 

                                                                                                                                                     
80 Congresos Nacionales, 20 Internacionales, tres publicaciones nacionales indizadas, 23 
publicaciones internacionales indizadas. 
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Aspectos éticos de la salud alimentaria 
 

Dr. Marcos Meneses Mayo 
4
 

 
La nutrición juega un papel importante en el desarrollo, crecimiento y bienestar de 
personas sanas y enfermas en cualquier etapa de la vida, lo que se traduce en 
salud y calidad de vida. Los profesionistas en Ciencias de la Salud enfrentan retos 
en el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes para ofrecer dietas de calidad que 
mejoren su  salud. En consecuencia, los aspectos éticos en salud alimentaria son 
importantes dado que la población necesita educación nutricional de calidad 
(Arboleda, 2007).  
 
Sin embargo, el bienestar en salud de pacientes sanos no sólo depende de la 
relación médico-paciente o nutriólogo-paciente, sino de los derechos del 
consumidor por la elección de su alimentación, influencia de la publicidad y 
etiquetado nutricional (Galarza, Esquivel, & Garza, 2002; Mendoza, 2009).  
 
Por otro lado, en pacientes enfermos la bioética juega un papel importante en 
nutrición clínica, dado que hay que informar el tipo de dieta que se le administrará, 
por ende este tipo de pacientes tiene derechos sobre su bienestar e integridad 
física (Mendoza, 2009; Romero, Preciado, Elton, Salazar, García, & Hall, 2008). 
Evidentemente la alimentación de las personas es el fruto de una elección que es, 
o debería ser libre; sin embargo, el qué y el cómo se ofrece la información 
alimentaria es un parteaguas y dependerá de nuestra educación, religión, 
aspectos sociales, etcétera, así como de la información que se tenga para la 
buena elección de alimentos (Mariné, & Mercè, 2006).  
 

                                                 
4 Doctorado en Química por la Universidad de Murcia, España, es académico de la Escuela de 
Ciencias de la Nutrición de la Universidad Anáhuac y miembro del SNI. Desde hace 15 años  
realiza estudios para el aprovechamiento de residuos agroindustriales, ante el CONACyT y 
FUNDACIÓN PRODUCE, estudiando hongos de la pudrición para la alimentación humana y 
animal. Actualmente ofrece cursos sobre biotecnología y nutrición (alimentos funcionales, 
conservación de alimentos e inocuidad alimentaría). Ha participado en la formación de estudiantes 
de licenciatura (2), maestría (8) y doctorado (2) y ha ofrecido más 25 conferencias nacionales e 
internacionales en desarrollos biotecnológicos, ocho artículos publicados en revistas indizadas y 
más de 45 trabajos en congresos, además de ofrecer asesoramiento técnico a empresas privadas 
del sector agroindustrial. 
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En este sentido, al tener una buena información nutricional el paciente puede 
elegir libremente sin estar expuesto al bombardeo informático de mensajes 
publicitarios que desinforman y que confunden (Mercè, 2006). Ante esta situación, 
el profesional de la salud juega un papel importante en educación alimentaria e 
incide en la mejora de la salud del paciente en cualquier etapa de la vida, ya sea 
que esté sano o enfermo. 
 
Referencias 
Arboleda, M. (2007). Significado del saber popular en alimentación en un grupo de 
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Galarza, D. D. A., Esquivel, V. J. A. & Garza, E. M. A. (2002). Médicos, pacientes y 

administradores en el ejercicio actual de la medicina en México. Medicina 
Universitaria, 4 (17), 259-268. 

Mendoza, C. (2009). Bioética, nutrición y enfermo hospitalario. Revista del Centro 
de Investigación. Universidad La Salle (México), 8(31), 51-67. 

Romero, Z. H., Preciado, C. R., Elton, P. J. E., Salazar, P. M. C., García, G. T. & 
Hall, T. R. (2008). Reflexiones desde la bioética sobre la nutriología en 
México. Revista de Salud Pública y Nutrición, 9(1), Suplemento especial. 
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Investigación aplicada al turismo 
(Mesa de discusión) 

 
 

Mtro. José Luis Luna Montoya
1
 

 
En la actualidad el turismo se presenta a nivel mundial como una actividad que ha 
pretendido reducir o disminuir la pobreza así como promover a través de su 
ejercicio el desarrollo sustentable. Ante tal situación se han tenido tanto casos 
exitosos como de fracaso, es decir, destinos y modelos turísticos a nivel local, 
nacional, regional y mundial que han tenido un impacto en la sociedad, lo que ha 
promovido en los distintos órdenes de gobierno, academia y sector privado 
“curiosidad” por conocer más acerca de este fenómeno de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
 
Ante lo descrito anteriormente se ha hecho evidente el estudio de las 
implicaciones del turismo, en especial en los aspectos relacionados con el cambio 
social y los impactos económicos. Con esta base es que se vuelve de suma 
importancia la investigación aplicada en el sector turismo, teniendo como 
temáticas principales para la mesa de debate del “VII Simposio de Investigación 
Anáhuac” tanto a nivel nacional, regional como internacional: la solución a 
problemas concretos de la industria restaurantera y de alojamiento; la evaluación 
de las políticas públicas orientadas al sector; la medición de la competitividad a 
distintas escalas; las contribuciones para mejorar  la medición de la incidencia 
económica del turismo, a diferentes escalas (nacional, regional y local); las 
aportaciones para el mejoramiento de la competitividad de las medianas y 
pequeñas empresas del sector; el desarrollo de nuevas prácticas, infraestructura y 
tecnología amigables con el medio ambiente; la evaluación y análisis de la 

                                                 
1 El Maestro José Luis Luna Montoya es Licenciado y Maestro en Geografía por la UNAM, 
especialidad en Geografía Económica. Profesor titular del Colegio de Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM. Tutor del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES). Se ha desempeñado a lo largo de más de diez años en el área docente y de 
investigación, al trabajar como Investigador externo del Departamento de Geografía Económica del 
Instituto de Geografía, UNAM. 
Es miembro del Comité Académico para el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de 
Turismo, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística. 
Se ha desempeñado como profesor-investigador en las siguientes instituciones: Universidad del 
Claustro de Sor Juana (UCSJ), Colegio de Gastronomía, Universidad de Estudios Superiores de 
San Ángel (CESSA), Profesor de asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel No. 5 
José Vasconcelos. Actualmente es Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación para el 
Turismo (CAIT). 
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afectación de los fenómenos naturales sobre el turismo, en específico del cambio 
climático y el calentamiento globlal, así como propuestas de adaptación y 
disminución de sus efectos. 
 

Participan:                  Mtro. Francisco Madrid Flores
2
 

Dra. Rocío Isabel Caballero Alvarado
3
 

Mtro. Alexander Scherer Leibold
4
 

Licenciada con Master Paulina Portillo Córdova
5
……………………..                                       

Mtra. María Isabel Ramos Abascal
6
 

                                                 
2 Director de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac. Licenciado en Turismo con 
especialidad en Planeación y Desarrollo Turístico por la Escuela Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional. Cursos de especialización en investigación de mercados y planificación 
turística de la Organización de Estados Americanos, Maestría en Administración por el Instituto 
Tecnológico de Monterrey; Diploma de Estudios Avanzados del Turismo y candidato a Doctor en 
Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. 
Se desempeñó a lo largo de 23 años en la Secretaría de Turismo ocupando diversas posiciones 
entre las que se destacan Director de Capacitación Turística, Director de Promoción Nacional, 
Director General de Turismo Interno, Director General de Desarrollo de Productos Turísticos, 
Director General de Política Turística, Subsecretario de Política Promocional, Subsecretario de 
Planeación y Subsecretario de Operación. 
Fungió dos años como Representante Regional para las Américas de la Organización Mundial de 
Turismo, con sede en Madrid, España. Durante seis años fue Presidente del Comité de Estudios 
de Mercado de la Organización Mundial de Turismo. Se ha desempeñado como consultor para el 
Banco Interamericano de Desarrollo y para la Organización Mundial de Turismo. Profesor de 
posgrado de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional.  

 
3 Estudios de Doctorado en Ocio y Potencial Humano por la Universidad de Deusto (Bilbao, 
España), Licenciada en Turismo con Maestría en Educación, experiencia profesional en el Sector 
Público como parte de la Dirección de Proyectos Estatales y de la Dirección General de Educación 
y Capacitación Turística de la Secretaría de Turismo, y en la Gerencia de Estudios de Mercado del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); en el sector privado, experiencia en el Hotel 
Radison Acapulco como trainee ejecutivo y en el área de ventas y en Grupo Senderos como 
Gerente Corporativo de Capacitación. En el sector educativo, Secretaria Académica de la 
Universidad YMCA, así como la Coordinación Académica de la licenciatura en Administración 
Turística de la Universidad Anáhuac, asimismo, cuenta con una experiencia docente a nivel 
superior de más de veinte años en instituciones educativas como la Escuela Mexicana de Turismo, 
el Instituto de Estudios Profesionales para la Administración del Tiempo Libre, Universidad YMCA, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México y Universidad Anáhuac. 

 
4 Licenciado en Administración Turística y Maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la 
Universidad Anáhuac. Coordinador de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Anáhuac 
desde 2007, Coordinador del área de empresas y servicios turísticos de la Escuela de Turismo de 
la Universidad Anáhuac. Coautor del libro El cliente y la calidad en el servicio, apoya con artículos 
de investigación en Carnepress, especializada en el sector gastronómico. Miembro de la 
International Competence Network of Tourism Research and Education que tiene presencia en 
ocho países. Coordinador responsable de los compromisos de acción social de la Escuela de 
Turismo. 
5 Becaria de la Fundación Carolina, en el programa de Master en Dirección y Gestión Turística de 
la Universidad de Alicante, España. Licenciada en Administración Hotelera por la Escuela 
Panamericana de Hotelería. Actualmente atiende en línea de Food Service Managment de la 
Universidad de Cornell. 
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Dieciocho años de experiencia laboral en establecimientos de alimentos y bebidas comerciales e 
institucionales desempeñando diversos puestos en las áreas de servicio, producción y 
administración. Organización de eventos especiales, relaciones públicas y atención al cliente. 
Coordinadora de laboratorios de bebidas Cecad-Anáhuac y de la relación entre Le Cordon Bleu y 
los alumnos de la Universidad Anáhuac. Docente de la asignatura de Servicio de Alimentos y 
Bebidas I. 
 

 
6 Candidata a Doctora por la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España; Maestra en Alta 

Gestión de Empresas Turísticas por la Universidad Anáhuac, donde también curso el Master en 
Investigación; Licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad del Valle de México. Ha 
cursado el Diplomado de excelencia de calidad en la Formación Turística en la Universidad de 
Perugia, becada por la OMT y varios cursos en el Disney Institute, entre los que destacan el 
Cultural Program en Epcot. 
 
Es instructora “M” por parte de la SECTUR y articulista en las revistas especializadas A la Carta, 
Destinos y Convenciones, Generación Anáhuac. Conferencista en foros internacionales y 
catedrática en la Universidad Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey. Entre otros nombramientos 
ocupó el puesto de Academic Manager de le Cordon Bleu en Latinoamérica y actualmente se 
desempeña como Coordinadora de Posgrado de la Escuela de Turismo de la Universidad 
Anáhuac. 
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Seguridad y desarrollo: México en el contexto global 
(Ponencias y mesa de discusión) 

 
Mtro. Juan Arellanes Arellanes

1
 

 
La Globalización es una fuente constante de oportunidades y riesgos. La 
Seguridad, por su parte, es la condición de posibilidad del Desarrollo a través de la 
consolidación de oportunidades y la disminución de riesgos y vulnerabilidades. El 
Desarrollo, para ser realmente tal, debe ser sustentable, es decir, debe basarse en 
el aprovechamiento estratégico del potencial nacional y externo para la generación 
armónica de riquezas en condiciones de respeto hacia la persona y el medio 
ambiente. 
 
Estas ideas guían las ponencias del encuentro organizado por la Escuela de 
Relaciones Internacionales. En primer lugar, se analiza la pertinencia del 
neorrealismo como instrumento de análisis de frente a una amenaza como el 
terrorismo, ante la cual se manifiestan las limitaciones de las organizaciones 
internacionales. La explicación neorrealista a la guerra contra el terrorismo define 
los intereses de los Estados en las relaciones internacionales y deja en un 
segundo papel a los organismos internacionales, entre ellos al Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguimos pues, en 
la lógica de la primacía de los Estados para el desarrollo de la política 
internacional, en un mundo que atraviesa serias cuestiones de seguridad y en 
donde las organizaciones internacionales sólo son la continuación de la política –
parafraseando a Von Clausewitz- por otros medios. 
 
En segundo lugar se discute la crisis económica actual en el contexto de la 
globalización, desde la perspectiva de que, para superarla, hay que observar lo 
que pasa en el pensamiento económico, el cual se debate entre la disyuntiva de 
regresar a la intervención y regulación del Estado en la economía o continuar por 

                                                 
1 El Mtro. Juan Arellanes Arellanes es Licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y 
Letras, y Maestro en Planeación Urbana por el Posgrado de la Facultad de Arquitectura, en ambos 
casos de la UNAM. Se ha desempeñado tanto en el sector público, en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda,  como en el sector privado, como consultor en planeación estratégica y 
ordenamiento territorial.  
Cuenta con experiencia docente de cinco años a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad 
Anáhuac, la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
Como académico ha trabajado temas de Geopolítica, Análisis territorial, Estrategia y efectos de la 
Globalización. Actualmente es profesor y coordinador académico en la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Anáhuac, y Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en 
Relaciones Internacionales. 
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la senda del liberalismo económico. Por eso, es importante reflexionar sobre las 
medidas que están aplicando los gobiernos para enfrentar la crisis, sus posibles 
consecuencias y cómo afectará todo esto al fenómeno de la globalización. 
 
En tercer lugar, se reflexiona sobre el papel de las organizaciones y foros 
multilaterales en las relaciones monetarias internacionales. En un mundo 
globalizado y de información incompleta, las instituciones y foros internacionales 
(Banco de Pagos Internacionales, Fondo Monetario Internacional, G7/G20) 
aparecen como proveedores de estabilidad en el sistema internacional. La crisis 
económica mundial que se desencadenó en agosto de 2007 representa un punto 
de inflexión para las relaciones monetarias internacionales y la articulación de un 
nuevo sistema internacional. Ante este escenario cabe preguntarse si 
efectivamente la cooperación monetaria en el marco de las instituciones y foros 
multilaterales es eficiente y también necesaria para dar estabilidad al sistema.  
 
Finalmente, se reflexiona sobre las condiciones que debe ofrecer el derecho 
internacional público ante los desafíos que establece el siglo XXI, toda vez que, a 
las desigualdades entre las naciones, sucedieron las brechas generadas por la 
globalización. Ante la multiplicación de factores agresores de la persona, la 
adopción de normas universales respetadas y aceptadas por todos, es 
impostergable. Sólo si es capaz de reinventarse el derecho internacional podrá 
volverse garante de la sobrevivencia de la especie humana. 
 
 
 
Participan:  Mtra. Catherine Prati Rousselet

2
 

Dra. Jessica De Alba Ulloa
3
 

 

                                                 
2 La Mtra. Catherine Prati Rousselet es Licenciada y Maestra en Derecho Público por la 
Universidad de Amiens (Francia). Posee estudios de Posgrado en Derecho de la Sociedad 
Internacional de la Universidad de Paris 2, Panthéon-Sorbonne.  
Radicada desde casi tres décadas en México. Ha desarrollado actividades en los sectores privado 
(inversiones extranjeras) y público (Secretaría de Salud y Turismo).  
Dedicada a la docencia y la investigación desde hace cinco años. Ha impartido clases en la UIA 
Campus México, ITESM Campus Santa Fe. Actualmente, es coordinadora académica en la 
Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac México Norte. Es investigadora 
adscrita al Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. 

 
3 La Dra. Jessica De Alba Ulloa es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de 

las Américas Mexico City College, Maestra en Diplomacia y Organizaciones Internacionales y 
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París XI (Francia).  
Ha desarrollado actividades en los sectores privado (inteligencia económica) y público (Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación). Cuenta con experiencia docente de 11 
años a nivel licenciatura y posgrado. Ha impartido clases en el Instituto de Estudios Superiores del 
Colegio Holandés, en la Universidad de París XI y en el Centro de Estudios Diplomáticos y 
Estratégicos, en París.  
Actualmente es coordinadora académica en la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Anáhuac México Norte e investigadora del Centro Anáhuac de Investigación en 
Relaciones Internacionales. 
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Mtra. Christel Bade Rubio
4
 

Mtro. Gerardo Trujano Velásquez
5
 

 
 

 

                                                 
4 La Mtra. Christel Bade Rubio es Licenciada en Relaciones Internacionales del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Maestra en Estudios Europeos por el Center for 
European Integration Studies, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn, Alemania. Cuenta 
además con un Máster en Iniciación a la Investigación en Relaciones Internacionales e Integración 
Europea y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Es Doctoranda en Relaciones Internacionales e Integración Europea del Instituto 
Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Grupo 
de Investigación Economía Política de la Integración (GREPI) del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos, Universidad Autónoma de Barcelona y del Centro Anáhuac de investigación en 
Relaciones Internacionales. 

 
5 El Mtro. Gerardo Trujano Velásquez es Licenciado en Economía, por la UNAM. Maestro en 
Desarrollo Urbano por El Colegio de México y Candidato a Doctor en Economía por la Universidad 
del País Vasco.  
Profesor en la Universidad Anáhuac (México Sur y México Norte) en las carreras de Estudios 
Internacionales, Relaciones Internacionales y Economía. Asimismo es profesor en la Maestría en 
Finanzas de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Además ha colaborado con 
diversos proyectos de investigación referidos a la innovación tecnológica con instituciones como la 
UAM-Xochimilco, la Universidad Iberoamericana, CONACyT y la Secretaría de Economía. Es 
investigador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. 
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Los problemas morales en la investigación de ética 
aplicada 

(Ponencias) 
 

Dr. Rafael García Pavón
1
 

 
La investigación acerca de cuestiones éticas en las organizaciones implica una 
serie de problemáticas éticas que hay que tener en cuenta para ser consistentes y 
coherentes con el desarrollo de la misma. Esto ocurre porque la Ética realiza un 
análisis crítico de las prácticas que son eficientes de las organizaciones poniendo 
muchas veces en tela de juicio los valores y la moralidad de ellas, lo cual genera 
un conflicto de interés pero al mismo tiempo una fuente de autoconciencia para el 
desarrollo y aprendizaje ético de la propia organización, dándole elementos de 
mejora estratégica.  
 
En este encuentro presentamos tres casos de problemáticas éticas al hacer 
investigación en temas de ética aplicada:  
 

 El caso de los conflictos creados en instituciones financieras cuando 
pretenden dar servicios de créditos o de fondos de inversión con calidad 
ética.  

 El de la participación ciudadana y sus condicionamientos éticos. 

 El caso del liderazgo efectivo de las corporaciones impulsado por criterios 
éticos. 

 
El encuentro pretende mostrar la dificultad de estas investigaciones en términos 
morales y mostrar un mapa de desarrollo ético de las organizaciones al poder usar 
la propia investigación como elemento de autoconciencia moral. 

                                                 
1 Doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Maestro en filosofía por la Universidad 
Panamericana, Ingeniero Industrial y de sistemas por el ITESM-CEM, Diplomado en Hermenéutica 
por la Universidad Intercontinental. 
Coordinador del Centro de Investigación en ética Aplicada y Valores, Axios de la Universidad 
Anáhuac, Titular de la Cátedra López Quintás”, Profesor de tiempo completo de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado. Ha sido profesor de ética para educadores, para psicólogos y economistas 
en la Universidad Iberoamericana. Diseñó el Doctorado en Humanidades próximo a abrirse en la 
Universidad Anáhuac, del que es coordinador. 
Ha publicado en coautoría con Catalina Elena Dobre el libro Soren Kierkegaard y los ámbitos de la 
existencia (2006), ha escrito y coordinado los libros Tolkien y Orwell. Los mitos y el sentido de la 
historia (2006), Mircea Eliade, símbolo de la cultura universal (2007), G.K. Chesterton y C.S. Lewis: 
Claves éticas para un mundo desacralizado (2010) y Dilemas éticos en la práctica clínica (2009). 
Ha publicado diversos artículos y ponencias nacionales e internacionales acerca de Paul Ricoeur, 
Kierkegaard, Schopenahuer, ética aplicada y justicia social. 
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Conflictos de intereses en la investigación en ética de 
instituciones financieras 

 
Dr. Rafael García Pavón 

 
Este trabajo muestra cómo los conflictos de intereses que se generan al realizar 
investigación o consultoría ética en las instituciones financieras –dígase bancos y 
casas de bolsa− con la finalidad de que sus procesos, prácticas o productos y 
servicios ofrezcan una calificación ética son la expresión concreta de la dialéctica 
antropológica y ética por la cual cada persona humana se constituye en sí mismo: 
la dialéctica entre el espíritu y el mundo, los ideales y las circunstancias, y la 
libertad y la necesidad. Por lo cual la ética de la investigación en instituciones 
financieras se plantea como el arte de poner en práctica la prudencia como virtud 
y como hermenéutica existencial que permita trazar estrategias de síntesis 
dinámicas en esta estructura dialéctica; dicho en otras palabras, de una 
responsabilidad moral sobre sus acciones y no sólo como respuesta a exigencias 
sociales. 
 
Lo presentado cobra especial importancia en nuestros tiempos, en los cuales las 
instituciones financieras son el principal proveedor de medios para la participación 
económica y la distribución de sus bienes. Se presenta en especial el caso de los 
llamados fondos de inversión éticos. La intención final es presentar cómo los 
conflictos de intereses no son resultado sólo de problemas prácticos, sino de una 
estructura inherente a la naturaleza de las acciones de las instituciones financieras 
cuando se pretende realizar los beneficios de sus servicios. 
 
 

Ética de la participación ciudadana 
 

Mtro. Mariano Robles Reyes
2
 

  

 
El punto de partida de este nuevo ensayo tiene como referencia los trabajos 
realizados por Luis Villoro respecto al tema de justicia social y ética ciudadana.  
Para Villoro, la tarea del filósofo está en partir del contexto histórico en el que se 
presenta la justicia o la injusticia social. Por este motivo, en países cuya forma de 

                                                 
2 Maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac, Licenciado en filosofía por la Universidad 
La Salle. Ha sido profesor de nivel Licenciatura y posgrado, diplomados y cursos en instituciones 
públicas y privadas como la Universidad La Salle, Universidad Motolinía, Universidad 
Iberoamericana, ITESM, Universidad Anáhuac, el Instituto de la Mujer del Estado de México, 
Tabasco y Morelos entre otros. 
Ha impartido conferencias, publicado artículos en revistas, participado en programas de televisión, 
en temas de Historia de la filosofía, Ética aplicada, Valores, Antropología filosófica, Violencia, 
Responsabilidad Social, etcétera. 
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organización ha llevado a la existencia de una mayor vivencia de la justicia social, 
pues están fundamentados sobre la base de un consenso racional entre sujetos 
iguales, el punto de partida debe ser la justicia social; pero habiendo otros países 
que no han logrado llegar a un nivel básico (al menos en algunos aspectos 
fundamentales para la vida humana), el punto de partida debe ser algo distinto: 
iniciar con el descubrimiento de la injusticia social y por tanto de la necesidad de 
propuestas de una ética ciudadana a partir de esa carencia social. 
 
Esta exposición tiene como objeto, mostrar que también es posible el acceso a la 
justicia social a partir de dicha forma negativa y para ello habremos de recorrer 
con Villoro un razonamiento de la injusticia. 
 
Sólo cuando tenemos la vivencia de que el daño sufrido en nuestra relación con 
los otros no tiene justificación, tenemos una percepción clara de la injusticia. La 
experiencia de la injusticia expresa una vivencia originaria: la vivencia de un mal 
injustificado, gratuito. (Villoro, 2009, pág. 14) 
 
Cuando se tiene presente que pueden existir ocasiones en las que está justificada 
la opción por el mal menor, ocasiones en las que no hay posibilidad de elegir un 
bien y se debe tomar una elección, podemos hablar de un daño o sufrimiento 
justificado; ante situaciones en las cuales no hay posibilidad de encontrar razón 
que justifique dicha elección por el mal para alguien o para mí, hablamos de un 
mal injustificado, es decir, falta de ética ciudadana. 
 
 
 

Ética y liderazgo en las corporaciones 

 
Adrián Ruiz de Chávez V.

3
 

                                                 
3 Candidato a Doctor en Filosofía por la Universidad Anáhuac, Posgrado en filosofía en la 
Universidad de Alberta, Canadá, Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, 
Maestría en Dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, 
Ingeniero industrial por la UNAM, Coach Ejecutivo certificado por la International Coaching Society 
de Gran Bretaña y la Sociedad Mexicana de Coaching, Marzo de 2006. 
Actualmente es Fundador y Director General del Centro para el liderazgo creativo y desarrollo 
humano, S.C., Director de estratégica y desarrollo organizacional Tu Casa Express, S.A. de C.V., 
Coordinador Académico de los programas de liderazgo y perfeccionamiento directivo del Instituto 
de Desarrollo Empresarial Anáhuac, IDEA. 
Ha sido Coordinador de la Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas de la 
Universidad Anáhuac. 
Conferencista, Vicepresidente de formación, Miembro del Consejo Directivo de la Unión Social de 
Empresarios de México (USEM). 
Coordinador editorial de la USEM, articulista regular en la revista de la USEM. 
Miembro del Consejo Directivo y Vicepresidente de Formación de la USEM, Miembro del consejo 
ejecutivo de Confederación USEM, Miembro del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, 
Presidente de la Fundación Auping de Promoción Social, A.C., Miembro fundador de la Asociación 
de la Amistad México-Canadá. 
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La empresa de negocios, suele decirse en cada vez más textos de análisis de la 
sociedad contemporánea, es la institución más significativa de nuestra sociedad, 
en particular la gran corporación globalizada, con operaciones multinacionales y 
un poder financiero abrumador. Tanto que, según el sociólogo Zygmunt Bauman 
(Tiempos Líquidos), asistimos por primera vez en la historia al divorcio entre poder 
y política: el poder real de las grandes corporaciones supera con creces al poder 
que pueden ejercer los estados nacionales para controlarlas y promover el bien 
común. De hecho, Butros Butros Ghali, ex Secretario General de la ONU, ha 
señalado que para una eficaz acción de gobierno en el mundo, será imprescindible 
que, a la par de los gobiernos nacionales del mundo, se sienten a la mesa de 
acuerdos también los grandes corporativos capitalistas (bancos, petroleras, 
empresas de tecnología y de alimentos, etcétera). En el mismo sentido, el tema 
central de discusión en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, en 
enero de 2010, era la necesidad de “repensar, rediseñar y reconstruir” el sistema 
capitalista global, a efecto de evitar situaciones como la de la crisis financiera 
vivida entre 2008 y 2010 y favorecer eficazmente su equilibrada contribución al 
desarrollo y el bienestar de los pueblos. 
 
No obstante lo anterior, incluso a pesar del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el criterio fundamental con que 
son dirigidas las grandes multinacionales es el logro del máximo rendimiento 
financiero posible a corto plazo, al servicio de lo cual se pone absolutamente todo 
lo demás.  Por esta razón, hay quien ha dicho que la RSC ha sido más cosmética 
que ética, tanto en términos de trato al personal, como en la práctica de la 
corrupción y el escaso cuidado del medio ambiente. 
 
Y es que, en el fondo, no se trata de un tema de manuales de procedimientos 
administrativos que cumplir para ser “socialmente responsables”, sino de un tema 
profundo de valores éticos en el ejercicio del liderazgo empresarial. ¿Qué valores 
perciben y viven los hombres a cargo de la toma de decisiones más elevadas en la 
empresa? ¿En qué lugar práctico se tienen los valores humanos fundamentales, 
los valores éticos y espirituales? ¿Hay valores realmente por encima de los 
valores económicos? 
 
Se dice, con razón, que en una organización, “lo que no pasa hasta arriba de la 
pirámide, no pasa”, o de otra manera: una organización termina por ser lo que son 
los hombres y mujeres que la dirigen. Los valores reales del grupo a cargo de la 
alta dirección terminan por verse reflejados en las prácticas corporativas 
cotidianas: sus objetivos, sus políticas, sus procesos, su cultura organizacional, las 
prácticas de ejercicio de la autoridad y el poder, etcétera. 
¿Qué hacer para fortalecer la formación en valores en la alta dirección? 
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Ética en medios electrónicos 
(Ponencias) 

 
 

Mtro. Rafal Tonatiuh Ramírez Beltrán
1
 

 
El trabajo da cuenta de la investigación y hallazgos que sobre el tema de cine y 
educación se han tenido en la últimos años dentro del Centro de Investigación 
para la Comunicación Aplicada, CICA, en ámbitos educativos vinculados con 
contenidos como la globalización, los valores, la docencia, el impacto de lo 
educativo más allá de lo escolar, el ambiente y la ética.  
 
Es una síntesis de cómo se puede aprovechar la experiencia cinematográfica 
desde diversas aristas que rebasan el mero entretenimiento. Se expresan en la 
presentación las tres formas de relación encontradas en el objeto de estudio: la 
relación cinematográfica, la relación comunicativa y la relación pedagógica. Esta 
última es la que se explora particularmente en este documento, en específico las 
estrategias didácticas, proponiendo usar diversos géneros cinematográficos, en el 
salón de clase de la Facultad de Comunicación, potenciando tácticas educativas 
como la pregunta generadora, el aprendizaje colaborativo, el estudio de caso, la 
resolución de problemas y las redes conceptuales para una aproximación 
compleja a la realidad. Se trata de relacionar el medio cinematográfico con la 
obtención de competencias educativas desde una óptica crítica y propositiva. Se 
proponen, además, dos formas de usar las estrategias: la primera con ejemplos de 
documentales recientes susceptibles de ser aprovechados en diferentes partes de 
la formación de los alumnos, y el trabajo de la ética con la fragmentación de la 
película en diferentes escenas siguiendo la toma de decisiones y el valor de la 
persona. 
 

                                                 
1 El Mtro. Rafal Tonatiuh Ramírez Beltrán es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(1986) y tiene la Maestría en Medio Ambiente por el Instituto Politécnico Nacional (1996) y la 
Maestría en Investigaciones en Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México (1998). Es 
Candidato a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac (2007).  
Profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México Norte e investigador 
adscrito al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Su obra editorial incluye los 
libros: Malthus entre nosotros (1997); La vida es mejor que la escuela (1998); Maestra Vida (1999); 
Con el gis en la mano (2000); Educación Ambiental (2001); Globalización cine y educación (2003); 
Desarrollo sustentable (2004) y Manual de cine y ética (2009).  
Pertenece a la NEREA (Asociación Internacional de Investigadores en Educación Ambiental). Sus 
intereses de investigación incluyen la comunicación y educación ambiental, la educación para la 
salud, el cine y la educación. 
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El eduentretenimiento y su aportación a la autoestima de 
los niños de siete a doce años en México 

 
 

Mtra. Marcela Viñals Lira
2
 

 
 
 
Este trabajo trata sobre cómo ha evolucionado el eduentretenimiento en el mundo, 
cómo es que entra a México a través de Plaza Sésamo en los años 80 y cómo se 
ha diversificado en nuestros días. 
 

                                                 
2 Desde hace tres años es la titular de la Kátedra KidZania – Anáhuac en Formación Integral. Es 

egresada de la Universidad de la Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Mercadotecnia 
Integral. 
Ha trabajado en mercadotecnia y comunicación por más de 15 años, en industrias como: 
Telecomunicaciones, Contact Centers, Seguros y Agencias de Comunicación y Relaciones 
Públicas, donde ha consultado empresas como Columbia Tristar Pictures, GNP, Dell Computer de 
México, EMC², UNITEC, British American Tobacco y Calvin Klein. 
Busca mejorar el medio ambiente, es vegetariana, activista por los animales y los derechos 
humanos. Por ello está involucrada en asociaciones como PETA (People for The Ethical Treatment 
of Animals), Amnistía Internacional y APASDEM (Asociación de Sociedades Protectoras de 
Animales de México, A.C.), entre otras. 
Ha dedicado tiempo a investigación en derechos humanos, legislación en materia animal en 
México, sustentabilidad, comercio justo y productos orgánicos. 
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Una vez establecido el entorno del eduentretenimiento, se describe la 
investigación realizada por KidZania y la Universidad Anáhuac para finalmente 
comentar las conclusiones que se obtuvieron de esta investigación, 
específicamente hablando de la autoestima de los niños entre siete y doce años 
en México, y cómo apoya el eduentretenimiento para fortalecerla. 
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La importancia de la ética y los  contenidos televisivos 
 

Mtra. Alicia Helena Hernández Barba
3
 

                                                 
3 Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Anáhuac (1999).  Estudió la Maestría en 

Educación y Pedagogía en la YMCA (2005). Actualmente es Doctorante en Comunicación 
Aplicada, en la Universidad Anáhuac. 
Se ha desarrollado en las áreas de periodismo y ha colaborando en distintas publicaciones como 
realizadora en varios cortometrajes. Actualmente es creadora, productora y  locutora junto con la 
Mtra. Doly Mallet, del programa Ruda y Cursi, transmitido por Radio Anáhuac. 
En el área docente, ha impartido cátedra desde hace once años, especializándose en el área legal 
y de contenidos mediáticos en la Universidad del Nuevo Mundo y en la Universidad Anáhuac. En el 
Colegio Merici, se desarrolló como docente en bachillerato y tutora en secundaria, creando e 
impartiendo los talleres de Creación literaria y de Apreciación cinematográfica. De igual forma ha 
impartido cursos en capacitación docente y actualmente se encuentra desarrollando su 
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Para poder entender el papel y la importancia que tiene la ética en los medios, se 
vuelve una necesidad básica definir primeramente las partes para entender el todo 
de esta aseveración. 
 
Ante todo es preciso expresar que la ética  se encuentra en todo el entorno del 
ser, ya que la persona humana se conforma en un ser ético a través de su 
interacción con el otro.  
 
La ética nos puede señalar si actuamos bien o no, por lo que guía el 
comportamiento humano. Es aquí donde interactúa la ética con el quehacer diario 
del saber hacer en las áreas de preproducción, producción y postproducción de un 
programa televisivo, donde el mensaje que se elabora está conformado por 
distintos contenidos. 
 
Cuando hablamos de contenidos hay que identificarlos como todo aquello que 
genera un mensaje y que se puede encontrar tanto en la narrativa, como el mismo 
desarrollo de los personajes, escenografía, ambientaciones, iluminación y la 
estética misma de una toma dentro de una escena. 
 
De igual forma no se vuelve trascendental el saber que, aunque sea de una forma 
inconsciente, las personas anexan actitudes y comportamientos que observan en 
los medios y los hacen propios en su actuar en el día a día. 
 
En las investigaciones que hace McQuail sobre los contenidos y los efectos de los 
mismos, nos habla sobre cuatro puntos que debemos de tomar en consideración 
al analizar los contenidos que vemos en la televisión; éstos son: 

1. Los basadas en un saber operativo, es un conocimiento que se enfoca en la 
personas que hacen el medio. 

2. Fundamentadas en el sentido común. Conocimiento que va generando el 
espectador por el mismo hecho de ser el consumidor del medio. 

3. Teorías de carácter normativo, que se definen en el contexto legal y 
deontológico y políticas sobre los medios. 

4. Teorías científico-sociales: estudian el fundamento de los efectos de la 
comunicación mediática. 

 
Para poder entender el porqué de la importancia de la comunicación en la vida 
social, ello se explicaría de la siguiente forma: los contenidos simbólicos 
constituyen una de las formas de construir la realidad social. Es una forma de 
mediación social. 
 

                                                                                                                                                     
investigación doctoral, sobre los contenidos en los programas para niños en televisión abierta, para 

proponer una co-regulación. 
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La producción del contenido es la responsabilidad de la comunidad de 
profesionales que trabajan dentro de la estructura de las industrias mediáticas con 
las constricciones que de tales organizaciones imanen, a las que se suman las 
propias limitaciones de las interacciones mediáticas. (Igartúa, 2004)  
 
Los estudios mas recientes como los realizados por la investigadora Neuedonrf en 
2002 en su libro The content análisis guidebook, donde define el análisis de 
contenido como un procedimiento de investigación cuantitativo que descansa en el 
método científico, que permita obtener descripciones sumarias de mensajes de 
naturaleza variada.  
 
Este tipo de análisis se implementa más en la investigación del periodismo, sin 
embargo a últimas fechas también se ha podido hacer en la investigación de 
publicidad y particularmente en la programación televisiva, donde se comienzan a 
crear observatorios para el análisis de los problemas sociales. 
 
Si revisamos el marco legal de la radio y la televisión, particularmente en el área 
de clasificación, se toman en consideración cuatro aspectos básicos: violencia, 
lenguaje, adicciones y sexo. Esto se encuentra en el reglamento y se habla 
detalladamente de qué es lo que se considera para marcar una programa en cuál 
clasificación. 
 
La recomendación es basar nuestras normas legales en la ética para su 
implementación en la creación de los contenidos televisivos, sobre todo si se está 
buscando calidad en los mismos. 
 
Referencias 
Biagi, Shirley (2009). Impacto de los medios de Comunicación, Estados Unidos,  

Editorial Eigth. 
Igartúa, Juan José (2004). Teoría e investigación en la comunicación social, 

Madrid 
Rebeil, María Antonieta (2010). Ética e identidad cultural, la influencia de los 

contendidos mediáticos, México, D.F., Editorial Porrúa. 
 
 

Ética e hipermedios: desafíos de la era digital 
 

Mtro. Jorge Alberto Hidalgo Toledo
4
 

                                                 
4 El Mtro. Jorge Alberto Hidalgo Toledo es licenciado en Comunicación y Maestro en Humanidades 
por la Universidad Anáhuac. Titular de la Cátedra Televisa en Innovación en Contenidos y Titular 
de la Cátedra FISAC-Anáhuac en comunicación para la responsabilidad ante el consumo. Es 
investigador titular del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA), de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Director de Medios de Global Content. 
Actualmente es Coordinador de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Anáhuac. Es coautor del libro Comunicación Masiva en Hispanoamérica: Cultura 
y literatura mediática (2005). 
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Los medios están en el centro de la experiencia, en el corazón de nuestra 
capacidad o incapacidad para encontrarle un sentido al mundo en que vivimos. 
Hoy los medios permiten entender algo de los problemas que tiene la gente, 
identificar nuevos estilos de vida, ver cómo otros resuelven problemas similares a 
los propios, explorar la realidad, tender redes de sociabilidad, establecer un 
territorio común… Así, los medios ofrecen un modo de posicionarse frente al 
mundo, a los demás y a uno mismo. Permiten mirar de otra manera la realidad y 
pensar qué lugar ocupa cada uno en ella.  
 
La era digital ha introducido una serie de modificaciones culturales que van desde 
la participación y co-producción de sentido (prosumer), creación colectiva 
(declinación del autor), creación continua (reconocimiento de la propiedad y los 
derechos de autor), la multiplicidad de interfaces (convergencia/hibridación de 
contenidos), inmersión informativa (acceso a la información) y libertad de 
expresión y de experimentación, entre otras.  
 
Ello ha generado una mayor intervención por parte del usuario sobre el contenido, 
transformación del espectador en actor, un diálogo individualizado con los 
servicios conectados, acciones recíprocas en modo dialógico con los usuarios y 
que cada uno de los espectadores recibe mensajes producidos por los otros y 
responde a ellos. Esto nos lleva a comprender los nuevos espacios mediáticos e 
hipermediáticos que definen la identidad de las nuevas audiencias, así como los 
modos en que éstos se redefinen a sí mismos.  
 
También nos lleva a pensar en la necesidad de una agenda que incluya una 
relación recíproca entre los tópicos de alfabetización digital-ética-legalidad-
responsabilidad social mediática y corresponsabilidad entre actores sociales. Este 
texto profundiza en los nuevos alfabetismos, las prácticas de socialización y 
consumo de las generaciones digitales; asimismo se presenta una propuesta de 
los beneficios de la educación medial e hipermedial al igual que una revisión de la 
institucionalización del campo. 
 
 
Referencias 
Baran, S. & Hidalgo Toledo, J. A. (2005). Comunicación masiva en 

Hispanoamérica. Cultura y literatura mediática. México: McGraw Hill. 
Baudrillard, J. (1996). El crimen perfecto. Barcelona: Anagrama. 
Bensmiller, K. (2005). Truly, madly, deeply engaged: Global youth, media and 

technology. Santa Monica, California: Yahoo!, OMD & Summit Series. 
Buckingham, D. (2005). Educación en medios: alfabetización, aprendizaje y cultura 

contemporánea. España: Paidós comunicación. 
Cassirer, E. (1985). Filosofía de las formas simbólicas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 
Cassirer, E. (2000). Antropología filosófica. México: Fondo de Cultura Económica. 
Curran, J., Morley, D. & Walkerdine, V. (1998). Estudios culturales y comunicación. 

Buenos Aires: Paidós. 
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Las adicciones como problema de salud pública y sus 

implicaciones bioéticas 
(Ponencias y mesa de discusión) 

 
 

 
Dr. Arnulfo L’Gamiz Matuk

1
 

 
Las adicciones nacen de una propensión humana universal a ingerir sustancias, 
con objeto de disfrutar los efectos físicos que producen. Las sustancias que se 
utilizan pueden variar desde las aparentemente  inocuas como el café o el té, las 
comunes como el tabaco y el alcohol y progresivamente hasta drogas como la 
morfina y la heroína, que producen  síndromes graves y bastante específicos de 
incapacidad. 
 
Es entonces que las adicciones en el mundo son un problema de salud pública, 
desconociéndose las cifras exactas de la cantidad de adictos que existen, pero es 
indudable que el daño que se ha ocasionado a la humanidad es muy severo, y su 
tendencia es todavía superior. 
 
En México, se han realizado múltiples estudios al respecto y se han tomado 
medidas sobresalientes en materia de salud pública, dirigidas a todas las edades 
pero con predominio a niños y adolescentes; destacan las realizadas contra el 
hábito del tabaco, que han permitido aumentar cuotas arancelarias y evitar el 
consumo en lugares públicos. 

                                                 
1 Médico Cirujano egresado de la UNAM con mención honorífica, tiene el grado de Maestro en 
Enseñanza Superior por la  Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el de Maestro en Salud 
Pública por la Escuela de Salud Pública de México. 
 
Ha sido catedrático de pregrado y posgrado en: Universidad Anáhuac desde hace 34 años, en la 
UNAM, en la Escuela Médico Militar, en la UAEM y en el Instituto Nacional  de Salud Pública. 
 
Es autor de cinco libros del área de la salud y de más de 25 artículos sobre Salud Pública. Ha 
dirigido 18 tesis de posgrado y 45 de pregrado. Ha sido director de cinco hospitales y unidades 
médicas, privadas y públicas. Director de Capacitación en la Secretaría de Salud y Director del 
Hospital Lic. Adolfo López Mateos del ISSSTE. 
 
Recibió la condecoración al mérito por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha sido Consejero 
Universitario de la UNAM; Consejero Académico de la Escuela Médico Militar y Consejero Técnico 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac. Actualmente es Coordinador del 
Instituto de Salud Pública Anáhuac, ISPA. 
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El objetivo de combatir las adicciones es lograr una sociedad libre, donde el ser 
humano sea el que decida con la mayor autonomía, dentro de un proceso 
educativo que  visualice su realidad física y social y contribuya  con su propio 
desarrollo integral. 
 
Es en este último aspecto en donde el aspecto moral y por lo tanto bioético tiene 
su importancia, en donde los profesionales ligados a la salud pública tienen que 
propiciar la capacidad de los hombres y mujeres de deducir, relacionar y realizar 
una conciencia crítica, buscando que se alejen cada vez más de la ingenuidad.  
 
Se deben sumar los elementos prioritarios de la salud pública y de la Bioética, 
buscar el cambio de las personas conformistas, fatalistas y egoístas por personas 
conscientes y responsables que influyan en el desarrollo de la sociedad, para 
participar el bienestar biológico, psíquico y social, para el logro de la realización 
personal, el disfrute de la vida de una manera integral, así como para evitar a toda 
costa el avance del desarrollo de adicciones que tanto daño han provocado a la 
población. 
 
 

La ética en la salud 
 

Dra. Luz María Albisua Gorostízaga
2
  

 

La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. El médico 
siempre debe buscar la verdad sobre el bien integral del paciente, debe 
cuestionarse cuál es el bien de su paciente, de la familia y de la comunidad con la 
motivación inicial de descubrir la mejor solución para aliviar el dolor y el 
sufrimiento. 
 
Tiene la obligación de evaluar periódicamente sus acciones, no sólo desde el 
punto de vista científico sino también desde el punto humanista, tomando en 
cuenta las consecuencias sobre el paciente. No todo lo que es científica o 
técnicamente posible es moralmente admisible. 

                                                 
2 Luz María Albisua Gorostízaga es médico cirujano, egresada de la  Universidad Nacional 

Autónoma de México. Tiene una especialidad de hematología  del  Hospital General de México de 
la Secretaría de Salud; una especialidad en Informática Médica en la  Fundación Arturo Rosenbluet 
y una Maestría en Bioética de la Universidad Anáhuac.  
Ha sido coordinadora académica de la  Escuela de Medicina de la  Universidad Anáhuac. 
Presidente de la Sección Académica de Bioética de la AMFEM  (Asociación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Medicina). 
Profesora de Bioética y Sinodal de exámenes profesionales, ha participado como ponente en foros 
nacionales e internacionales. Cuenta con varias publicaciones a nivel internacional y nacional. Es 
miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y de la Asociación 
Panamericana de Bioética. 
Actualmente se desempeña como coordinadora académica de la Facultad de Bioética de la 
Universidad Anáhuac.  

 



3 

 

 
El paciente tendrá que exponer detalladamente la causa que motivó la consulta. El 
médico obtiene la información necesaria y, junto con la exploración física y los 
estudios necesarios, trata de llegar a un diagnóstico de certeza para 
posteriormente iniciar un tratamiento adecuado. En esta situación intervienen 
factores como los ambientales, tecnológicos y económicos. Esta relación se 
desarrolla en un plano tanto intelectual, técnico y afectivo como ético.  
 
De esta relación médico-paciente se crea un vínculo de carácter jurídico, un 
auténtico contrato del que se derivan un conjunto de derechos y obligaciones para 
las dos partes. 
 
El médico debe buscar siempre el bien total del paciente y no sólo su bienestar; 
considerar que el enfermo es un ser angustiado; tener juicio clínico y capacidad 
técnica; poseer los conocimientos y habilidades propias de su profesión y 
mantenerlas vigentes; disposición para escuchar, informar, orientar y atender al 
enfermo con empatía y compasión, así como optimizar sus recursos económicos, 
mantener la veracidad y el secreto profesional. 
 
No es raro encontrarnos problemas de difícil solución: la salud se ha convertido en 
un negocio; los costos son elevados; se le considera al médico un proveedor y al 
paciente un consumidor; hay falta de atención en el seguimiento, falta de 
amabilidad y cortesía, excesiva tramitación y aplazamientos en los servicios de 
salud, carencia de apoyos materiales en las instituciones y, la mayor causa de 
demandas se debe a la falta de comunicación entre el médico y el paciente. 
 
Referencias 
Cortés, G. (1997). Aspectos generales de la relación médico paciente. En: J. 

Kuthy, J. Villalobos, M. Tarasco, M. Yamamoto, Introducción a la Bioética 
(pp. 37 - 55), México: Méndez Editores.  

Organización Mundial de la Salud (OMS), Temas de salud, Extraído el 30 
Noviembre 2010 del sitio Web de la OMS 
http://www.who.int/topics/es/http://www.who.int/topics/es/  

Sgreccia, E. (20007). Manual de Bioética. Madrid: BAC. 
 
 
 

Modelo Anáhuac de Prevención de Adicciones (MAPA) 
 

Dr. Juanmarco Gutiérrez González
3
 

                                                 
3 Juanmarco Gutiérrez González es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Anáhuac México Norte. Como investigador se desarrolló desde las primeras etapas de su 
formación. Fue acreedor al premio Nicolás Kauffer 2008 a la investigación en el Centro Médico 
ABC. Formó parte del equipo de expertos en materia clínica de Influenza A (H1N1) de la Secretaría 
de Salud Federal durante la reciente pandemia. Actualmente es investigador asociado en activo del 
Instituto de Salud Pública Anáhuac. 

http://www.who.int/topics/es/http:/www.who.int/topics/es/
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El Modelo Anáhuac de Prevención de Adicciones (MAPA) es una intervención 
educativa y administrativa dirigida a instituciones de educación media y superior 
en donde se integra la participación de los miembros de la comunidad educativa 
en acciones de prevención de adicciones. 
 
Está dirigida a adolescentes y adultos jóvenes porque se ha comprobado que es el 
grupo de mayor riesgo y en donde los programas preventivos han demostrado 
mayor efectividad. 
 
Tiene cinco componentes principales, los cuales a continuación se describen 
brevemente: 
 

1. Sensibilización y educación, cuyo objetivo es brindar información y 
proporcionar herramientas de manera integral a los miembros de la 
comunidad educativa con la finalidad de dotarlos de conocimientos y 
habilidades que, con base en la filosofía de la prevención integral, permitan 
evitar o reducir el uso de alcohol, tabaco y otras drogas y conductas de 
riesgo en los adolescentes y adultos jóvenes. 

2. Estrategias de intervención para el fomento del no consumo y la sana 
diversión, cuyo objetivo es realizar diferentes actividades (por ejemplo 
conferencias, foros, actividades deportivas, seminarios, congresos, cursos 
de capacitación, etcétera) que fomenten el no consumo y la sana diversión 
entre todos los integrantes de la comunidad educativa de las instituciones 
de educación. 

3. Investigación continua tanto cualitativa como cuantitativa en los integrantes 
de la institución educativa, con el fin de conocer la realidad y la magnitud 
del consumo de drogas legales e ilegales desde la admisión y durante la 
formación de todos los estudiantes. 

4. Creación de grupos de liderazgo de adolescentes, adultos jóvenes, padres 
de familia, académicos, administrativos y autoridades relacionadas con las 
diferentes instituciones educativas, con el fin de impulsar medidas eficaces 
que disminuyan el consumo de drogas legales e ilegales en la comunidad 
educativa. 

5. Gestión y adaptación de MAPA dentro de cada una de las instituciones 
educativas para que se convierta en un programa que responda a las 
necesidades específicas de cada institución. 

 

Participa: 
 

Dra. Patricia Martínez Lanz4 

                                                                                                                                                     
 
4
 Licenciada en Psicología Clínica y Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad 

Iberoamericana, Doctorado en Diagnóstico, Medición y Medida por la Universidad Anáhuac y la 



5 

 

                                                                                                                                                     
Universidad Complutense de Madrid. Investigadora Asociada B por la Coordinación de Institutos 
Nacionales de Salud de México desde 1992. Investigadora del Instituto Mexicano de Psiquiatría 
(1977-1993). Jefe del Departamento de Investigación del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia de Costa Rica (1985-1988) y colaboradora del Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental en Buenos Aires, Argentina (1994-1995. 
Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mexicano de Psicoterapia de 
Pareja y de la Universidad Anáhuac en Licenciatura y Maestría. Actualmente Directora del Centro 
Anáhuac de Investigación en Psicología (CAIP) y Coordinadora de Investigación y Estadística. 
Autora de más de sesenta publicaciones científicas, especializadas y de difusión y un libro.   
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Implicaciones del movimiento transfronterizo de turistas 
de EE UU hacia México 

(Mesa de discusión) 

 
Mtro. Juan Arellanes Arellanes

1
 

 
 
El objetivo de este encuentro es establecer planteamientos y discutir las 
implicaciones que el flujo de turistas del suroeste de EEUU tiene en los destinos 
turísticos mexicanos, particularmente la costa de Sonora. La problemática se 
aborda, en primer término, desde una perspectiva oficial resaltando las estrategias 
que el gobierno federal, a través de FONATUR, desarrolla en los principales 
destinos receptores de turistas estadounidenses a través de los Centros 
Integralmente Planeados (CIP). Posteriormente, se discuten aspectos específicos 
sobre las implicaciones tanto positivas como negativas del arribo de turistas del 
suroeste de Estados Unidos a la costa de Sonora. 
 
La primera de dichas implicaciones que se analiza son los efectos que la derrama 
turística ejerce en la economía de la región. Esta perspectiva se aborda desde un 
punto de vista econométrico, evaluando diversos indicadores tales como el 
volumen de turistas, la estadía, el gasto, la ocupación hotelera, las variaciones 
anuales del flujo turístico, etcétera. Se busca establecer una panorámica general 
del impacto económico del turismo en la región estudiada. 
 
La segunda implicación a analizar es la del intenso desarrollo inmobiliario de la 
costa sonorense, que no escapa a las implicaciones de la burbuja inmobiliaria 
iniciada alrededor de 2002 y que desde 2007 ha comenzado a desacelerarse. Se 

                                                 
1 El Mtro. Juan Arellanes Arellanes es Licenciado en Geografía por la Facultad de Filosofía y 
Letras, y Maestro en Planeación Urbana por el Posgrado de la Facultad de Arquitectura, en ambos 
casos de la UNAM. Se ha desempeñado tanto en el sector público, en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda,  como en el sector privado, como consultor en planeación estratégica y 
ordenamiento territorial.  
Cuenta con experiencia docente de cinco años a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad 
Anáhuac, la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
Como académico ha trabajado temas de Geopolítica, Análisis territorial, Estrategia y efectos de la 
Globalización. Actualmente es profesor y coordinador académico en la Escuela de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Anáhuac, y Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en 
Relaciones Internacionales. 

 



2 

 

busca vincular la dinámica local-regional con las tendencias financieras-
inmobiliarias globales. 
 
Finalmente, como una tercera implicación, se abordan las repercusiones 
socioespaciales y culturales que el flujo turístico tiene en la región, particularmente 
en aspectos como la forma urbana, las prácticas culturales y la dolarización. 
 
En conjunto se pretende que el encuentro ofrezca a los estudiantes una muestra 
de los importantes vínculos existentes entre la actividad turística y las relaciones 
internacionales. 
 

Participan: 
Mtro. José Luis Luna Montoya

2
 

Arq. Alejandra Guzmán Nuricumbo
3
 

Mtro. Hazael Cerón Monroy
4
 

                                                 
2 El Maestro José Luis Luna Montoya es Licenciado y Maestro en Geografía por la UNAM, 
especialidad en Geografía Económica. Profesor titular del Colegio de Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras, UNAM. Tutor del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES). Se ha desempeñado a lo largo de más de diez años en el área docente y de 
investigación, al trabajar como Investigador externo del Departamento de Geografía Económica del 
Instituto de Geografía, UNAM. 
Es miembro del Comité Académico para el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de 
Turismo, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) y de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística. 
Se ha desempeñado como profesor-investigador en las siguientes instituciones: Universidad del 
Claustro de Sor Juana (UCSJ), Colegio de Gastronomía, Universidad de Estudios Superiores de 
San Ángel (CESSA), Profesor de asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel No. 5 
José Vasconcelos. Actualmente es Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación para el 
Turismo (CAIT). 

 
3
 La Arquitécto Alejandra Guzmán Nuricumbo estudió su licenciatura y la Maestría en Urbanismo 

en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
Como consultora privada ha coordinado diversos proyectos de distintos niveles que involucran toda 
la concepción de proyectos arquitectónicos desde la fase de diseño hasta la elaboración de planes 
maestros de desarrollo urbano, además de la coordinación de estudios de impacto urbano y 
ambiental. 
Desde 2002 ha laborado en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, donde es Gerente de 
Diseño de Planes de Desarrollo, encargada de coordinar la elaboración, actualización e 
instrumentación de las políticas, estrategias y directrices de intervención territorial de FONATUR. 
Define los estudios y proyectos de planeación, diseño urbano y arquitectura necesarios para el 
desarrollo de los Centros Integralmente Planeados, verificando la factibilidad técnica, económica y 
financiera de los mismos.  
Ha participado en la concepción y desarrollo de algunos de los más importantes proyectos 
turísticos en el país, desde su concepción hasta el análisis de los beneficios sociales y económicos 
generados. Es una de las líderes en la definición de la imagen objetivo y desarrollo del nuevo 
Centro Integralmente Planeado de Teacapán, Sinaloa, gracias a la elaboración del Plan Maestro, 
diversos proyectos arquitectónicos y la definición de las condicionantes ambientales que regirán  la 
operación de este centro. 

 
4 Egresado distinguido de la Escuela Superior de Economía del IPN, donde obtuvo la Presea 

Lázaro Cárdenas en 1999 de manos del otrora Presidente Ernesto Zedillo. Cuenta con Maestría en 
Economía de El Colegio de México. En 2003 realiza estudios de Doctorado en el propio Colegio de 
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México y en la Universidad de California Davis. En 2006 adquiere la Candidatura a Doctor en 
Economía por El Colegio de México.  
Investigador Asociado en el CIECAS-IPN 1997-1999. En 2005 fue investigador contribuyente para 
el Banco Mundial. Fue consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo desde abril de 
2006 a octubre de 2007. Ha sido  evaluador de diversos programas sociales.  
Fue Coordinador Académico y líder del equipo de investigación binacional REAP-PRECESAM 
coordinado por la Universidad de California Davis y El Colegio de México de 2005-2008. Se 
desempeñó como Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela 
Superior de Turismo del IPN de 2008 a 2010, donde fue director de un proyecto junto con la 
Organización Mundial de Turismo. Actualmente es Profesor-Investigador de la Escuela de Turismo 
de la Universidad Anáhuac México Norte. 
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La dimensión ética en la práctica profesional del 
diseño 

(Mesa de discusión) 
 
 

Mtro. Víctor Guijosa Fragoso
1
 

 
La Escuela de Diseño, en el marco del Séptimo Simposio Anáhuac de 
Investigación, organiza una mesa de discusión sobre la dimensión ética 
profesional del diseño, a partir de los resultados que se derivan del estudio La 
concepción de la ética y la responsabilidad social en el diseño. Este estudio parte 
de la exigencia actual de la sociedad acerca de la responsabilidad que deviene de 
una disciplina que de suyo tiene como función la creación de objetos tanto 
bidimensionales como tridimensionales y el impacto en el medio ambiente y los 
entornos sociales. 
 
El diseño, hoy día, se ha constituido como una alternativa de crecimiento y 
desarrollo para las empresas por su capacidad de dar propuestas materializadas 
en objetos a las necesidades de la sociedad; sin embargo, en un contexto donde 
predomina el consumismo, las alternativas que se generan pueden ocasionar 
costos sociales y externalidades si no son evaluadas con criterios de 
sustentabilidad y eficiencia social. 
 
En el ámbito de la educación universitaria, entonces, la enseñanza del diseño 
también debe considerar los criterios que les permitan a los futuros diseñadores la 
generación de objetos que minimicen los costos sociales y los daños a nuestro 
medio ambiente.  
 
Nos proponemos, por tanto, en primer lugar y para asumir el compromiso social de 
impartir conocimientos con una dimensión ética y responsable, indagar entre 
nuestra planta docente y nuestro alumnado, cuáles son las prácticas y 

                                                 
1 El Maestro Víctor Guijosa Fragoso realizó estudios de Economía Aplicada en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Es Maestro en Administración por la Universidad 
Iberoamericana y Candidato a Doctor en Educación por la Universidad Anáhuac México Norte y la 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
Se ha especializado en las áreas de comportamiento del consumidor, de la gestión del diseño, de 
la administración y la educación del diseño. 
Es Coordinador Académico de la Escuela de Diseño y Coordinador del Centro de Investigaciones 
en Diseño de la Universidad Anáhuac México Norte. 
Cuenta con publicaciones en distintas revistas y ha impartido conferencias en foros nacionales e 
internacionales. 
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concepciones en torno al diseño de objetos. Asimismo, nos interesa conocer en 
qué medida estos actores de la educación están conscientes de la necesidad de 
diseñar no sólo a partir de criterios funcionales, estéticos y técnicos, sino también 
de criterios éticos y sociales. 
 
Los resultados de estudio los compartiremos con profesionales del diseño cuya 
trayectoria es amplia y reconocida por su influencia en el campo del diseño a nivel 
nacional, mediante una mesa de discusión que tiene como fin generar 
conclusiones y recomendaciones que puedan impactar positivamente en la 
manera de diseñar y concebir el diseño en nuestra Escuela. 

 
Participan: 

Mtro. Rafael Medina de la Cerda
2
 

Arq. Luis Almeida Real
3
 

D. I. Eduardo Calderón Muñiz
4
 

                                                 
2 Estudió la Licenciatura de Diseño en la Universidad Iberoamericana, cursó la Maestría en 
Docencia Universitaria por la Universidad La Salle; cursó la Especialidad en Educación Superior 
por la Universidad La Salle, así como un posgrado en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. Actualmente es candidato a Doctor en Humanidades por la Universidad 
Anáhuac México Norte. Fue Director del Departamento de Diseño del Despacho del Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez.  
Fue Director de Diseño e Imagen para la Secretaría de la Presidencia de la República, Director 
Creativo para Walt Disney Latinoamérica y Coordinador de Imagen Corporativa de Televisa, S.A. 
de C.V.  
En 1981 es nombrado Vicepresidente del Consejo Directivo de ICOGRADA durante la asamblea 
realizada en Helsinki, Finlandia. Es Presidente de la Academia Mexicana de Diseño para la gestión 
2010–2015.  
Fue Rector de la Universidad del Pedregal, cargo que desempeñó durante diez años. Es coautor 
del libro Tópicos en Educación Superior; Una mirada desde la FIMPES. Ha publicado diferentes 
artículos con temas educativos en diversas revistas.  
Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad Anáhuac, la Universidad del Pedregal y en la Universidad La Salle.  
Es miembro del Consejo de Compromiso Social por la Calidad de la Educación, miembro del 
Consejo de la Asociación A favor de lo Mejor, Consejero de la Fundación en Movimiento y miembro 
de la Comisión de Educación en el Consejo Coordinador Empresarial y en la COPARMEX. 
Actualmente es Secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior, A.C. (FIMPES), que agrupa a las 109 instituciones particulares de mayor 
prestigio en el país. 

 
3 Es arquitecto por la UNAM. Se dedicó al diseño gráfico a partir del trabajo realizado junto a 
Vicente Rojo en Imprenta Madero. Ha tenido la fortuna de explorar distintas áreas del diseño, 
desde la identidad gráfica, el diseño de cartel y el ámbito del diseño editorial, en donde ha 
diseñado revistas, libros de arte e informes anuales. Ha realizado proyectos muy relevantes como 
el rediseño del logotipo de la revista Artes de México y la identidad gráfica del Festival 
Internacional Cervantino. 
En 1990 se asocia con Ricardo Real para realizar el rediseño del periódico El Nacional, que 
marcaría una línea en el área del periodismo gráfico. Los suplementos de dicho diario recibieron el 
Premio Nacional de Periodismo en 1992, año en que diseñaron, también, la revista Observador 
Internacional, la cual obtuvo el Premio Juan Pablos al Arte Editorial. 
Su trabajo ha sido reconocido varias veces con el premio Quórum y ha marcado a los jóvenes 
diseñadores de nuestro país. 
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4 El Diseñador Industrial Eduardo Calderón Muñiz actualmente es Director general y socio fundador 
del despacho internacional Emblem, grupo internacional de expertos que construye y reconstruye 
algunas de las marcas más importantes a nivel mundial. 
Estudió Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Fue presidente y 
socio fundador del despacho de diseño Design Associates (78-04), Diseñador Senior con el 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (77-78) y Socio Fundador del Despacho Digrama (74-77). 
Entre algunas de las marcas que ha diseñado y empresas con las que ha trabajado se encuentran 
las siguientes: México (marca país), Unilever (Pond’s), GEO, Comex Group, Pfizer, Aeroméxico, 
GNP, Ibarra, Quaker Oats, Cervecería Cuauhtémoc, YomYom, Kimberly Clark (Huggies, Kotex, 
Pétalo), Grupo Bimbo, Imevisión.  
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El problema del plagio académico en la investigación 
jurídica 

(Mesa de discusión) 
 

Dr. José Antonio Núñez Ochoa
1
 

 

 

El principal reto al que se ha enfrentado y hoy se enfrenta la investigación jurídica 
es el plagio, también en su modalidad de “ciberplagio”. El acelerado avance que 
ha tenido la tecnología de la información a través de Internet ha generado un 
crecimiento de las publicaciones en este medio que pueden ser consultadas y 
plagiadas sin ton ni son. No existe ningún problema en consultar este tipo de 
fuentes pero siempre y cuando se haga la cita correspondiente y se dé el crédito al 
autor. En la actualidad nos encontramos ante el grave problema de que alumnos 
de licenciatura, pero peor aun, de maestría y doctorado, realizan este tipo de 
plagios sin ninguna ética. Cuando estos fraudes son detectados deben ser 
sancionados con todo rigor tanto por el profesor como por la Institución.  
 
El plagio se puede definir como un acto de deshonestidad intelectual en el que se 
usa, para fines propios, ideas de otros autores sin citarlos debidamente. En el 
plagio se copian ideas o palabras textuales de una obra ajena y no se le atribuye 
al autor el crédito debido. Se puede afirmar que el plagio surge por razones como 
la pereza y la pobreza intelectual que hoy día tienen los alumnos. También se le 
puede atribuir a la “falta de tiempo” para realizar sus investigaciones y sobre todo 
a una falta absoluta de ética. Los plagios no deben tomarse a la ligera, pues se 
trata de conductas ilícitas y la sanción que una institución imponga a estas 
conductas será la mejor acción para luchar contra este problema. 
 
 

                                                 
1 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Licenciado en Derecho por la 

Universidad Anáhuac. Titular de las cátedras: Teoría General del Estado; Derecho Constitucional; 
Amparo y Filosofía del Derecho.  
Abogado postulante en el entonces Departamento del Distrito Federal. Durante catorce años fungió 
como Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Actualmente es Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Anáhuac. 
Ha escrito diferentes obras sobre Derecho Constitucional, Política y Filosofía del Derecho. Sobre 
esos mismos temas ha dictado diversas conferencias. 
Es miembro del cuerpo directivo de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, 
Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C. (ANFADE). 
Es el Presidente del Consejo nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, 
A.C. (CONFEDE). También es miembro de la Legión de Honor Nacional. 
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Participan:                  Manuel Guerra Zamarro2 

Héctor González Berlanga3 
Luis Fernando Ávila Salcedo4 

                                                 
2 Es egresado de la Universidad Anáhuac. Terminó su doctorado en derecho en la Universidad 

Complutense de Madrid con convenio con la propia Universidad Anáhuac. Representó en diversas 
reuniones internacionales al gobierno mexicano ante la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), fue director del Registro Público del Derecho de Autor, coordinador del comité 
de derechos de autor de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados, miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual y 
miembro fundador de la Academia Mexicana del Derecho de Autor. Es titular de la cátedra de 
“Patentes marcas y derechos de autor” a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Anáhuac. 
Es conferencista, autor de diferentes publicaciones, reconocido perito y especialista en la materia 
de la propiedad intelectual; actualmente es el director general del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, presidente de la asamblea del Tratado Internacional de Berna y del tratado OMPI de 
derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 
3 Egresado de la Escuela de Derecho (1980-85) de la Universidad Anáhuac. 
Socio Director del despacho González Berlanga. Especialista en Derecho Corporativo y Propiedad 
Intelectual. 
Precursor en México de litigios colectivos muy conocidos relacionados con propiedad industrial. 
Miembro fundador del Centro Anáhuac de Propiedad Intelectual de la Universidad Anáhuac. 
Comentarista semanal en el programa radiofónico “Imagen en los Negocios”, conducido por Darío 
Celis, en la frecuencia 90.5 FM. 
Catedrático de la materia “Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas”, en la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad Anáhuac del Norte. 
Conferencista en México y el extranjero con diversas ponencias relacionadas con la legislación 
nacional de Propiedad Intelectual. 
Miembro del Consejo Técnico del Programa AVANCE (Alto Valor Agregado en Negocios con 
Conocimiento y Empresarios), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT, 2004–2010). 
Miembro de la Comisión de ANIPCO (actualmente AMITI/Asociación Mexicana de las Industrias de 
Tecnologías de Información), encargada de elaborar un proyecto de modificación a la Ley Federal 
de Derechos de Autor, en términos de la cual se incluyó en la Ley definición de programas de 
cómputo (1995–1998). 
Precursor en México de la campaña antipiratería encabezada por Microsoft y Business Software 
Alliance. 

 
4
 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia 

(1978–1983). Tesis: “Cooperativismo y legislación cooperativa en Colombia”. Doctor en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. División de Estudios 
de Posgrado (1988–1990). Tesis: “Factores Técnico–Jurídicos de la Seguridad Social”. Maestría en 
Derecho en la Facultad de Derecho de la misma institución (1988–1990) Tesis: “Desarrollo de la 
Seguridad Social a través de la OIT” (Mención Honorífica). Distinción: Medalla Gabino Barreda de 
la UNAM. Especialidad en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho, UNAM (1988). Es 
profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac; miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 2008-2011; del Comité Académico de Posgrado de la Facultad 
de Derecho y de la Asociación Colombiana de Seguridad Social. Es evaluador de Becas para 
Estudios de Posgrado en el Extranjero, CONACyT 1998. Participó en el “I Foro sobre alternativas 
de privatizaciones para el sector público colombiano”, Bogotá, Colombia, 1992. Ha sido Jurado en 
el Comité de Selección de Becarios de la OEA, 1998; conferencista en diversos eventos de 
actualización en materia de Seguridad Social organizados por la Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia (1991–1992). Conferencista por la Facultad de Derecho de la UNAM en la “XXIV Mesa 
Redonda de Derecho del Trabajo”, organizada por la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), mayo de 1989. 



3 

 

 

                                                                                                                                                     
 



1 

 

Encuentros Académicos 
15 

 

Ética y crisis financiera 
(Mesa de discusión) 

 
 

Ética y sistema financiero 
 
 

Mtro. Jorge Fregoso Lara
1
 

Dra. Liliane Pavón Cuéllar
2
 

 
El sistema financiero tiene como funciones principales la administración del 
sistema de pagos y la intermediación financiera. Su correcto funcionamiento 
garantiza la fluidez de las transacciones económicas y la adecuada canalización 
de los flujos monetarios a las distintas actividades productivas y de servicios. El 
crecimiento vertiginoso de este sector y de su gama de productos, lo ha dotado de 
una autonomía y poder que se han desvinculado cada vez más del sector real, y 
que se manifiesta a su vez en una especialización de procedimientos y en su 
integración en instituciones cada vez más complejas, donde en reiteradas 
ocasiones ni el operador entiende con precisión el funcionamiento de los 
instrumentos que ofrece.  
 
Este crecimiento se ha visto impulsado, además, por prácticas de apalancamiento 
financiero que han permitido a los bancos y a otras entidades del ramo operar con 
montos que superan los recursos propios y que comprometen el patrimonio de 
terceros. Bajo la influencia de esta evolución, el sector monetario de la economía 

                                                 
1 Licenciado en Actuaría y Maestro en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac, con 
Estudios de Doctorado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria. 
Director de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros y de la Maestría en 
Finanzas de la Universidad Anáhuac. 
Profesionalmente se ha desarrollado por quince años en el sector financiero, en empresas como: 
Acciones y Valores de México, Banco Nacional de París en el Grupo de Banca de Inversión para 
América Latina. 

 
2 La Dra. Lilianne Pavón es licenciada en economía y maestra en economía y negocios por la 
Universidad Anáhuac, y doctora en economía por la Universidad de Alcalá (España).  
Además de fungir por una década como coordinadora de Economía, ha impartido cursos a nivel 
licenciatura y posgrado en todos los programas de la Facultad. 
En investigación, ha sido titular de la cátedra Inbursa y en colaboración con Alcalá, investigadora 
de banca y mercados financieros.  
Algunas de sus publicaciones más recientes son con CEPAL (ONU) y McGraw Hill, como revisora 
técnico y redactora para AL del Samuelson (última edición). 
Además de sus labores de investigación y docencia, ha escrito más de doscientos artículos de 
divulgación, ha sido consultora y ha desempeñado diversos cargos en el sistema financiero. 
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incide en el sector real y en el bienestar social de tal manera, que ha dado lugar a 
un fuerte debate relativo a su responsabilidad social y a los alcances de su 
regulación y supervisión, un debate que se intensifica conforme el impacto de las 
crisis financieras aumenta. 
 
En este debate, han ido apareciendo gradualmente cada vez más referencias a la 
ética en o del sistema financiero, que van desde sugerir que dicho sistema 
requiere de una ética diferenciada y hoy inexistente, hasta posturas más 
moderadas que oscilan entre la ética como criterio rector de la conducta de los 
actores de las entidades financieras y una ética instrumental entendida como 
medio mercadológico para incrementar la rentabilidad de dichas entidades, su fin 
último, al menos hasta hoy.  
 
En este trabajo se profundiza en estos temas, partiendo de la ética y los valores 
cardinales, para luego centrar la discusión en el sistema financiero, sus códigos de 
ética, sus acuerdos y finalmente la importancia de su regulación y su supervisión. 

 
Referencias 
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Crisis, avance e innovación desde la perspectiva de sistemas. El caso de la 

crisis financiera de 2009 
 

Dr. Abraham Nosnik Ostrowiak
3
 

 
Las crisis son desconcertantes. Nuestra actitud frente a ellas es, generalmente, de 
perplejidad. Sin embargo, los procesos que van degenerando y acaban por poner 
en jaque a las personas, los grupos y la sociedad y sus instituciones nos 
comunican anticipadamente por medio de señales el peligro de seguir en el 
camino procurando malas prácticas (ilegales, inmorales, egocéntricas, avaras) y 
ejercitando el autoengaño para no ver el abuso ni sus consecuencias. 
 
Russell Lincoln Ackoff (1919-2009), un pensador innovador y un crítico incisivo del 
comportamiento humano dogmático y poco inteligente, alguna vez afirmó que “los 
sistemas están perfectamente diseñados para hacer lo que hacen”. 
Desafortunadamente, también sabemos que antes de mejorar, e incluso, para 
poder mejorar, los sistemas humanos (políticos, económicos, sociales, educativos, 
etcétera) deben empeorar, es decir, enfrentar sus propias crisis. 
 
Ackoff propone una teoría sencilla, clara y concreta acerca de la naturaleza, 
condiciones reales y posibilidad de mejora de los sistemas donde habita el ser 
humano. Según él, el universo, el cosmos o como se quiera nombrar a la realidad, 
se organiza en cuatro niveles energéticos o tipos de sistemas. Éstos son: 
mecánicos, biológicos, socioculturales y ecológicos. A pesar de la concreción y 
claridad del esquema de Ackoff, una tercera característica de su pensamiento es 
su profundidad. La teoría de los Sistemas de Ackoff está llena de implicaciones y 
posibles aplicaciones a todo tipo de problemas que enfrentamos como sociedad, 
incluidas las crisis financieras. 

                                                 
3 Doctor en Comunicación Social por la Universidad de Stanford en el Institute for Mass 
Communication Research con especialización en Filosofía de la Ciencia. Estudió la Licenciatura en 
Comunicación en la Universidad Iberoamericana con especialización en Teoría e Investigación de 
la Comunicación. 
Se ha desarrollado como docente universitario por más de 20 años. Profesionalmente ha 
participado como asesor de empresas e instituciones en el sector público y el tercer sector. 
Es profesor investigador del Centro de Alta Dirección de Economía y Negocios (CADEN) de la 
Facultad de Economía y Negocios.  
Sus actividades de docencia e investigación se agrupan alrededor de los temas de la Gestión 
Estratégica y los procesos organizacionales. Las líneas de investigación buscan fundamentar 
filosóficamente y explicar teórica, metodológica y empíricamente los temas de desarrollo nacional 
desde la epistemología y la psicología social de las organizaciones. 
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Entre otras implicaciones, la explicación sistémica de Ackoff nos enseña lo 
siguiente; en primer lugar, que los sistemas mecánicos se refieren a la tecnología 
y en un sentido más amplio, al mundo de las herramientas. Que el mundo de los 
seres vivos o sistema biológico requiere para avanzar, adaptarse y no 
autodestruirse de una autoridad central que estabilice la relación entre los 
poderosos (quienes tienen muchos recursos y poder) y los débiles (deficitarios en 
esos aspectos). La falta de estabilidad entre ambos deriva en conflictos, violencia 
y destrucción de valor. Que los sistemas socioculturales humanos tienen un 
potencial inmenso de desarrollo con base en la variedad de seres creativos que 
son los humanos. Sin participación no hay innovación pero sin el orden y la 
disciplina, la diversidad de talentos se desperdicia e incluso, una vez más, deriva 
en violencia y destrucción. Finalmente, los sistemas ecológicos, en tanto 
ambientes, apelan a la responsabilidad de los seres humanos al exigirles cuidar el 
impacto de su propia productividad. Ello deriva en la necesidad de imaginar 
nuevas formas de organizarse y ser productivos en comunidad. 
 
Se estima que la crisis financiera de 2009 fue más profunda que la de 1929, sin 
embargo, el tiempo de recuperación y el potencial destructivo de la primera ha 
sido hasta ahora menor que la segunda, aunque el crecimiento económico de 
muchos países, incluido el nuestro, tardará en expresarse plenamente. Desde mi 
punto de vista, uno de los marcos conceptuales que explican los avances, riesgos 
y las lecciones aprendidas en los 80 años que separan a 2009 de 1929 es la teoría 
de los sistemas de Ackoff y mi intención es compartir con los colegas del panel y 
el público asistente a la mesa mis razones para afirmar lo anterior.   
 
 

 
Participa: 

Rosa Isabel Montes Mendoza4 
 

 

                                                 
4 Es Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Cambridge, UK, en donde 
estudió también la Maestría en Teoría Política y Social. Realizó su Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es Coordinadora 
académica del Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo de la Universidad 
Anáhuac y Directora General de la firma de Consultoría Asesores Interdisciplinarios en 
Posicionamiento. 
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La mercadotecnia con sentido humano: las nuevas reglas 
del juego en un entorno incierto 

(Mesa de discusión) 
 
 

Dra. Luz Cecilia Revilla Soriano
1
  

 
Ante la crisis económica y el ambiente dinámico de los últimos tiempos surge una 
sociedad que, llena de desaliento, busca signos de esperanza en el ambiente que 
la rodea. Es por ello que ante esta nueva realidad los “mercadólogos” de hoy  
tratan de involucrar al consumidor en el impacto hacia las problemáticas sociales y 
ambientales a través de la compra de bienes o servicios de las empresas que se 
consideran a sí misma socialmente responsables. 
 
Por otro lado, en años recientes también ha surgido la preocupación desde el lado 
de las empresas de proveer “bienestar” a los consumidores a través de 
información, calidad y relaciones con el consumidor por medio de las marcas 
nacionales y principalmente las globales, que poseen el poder de atravesar 
fronteras y tener un impacto en la comunidad mundial. 
 
Es por todo lo anterior que surge la semilla de explorar diferentes tendencias de la 
Mercadotecnia que tengan como centro al “hombre” en un contexto ético y social.  
Surge así el deseo de exponer  en este seminario diferentes vertientes del área de 
Mercadotecnia que tienen y tendrán gran impacto en las dinámicas sociales del 
mundo de hoy. 
 

Consumo y bienestar 
 

Rogelio Puente Díaz
2
 

                                                 
1 La Doctora Luz Cecilia Revilla es coordinadora y profesora de la Licenciatura en Mercadotecnia 

de la Universidad Anáhuac del Norte. Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad 
Anáhuac del Norte. Cuenta con un MBA en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, un 
diplomado de Mercadotecnia en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y un Doctorado en 
Administración de Empresas. Experiencia laboral en áreas de Mercadotecnia y Compras en 
diversas empresas como Hewlett Packard, Costco y Roche. Ha desarrollado investigación en el 
área de Mercadotecnia de Servicios y de Recursos Humanos para determinar el vínculo entre 
estas dos áreas. 

 
2 Doctor por la Universidad de IOWA, realizó sus estudios de Licenciatura y Maestría en Psicología 

en la Universidad de Texas. Profesionalmente trabajó más de seis años haciendo investigación de 
mercados y consultoría de marcas. Actualmente es profesor investigador de mercadotecnia en la 
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Estamos viviendo una crisis económica mundial que ha ocasionado que los 
sistemas financieros y económicos replanteen muchas de sus conductas. Sin 
embargo, no sólo las instituciones han hecho replanteamientos sino también los 
consumidores.  La mayoría de éstos buscan obtener la mayor satisfacción posible 
o felicidad del consumo con recursos limitados. Diversas investigaciones se han 
enfocando en entender qué tipo de adquisición de bienes y servicios lleva a un 
mayor bienestar del consumidor. Uno de los principales hallazgos sugiere que la 
relación entre el consumo y el bienestar o felicidad del consumidor depende de las 
características evaluativas y adaptabilidad de los productos o experiencias (Hsee, 
Hastie, & Chen, 2008). 
 
Por un lado, los productos pueden ser fáciles o difíciles de evaluar. Por otro lado, 
también existen diferencias entre los productos o experiencias con respecto a qué 
tan fácil o difícil es el proceso de adaptación a sus beneficios. Una de las 
proposiciones sobre el tipo de consumo sugiere que los productos que son fáciles 
de evaluar por los consumidores producen un mayor bienestar. Por otro lado, los 
productos que son difíciles de evaluar, por lo general, llevan a niveles menores de 
bienestar. 
 
Otra proposición sugiere que existen productos a los que nos adaptamos 
fácilmente y que dicha adaptación hace que el consumidor obtenga rendimientos 
decrecientes con respecto a su bienestar. Los productos o experiencias que se 
resisten a la adaptación por lo general llevan a experimentar niveles más estables 
de bienestar. Combinando ambas proposiciones, podemos concluir que el 
consumo de productos fáciles de evaluar y resistentes a la adaptación son los que 
maximizan el bienestar o felicidad del consumidor (Hsee, Xu, & Tang, 2008).  
 
Estudiar los tipos de consumo que maximizan el bienestar en tiempos de crisis 
tiene importantes implicaciones, especialmente si consideramos que múltiples 
hallazgos sobre la conducta del consumidor indican que las personas cometen 
errores sistemáticos en la toma de decisiones y que, en muchas ocasiones, dichos 
errores llevan a niveles subóptimos de satisfacción. Por consiguiente, los efectos 
del tipo de consumo en el bienestar o felicidad del consumidor tienen importantes 
implicaciones para diversas disciplinas como la mercadotecnia, economía, 
psicología y política pública. Las implicaciones de estos hallazgos son discutidas. 
 
Referencias 
Hsee, C.K., Xu, F., & Tang, N. (2008). Two recommendations on the pursuit of 

happiness. Journal of Legal Studies, 37, 115-132. 

                                                                                                                                                     
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac e imparte clases de mercadotecnia 
estratégica, investigación de mercados y conducta del consumidor. 
Enfoca sus investigaciones en entender el comportamiento del consumidor alrededor de tres 
grandes temas: Emociones y toma de decisiones, Predictores de la felicidad y Efectos de contexto 
en cuestionarios de investigación de mercados y opinión pública. 
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Las redes sociales como creadoras de enlaces 
emocionales de marca con el consumidor 

 
Karla Barajas Portas

3
 

 

Las redes sociales han impactado a las empresas y a sus marcas, enfrentándose 
a influencias positivas y negativas en la percepción de los consumidores. Según 
Kotler, Kartajaya & Setiawan (2010) las marcas tienen como objetivo actual crear 
asociaciones, evocar procesos, cumplir promesas de valor, desencadenar 
emociones y crear comunidades. Dentro de este contexto, las marcas son 
consideradas como agentes de influencia social, siendo los propios medios de co-
creación de contenido los que generan la información que puede llegar a 
determinar las decisiones de los consumidores adyacentes. 
 
Este trabajo tiene como objetivo central el análisis de las herramientas on-line 
denominadas redes sociales, con la intención de determinar la influencia que, en 
términos de emoción, generan sobre el posicionamiento de las marcas en la 
mente y el corazón de los usuarios. El fundamento de esta hipótesis tiene su 
origen en la propia naturaleza humana como ente social, el cual requiere de la 
creación de comunidades con similares en donde los parámetros de influencia se 
ven afectados por las opiniones de experiencia de los otros miembros del entorno 
(Martí & Muñoz, 2008). 
 
Barry Feig (2006) asegura que las comunidades sociales sirven como medios de 
persuasión y disparadores de acción, a través de los cuales se crean enlaces 
emocionales con las marcas, llegándose incluso a generar rituales o incluso una 
propia cultura con ellas.  
 
Las herramientas sociales permiten contar historias, dar soluciones reales, 
proporcionar información relevante, mantenerse en contacto estrecho y continuo, 
generar identificación individual y excepcional, en pocas palabras tener una 
relación con el consumidor (Godin, 2006). Las relaciones humanas son una fuente 

                                                 
3 Doctorado en Marketing Avanzado en la Universidad Rey Juan Carlos de España, Máster en 
Comunicación Integral en la Universidad Complutense de Madrid, España, Máster en Investigación 
Comercial en la Universidad Rey Juan Carlos de España, Licenciada en Administración y 
Mercadotecnia en la Universidad Panamericana, México.  Ha trabajado en áreas de marketing para 
empresas como Sony Music Entertainment,y Novamedia Comunicaciones y en el área de 
publicidad como ejecutiva de cuentas de Elektra, Iusacell, Western Union, Dinero Express; en área 
de eventos para Comercial Mexicana y Grupo Salinas. En investigación sus principales líneas de 
investigación son: Medición de marca a través de la percepción del consumidor en términos de 
experiencia, sensorialidad, emoción y usos de nuevas tecnologías; e  Investigación acerca de los 
perfiles del consumo de productos Premium. 
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de generación de emociones, por lo cual si el consumidor mantiene una relación 
con la marca podríamos decir que se potencian las emociones entre ambos. 
Adicionalmente, las redes sociales cuentan con la ventaja de ser uno de los pocos 
medios de comunicación para la mercadotecnia en los cuales el usuario es quien 
da permiso anticipado de cualquier información, lo que genera sentimientos de 
aceptación y confort con el medio. 
 
Referencias 
Adamson, A. (2006). Brand Simple: How the brands keep it simple and succeed. 

New York, USA: Palgrave Macmillan. 
Bagozzi, R., Gopinath, M., & Nyer, P. (1999). The role of emotions in marketing. 

Journal of the Academy of Marketing Science , 27(2), 184-206. 
Contractor, N. (2009). The emergence of multidimensional networks. Journal of 

Computer-Mediated Communication , 14 (3), 743-747. 
Feig, B. (2006). Hot button marketing. Massachusetts, USA: Adams Media. 
Godin, S. (2006). Permission Marketing. London: Cox & Wyman . 
Holbrook, M., & Hirschman, E. (1981). The experiential aspects of consumption: 

Consumer fantasies, feelings and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 
132-140. 

Jaffe, J. (2007). Join the conversation. USA: John Wiley & Sons, Inc. 
Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc. 
Martí, J., & Muñoz, P. (2008). Engagement Marketing. Madrid: Pearson Education. 
Zarrella, D. (2010). The Social Media Marketing. Canada: O'Reilly. 

 
Nuevas herramientas en mercadotecnia para medir la 

subjetividad del individuo 
 

Mauricio Ortigosa Hernández
4
 

 
 

Podemos decir que no todo lo que tiene interés en la vida económica de las 
empresas puede ser medido. De hecho sólo ciertas partes de los fenómenos, 
hechos y relaciones son actualmente susceptibles de medición, entendiendo por 

                                                 
4 Mauricio Ortigosa Hernández es Doctor en Mercadotecnia por la Universidad de Barcelona. 
Estudió la maestría de Administración de Empresas en el ITESM-CCM. Realizó un Master en 
Marketing en la Universidad Autónoma de Madrid, un año antes cursó un posgrado en Métodos 
Cuantitativos en la Universidad de Barcelona. Además, en sus primeros años de estudio realizó la 
Licenciatura en Actuaría en la UNAM. 
En sus primeros años profesionales trabajó en el sector público en Educación para Adultos en la 
SEP y en el gobierno del Estado de México. Posteriormente, en el sector privado incursionó en el 
área de mercadotecnia, trabajando en varias agencias de investigación de mercados en la parte 
cuantitativa.  
Ha sido profesor de múltiples universidades en México y en Barcelona, incluyendo algunas 
escuelas de negocios tales como la Escuela de Administración de Empresas (EAE) en la ciudad de 
Barcelona. 
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este término una asignación numérica objetiva, quedando por tanto muchos 
aspectos de interés en el ámbito empresarial por intentar que sean mensurables al 
menos. 
 
El hecho de tener fenómenos que no son susceptibles de medir por los canales 
clásicos, ha provocado en los últimos años el surgimiento de nuevos tratamientos 
que soslayan la medición mediante la estimación subjetiva, siendo capaces de ser 
expresados numéricamente a través de lo que denominamos “valuaciones”. 
 
La captación de la realidad ha tenido lugar, en muchas ocasiones, a través de 
unos razonamientos basados en la precisión y frecuentemente se han formalizado 
a través de los esquemas clásicos de la matemática. En este caso, los modelos 
resultan una “realidad modificada”, en lugar de hacer lo contrario. Es decir, una 
adaptación de los modelos a los hechos reales. 
 
El hecho de que la formalización normalmente comporta una visión restringida, 
obliga al investigador a elegir entre un modelo preciso pero que refleja 
imperfectamente la realidad y un modelo vago pero más adecuado a la realidad.  
 
Con lo anterior queremos decir que cuando se intenta formalizar los 
comportamientos sociales en general (y en particular algunos fenómenos de 
mercadotecnia), resulta cada vez más necesario introducir esta realidad con todas 
sus imprecisiones, aunque tenga que renunciarse al concepto objetivo de la 
medida. Cuando un fenómeno no es mensurable, al menos cabe la posibilidad de 
realizar una valuación, ordenación, asignación, agrupación, relación, etcétera, lo 
que ya constituye, de por sí, una importante actividad del cerebro del hombre. Es 
por esa razón que la incorporación de toda una serie de herramientas que 
permiten el tratamiento de lo subjetivo (de lo borroso) constituye un significativo 
avance hacia el mejor conocimiento de los fenómenos, en especial de aquellos 
que se presentan en una disciplina tan reciente como lo es la mercadotecnia. 
 
 
Referencias 
Gil Aluja, Jaime (2002). Introducción a la teoría de la incertidumbre en la gestión 

de empresas. Vigo, España: Editorial Milladoiro. 
Gil Aluja, Jaime (2002). La pretopología en la gestión de la incertidumbre,  

Discurso de investidura como Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de 
León. León, España: Secretariado de Publicaciones y medios visuales. 
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Ética y medio ambiente: riesgo, problemas y soluciones 
(Mesa de discusión) 

 
Dr. Carlos Cuevas Covarrubias 
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Dra. Teresa Kwiatkowska
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Dr. Wojciech Szatzschneider
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vinculación. Como investigador tiene especial interés en el Análisis de Curvas ROC, en las técnicas 
de Clasificación Estadística y en el Reconocimiento de Patrones, así como sus aplicaciones en 
Ciencias Actuariales, Finanzas, Mercadotecnia y Medicina. 

 
2 La Doctora Teresa Kwiatkowska es Profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la 
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Autora del libro Controversias de la Ética Ambiental (2008), coautora del libro Naturaleza y mundo 
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La reflexión sobre diversos aspectos de la naturaleza y los valores humanos a 
partir de los cuales teóricamente se pueden apoyar acciones y políticas que den 
resultados en materia de conservación y mejoramiento del entorno, habitualmente 
giran alrededor de la idea de naturaleza (biocentrismo) o a la de ser humano 
(antropocentrismo). 
 
Las perspectivas biocéntricas, ecocéntricas o simplemente no-antropocéntricas le 
atribuyen un valor intrínseco a las formas de vida no humanas, en virtud del cual 
buscan la protección de los ecosistemas y de las especies. 
 
Desde la Antigüedad clásica, el tema de la consideración moral de los animales 
no-humanos y de otros seres vivos ha formado una parte significativa del debate 
perenne que va más allá de su utilidad, comúnmente aceptada, a los humanos. 
Pensadores clásicos como Homero y Aristóteles e intelectuales cristianos, como 
San Agustín y Hildegard de Bingen, concedieron un valor en sí a todas las cosas 
vivientes por virtud del alma.  
 
Actualmente, estas propuestas descendieron al terreno de la praxis social. Con los 
movimientos en favor de los derechos animales la ética ambiental alcanzó un 
status de ética aplicada al ofrecer métodos viables para determinar orientaciones 
de personas y posteriormente las acciones correspondientes.  
 
Sin embargo, las propuestas basadas en derechos son fundamentalmente 
individualistas, atomistas y opuestas a la interpretación que pone a las especies y 
no a los individuos en el centro del debate sobre la protección de la biodiversidad, 
enfoque que las convierte más en obstáculos que en medios efectivos para la 
conservación. 
 
Los derechos conllevan responsabilidades, al menos para los seres humanos. El 
concepto de administrador (stewardship) confía al ser humano la protección de lo 
que es valioso en la naturaleza. Sin embargo, los sistemas legales no dejan en 
claro quién tiene la obligación de preservar la biodiversidad de áreas naturales 
invaluables, donde la destrucción del hábitat se encuentra entre los factores de 
riesgo más significativos que enfrentan las especies en peligro de extinción, como 
lo son el bosque tropical y los pantanos, entre otros. Además, esto ocurre en un 
mundo donde millones de personas sufren malnutrición, hambre y extrema 
pobreza. Entonces, ¿cómo se deben asignar las responsabilidades para proteger 
el medio ambiente y a la vez resolver las enormes desigualdades sociales y 
económicas? 
 

                                                                                                                                                     
(2010) Principal-Agent approach to environmental improvement policies. Banach Center 
Publications # 90 Polish Academy of Sciences, Polonia. 
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La mayoría de las propuestas antropocéntricas de la ética ambiental se basan en 
la tradición utilitarista, común a nuestra cultura política. Tenemos obligaciones 
hacia la naturaleza y sus criaturas porque nos son directamente útiles, tanto 
estética como económicamente. 
 
El antropocentrismo ve la naturaleza como un ambiente cultural, trascendente a la 
vida humana y su desarrollo. Pone énfasis en los derechos ambientales humanos 
para limpiar el aire y el agua, como un seguro y saludable almacenaje de 
alimentos, y en una naturaleza balanceada. Sugiere el cuidadoso manejo de los 
recursos naturales para nuestro beneficio, ya que el mundo natural ofrece una 
amplia gama de valores físicos, biológicos, espirituales y estéticos esenciales a la 
vida humana. Reconoce los límites del crecimiento económico desmedido y tiene 
como objetivo una versión sustentable de desarrollo. También reflexiona sobre 
necesidades a largo plazo para conservar los beneficios de los recursos naturales 
para generaciones futuras. En fin, sintetiza el problema de la conservación en el 
“inteligente manejo” de los recursos naturales.  
 
Una tercera posición puede ser formulada no tanto en términos de quién cuenta 
moralmente sino en términos de cuánto cuentan las cosas. Tal vez todos los 
elementos vivientes tienen un valor intrínseco de algún tipo o grado y no deben ser 
tratados en función de los caprichos humanos. 
 
La verdadera ética para nuestra casa natural que compartimos con todos los seres 
que viven en ella requiere que los miembros moralmente capaces cuiden este 
hogar y actúen de tal forma que le permitan seguir existiendo en los tiempos por 
venir.  
 
La persona virtuosa, al combinar la delectación en la naturaleza con un fuerte 
sentido de lo moral en su trato hacia ella, hace que sus actividades desemboquen 
en el bienestar de la sociedad y de su ambiente.  
 
El camino hacia el bien que buscamos yace en el valor de la justicia para las 
presentes y las futuras generaciones, y en el uso sustentable de la naturaleza. 
Sólo así podremos evitar la degradación del planeta que nos sustenta. 
 
 

Más vale encender las lámparas que maldecir las tinieblas 
Dra. Teresa Kwiatkowska 

 
Desde el inicio de las civilizaciones  y donde quiera que han aparecido, los seres 
humanos han alterado su ambiente físico y biológico. Durante gran parte de 
nuestra trayectoria, las condiciones naturales han definido las posibilidades y los 
horizontes de las sociedades. La consiguiente alteración sustancial de la 
vegetación, la degradación de los suelos, la modificación del paisaje y la 
explotación de los bosques a lo largo de milenios han sido extensas y profundas. 
Muchos cambios ambientales de importancia significativa se gestaron en las 
sociedades preindustriales. Sin embargo, durante los dos últimos siglos, la 
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vertiginosa expansión de la industrialización, de la tecnología y de las poblaciones 
se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad del planeta. La posibilidad 
de los cambios climáticos, la contaminación de los mares, la desertificación, la 
destrucción de la biodiversidad y la erosión del suelo han sido ampliamente 
reconocidos, así como también la apremiante exigencia de enfrentarlos por medio 
de la conservación, el control demográfico, la reducción de la contaminación y el 
sabio uso de los recursos naturales. 
 
La solución efectiva al progresivo deterioro del ambiente natural requiere de una 
perspectiva global en lo que es un vasto contexto de retos actuales para la 
humanidad. El problema se agudiza porque los procesos bióticos, químicos  y 
físicos que hacen del mundo un lugar adecuado para la vida no son bien 
conocidos y el público suele ignorarlos. Eventos complejos no pueden analizarse 
del todo o ubicarse dentro de las pautas familiares de comportamiento. El proceso 
de toma de decisiones deja de ser una operación automática y segura. Se vuelve 
nebuloso, hecho que no reduce la urgencia de la decisión, pero sí permite resaltar 
su dificultad. El mérito científico, por sí solo, si bien es una condición necesaria, 
rara vez significa una condición suficiente para enfrentar nuevas situaciones.  
 
Tenemos que ir más allá de los criterios científicos para llevar a cabo una reflexión 
sobre la lógica interna de nuestro comportamiento con el mundo natural, con el fin 
de formar actitudes que favorezcan la unidad en la diversidad y la convivencia con 
los seres vivos que comparten la biosfera con la humanidad. 
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La investigación en arquitectura desde la academia en 
una sociedad mediática: relevancia de la dimensión ética 

 
Mtra. Carmelina Martínez de la Cruz

2
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utópica y sus repercusiones. 
Colaboró como coordinadora editorial en la revista Casas & Gente durante cinco años y 
actualmente es colaboradora en publicaciones de difusión como las revista ESCALA y SPOT.  
Ha cursado distintos diplomados en filosofía como “Filosofía Occidental: el siglo XX”, y “Filosofía 
Occidental: Momentos esenciales de Tales de Mileto a Nietzsche”, en la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. 
Colaboró en el seminario Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos (HAYUM), del cual 
se publicaron varios tomos como resultado de las investigaciones, participó como coautora en la 
publicación de los tomos de los siglos XVIII y XIX, editados por el Fondo de Cultura Económica. 
Dentro del seminario HAYUM, participó en varios encuentros y como ponente.  
Actualmente es Coordinadora Operativa de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, 
donde también imparte materias de Teoría de la Arquitectura. 
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La investigación es un proceso exploratorio que nos ha permitido a los seres 
humanos incrementar nuestros conocimientos acerca de situaciones determinadas 
y hechos específicos, acercándonos a través de un método a delimitar aspectos 
sobre la realidad.  
 
Es en la valoración de esta realidad, a través de su descripción, análisis e 
interpretación que se expresa una ética propia del investigador inmerso en una 
determinada cultura y sociedad.  
 
Pero ¿por qué es tan relevante la dimensión ética en la investigación en 
arquitectura? Y ¿por qué enfatizar la visión desde la academia? 
 
Para abordar estas interrogantes quisiera citar a Josep Muntañola: 
“La educación es la única vía para dirigir a los arquitectos a una nueva actitud 
pública hacia la investigación sobre la arquitectura …las escuelas no han sido una 
vía de investigación alternativa de la práctica y la teoría de la arquitectura, porque 
el paradigma de lo que es un arquitecto ha sido dictado desde fuera de la 
universidad”. (Muntañola, 2004) 
 
Mencionaré dos de los medios en que la dimensión ética de la investigación 
pudiera fortalecer lo que un arquitecto es desde la academia: 
 

1. La responsabilidad que el arquitecto dedicado a la academia debe adoptar 
como responsabilidad propia en la investigación sobre arquitectura, 
reflejando sus valores. 

2. Las publicaciones sobre arquitectura promovidas desde la academia y la 
participación en diversos foros para la difusión de distintas líneas de 
investigación. 

 
De acuerdo con Hans Küng, para denotar la importancia de la responsabilidad 
ética no sólo de los arquitectos sino de cualquier investigador, partimos de que: 
 

la ética mundial no se orienta a una responsabilidad colectiva 
que de algún modo pudiera exonerar al individuo… Se dirige 
particularmente a la responsabilidad individual de cada uno 
en su puesto en la sociedad. (Küng, 1990) 

 
Se abordan también distintas situaciones que comprometen al investigador en 
aras de su interés personal en las publicaciones, así como el “compañerismo” 
denotado en los dictámenes de los artículos para las mismas.  
 
Y se concluye con la reflexión de lo que nos depara la era digital con la textualidad 
electrónica y el reconocimiento de los créditos de autor en notas, referencias y 
citas.  
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Responsabilidad social en intervenciones en el espacio 

urbano: la ciudad. 
 
 

Arq. Alejandro García Lara
3
  

 
Hablar de responsabilidad social en las intervenciones en el espacio urbano, se 
antoja algo sumamente vago y abstracto, o también muy amplio o corto y hasta 
pequeño si no somos capaces de establecer o fijar la dimensión y beneficios que 
conlleva. 

                                                 
3 El Arquitecto Alejandro García Lara es egresado de la Universidad Iberoamericana y Candidato al 
Grado de Maestro en Ciencias Sociales (Sociología Urbana) en el Departamento de Ciencias 
Políticas y Administración Pública de esa misma Universidad. 
Tiene diplomados en Planificación Urbana y Vivienda de Interés Social por la ENEP- ACATLAN; en 
Forestación Urbana y Arquitectura de Paisaje por la  Universidad de Tucson, Arizona, EUA y la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C.  y en Administración Profesional de Proyectos, 
por el Project Management Institute, Escala- México. 
Su experiencia profesional en el área de Arquitectura, Urbanismo y Edificación incluye a 
dependencias del Sector Público como Minera Carbonífera, Río Escondido de Coahuila- Secretaría 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), la realización del plan Maestro y ejecución del 
proyecto de vivienda y del Centro Minero Nacional en Pachuca, Hidalgo; la Coordinación General 
de Reordenación Urbana y Protección Ecológica. Fue Director de Instrumentos de Desarrollo 
Urbano. Coordinador en la recuperación del Antiguo Colegio de San Ildefonso.  
En la iniciativa privada, ha formado parte de M.G.M. Arquitectos S.C. Grupo de Diseño Urbano; 
CAABSA-EAGLE. Residuos Sólidos. Guadalajara, Jal.; De-Met. Desarrolladora Metropolitana, 
donde obtuvo el Premio Nacional de Vivienda 2000; APEX Operadora, con el Premio Nacional de 
Vivienda 2004; OPUS OPERADORA. Proyecto Chrysler de 3200 departamentos. URBI. Proyectos 
de vivienda para el  Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. 
Como Asesor y consultor, ha sido Director Responsable de Obra de la Ciudad de México; Asesor 
de la ONU en la Rehabilitación del Hospital en el Departamento de Trujillo y del Edificio del Palacio 
de los Ministerios para nuevo Museo de Historia Nacional en Honduras, Centroamérica. Asesor de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal. Asesor de la 
Coordinación de Proyectos Especiales UNAM Arq. Felipe Leal. Proyecto Nueva Imagen del 
INFONAVIT. Asesor y Coordinador de Proyectos en la Dirección de Vinculación de la UNAM. 
Asesor externo y Asociado de Alberto Kalach. Premio Nacional de vivienda 2006. 
Miembro del Consejo Asesor para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México. Como 
docente, ha sido profesor de cátedra del ITESM, Campus Ciudad de México, de la UIA, Campus 
Santa Fe, y de la Universidad Anáhuac Campus Norte, como Coordinador del Programa de 
Servicio Social de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac, con la Delegación Miguel 
Hidalgo (2008). 

 

http://www.pa.upc.edu/Varis/altres/arqs/08sobre_busqueda_nucleo.pdf
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El espacio urbano, ¿eso qué es? ¿Quién lo crea, quién la hace, quiénes participan 
o participamos?  ¿Lo disfruta alguien, lo sufren algunos o por el contrario somos 
todos los que de una u otra forma intervenimos en él?  Y si tuviéramos que 
participar o hacer algo en él, podríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Por dónde 
iniciaríamos? 
 
Ante esta serie de cuestionamientos, para este ejercicio, debemos iniciar por lo 
más elemental estableciendo y reconociendo dos “hechos” que en el tiempo se 
conjuntan y en los cuales debemos reflexionar, el primero de ellos: espacio 
urbano, como el edificado y el no edificado, y el segundo: la “responsabilidad” de 
“verlo, crearlo, atenderlo y preservarlo”, con visión y perspectiva comprometida 
nos corresponde a nosotros, a nosotros  todos los ciudadanos, pero en particular a 
aquellos que hemos sido formados y entrenados y los que estamos iniciándonos 
en esta tarea para entender al hecho urbano: la ciudad como el espacio de 
convivencia natural de la sociedad. 
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Ética en los programas de salud pública 
(Mesa de discusión) 

 
 

LA ÉTICA Y LA SALUD PÚBLICA 
 
 
 

Dr. Arnulfo L’Gamiz Matuk 
1
 

 
 

La Ética se ubica como una ciencia que se dedica a aspectos universales para 
encaminar la conducta humana al bien del individuo, la familia y la comunidad, y 
teniendo en cuenta  que algo es bueno si favorece el desarrollo del ser humano y 
de la vida en general. Nos sitúa en el área en donde se valora la ética en cualquier 
acto humano. 
 
El objetivo de esta materia  en la época actual se orienta a trabajar con una Ética 
que pueda ser compartida por todos los seres humanos, cualesquiera que sean 
sus creencias y comprendiendo  un acuerdo sobre lo mínimo necesario para vivir 
en armonía social de una manera digna. Se constituye por la aceptación de la 
racionalidad compartida y por el rechazo de toda intransigencia excluyente, siendo 
un elemento básico sobre el cual se puede construir un proyecto colectivo de 
sociedad que facilite a cada hombre su crecimiento. 
 

                                                 
1 Médico Cirujano egresado de la UNAM con mención honorífica, tiene el grado de Maestro en 
Enseñanza Superior por la  Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el de Maestro en Salud 
Pública por la Escuela de Salud Pública de México. 
Ha sido catedrático de pregrado y posgrado en: Universidad Anáhuac desde hace 34 años, en la 
UNAM, en la Escuela Médico Militar, en la UAEM y en el Instituto Nacional  de Salud Pública. 
Es autor de cinco libros del área de la Salud y de más de 25 artículos sobre Salud Pública. 
Ha dirigido 18 tesis de posgrado y 45 de pregrado.  
Ha sido director de cinco hospitales y unidades médicas, privadas y públicas. Director de 
Capacitación en la Secretaría de Salud y Director del Hospital Lic. Adolfo López Mateos del 
ISSSTE. 
Recibió la condecoración al mérito por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Ha sido Consejero Universitario de la UNAM; Consejero Académico de la Escuela Médico Militar y 
Consejero Técnico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Anáhuac. 
Actualmente es Coordinador del Instituto de Salud Pública Anáhuac, ISPA. 
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Lo anterior está entonces íntimamente ligado con el área de la salud y en 
particular con el de la Salud Pública, que debe apoyarse en la Ética para poder 
precisamente al desarrollo humano el sentido positivo que lleva implícito el 
procurar el bienestar físico y mental de la población.   
 
La salud es un bien fundamental  incluso plasmado en el aspecto legislativo, como 
es en México en el IV artículo constitucional que cita el Derecho a la Protección de 
la Salud como una de las garantías individuales, y en el aspecto general por estar 
la salud ligada a la posibilidad de vida y a la calidad de la misma. 
 
En la salud pública se visualiza este aspecto como  un derecho, que  implica que 
el Estado tiene el deber de crear las condiciones necesarias para que la población 
pueda mantener su salud. Igualmente como un principio de justicia, debe 
garantizar, en forma equitativa, a todos los habitantes del mundo, la asistencia 
sanitaria, al formar parte del mínimo vital que toda sociedad debe proveer a sus 
integrantes.  

 
 

Comunicación asertiva en la Salud Pública 
 
Esta plática trata sobre la comunicación y la conducta asertivas como habilidades 
sociales, las cuales pueden ser desarrolladas y de esta forma, mejoran el desempeño en 
las acciones de Salud Pública. 
 
Asimismo, se analiza la vinculación existente entre las dificultades que muestran algunos 
profesionales de la salud para comunicarse efectivamente y manifestar una conducta 
adecuada, y los problemas en su autoimagen y  su la autoestima. 
 
Se comentan diversas creencias y pensamientos, asociados con las conductas asertivas y 
no asertivas. Finalmente, se hace referencia al campo de la salud y la relación entre 
asertividad y profesionales de  la salud. 
 
 
Asertividad en la práctica de la Salud Pública 

Las profesionales que practican la conducta asertiva son más seguros de sí mismos, más 
transparentes y fluidos en la comunicación. 
 
El profesional que se caracteriza por tener una comunicación asertiva evita que lo 
manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una autoestima más 
alta, tiene más capacidad de autocontrol emocional y muestra una conducta más 
respetuosa hacia las demás personas.  
 
Las personas asertivas tienen la capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y 
hacérselas saber a otras personas con firmeza y claridad. A la vez, aceptan que éstas 
tienen exactamente el mismo derecho de hacerse valer. Por esta razón, expresan sus 
ideas o reclamaciones con cortesía y escuchan con respeto las reclamaciones o ideas 
que manifiestan las demás personas. Lo anterior está íntimamente ligado con la Ética, 
que es el elemento central del seminario en el cual se presenta este trabajo. 
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Ética en la prevención de las adicciones 
 
 

Dra. Patricia Martínez Lanz
2
 

 
 

La ética se refiere a conceptos involucrados en el razonamiento práctico a través del 
análisis, la evaluación y el desarrollo de criterios morales normativos e implica un juicio 
sobre nuestras acciones. Es el conjunto de normas y reglas que poseen carácter 
normativo, que surgen y se desprenden de un conjunto de valores y principios que se 
adoptan para fines de normar conductas o comportamientos sobre problemas morales 
(Moore, 1959). 
 
La ética, al igual que las costumbres, ha dependido de la época, del lugar y de la forma 
de pensar, en una estrecha relación con el marco filosófico correspondiente.  
 
El estudio de la ética desde el punto de vista de la práctica de la salud se concreta en 
el acto que transcurre entre sus dos protagonistas: el profesional de la salud y el 
paciente. La ética es una disciplina rectora del comportamiento humano que en la 
intervención preventiva de la salud, adquiere un perfil significativo por la materia 
especial a la que presta asistencia: el ser humano en su sufrimiento y en su 
enfermedad (Bleger, 1973). 
 
La psicología es el instrumento técnico para el abordaje terapéutico de los trastornos 
de conducta y la enfermedad psíquica, por tanto, tiene en cuenta que en su base, el 
cambio o la curación es sólo posible cuando el sujeto logra cambios estructurales de su 
personalidad. Esto implica ya una actitud ética: es la ética del paciente que resulta 
influida directa o indirectamente por el psicólogo que lo asiste (Lacan, 1961 y 1964). 
 

                                                 
2
 Licenciada en Psicología Clínica y Maestría en Investigación y Docencia por la Universidad 

Iberoamericana, Doctorado en Diagnóstico, Medición y Medida por la Universidad Anáhuac y la 
Universidad Complutense de Madrid. Investigadora Asociada B por la Coordinación de Institutos 
Nacionales de Salud de México desde 1992. Investigadora del Instituto Mexicano de Psiquiatría 
(1977-1993). Jefe del Departamento de Investigación del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia de Costa Rica (1985-1988) y colaboradora del Centro Interdisciplinario de 
Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental en Buenos Aires, Argentina (1994-1995). 
Ha sido profesora de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Mexicano de Psicoterapia de 
Pareja y de la Universidad Anáhuac en Licenciatura y Maestría. Actualmente es Directora del 
Centro Anáhuac de Investigación en Psicología (CAIP) y Coordinadora de Investigación y 
Estadística. Autora de más de sesenta publicaciones científicas, especializadas y de difusión y un 
libro.   

 



4 

 

La naturaleza de la prevención plantea que la ética adquiera un perfil que es propio y 
sui generis de la misma situación analítica. Uno de los objetivos centrales de la 
prevención y la intervención en las adicciones es que el individuo vaya desarrollando su 
propia ética. No hay realmente efecto preventivo si el transcurso de la intervención no 
se desarrolla en un marco ético.  
 
 

Referencias 
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Aportaciones de la pedagogía a la educación en valores 
(Mesa de discusión) 

 
Mtra. Laura Yolanda Fernández Espinosa

1
 

 

Nos encontramos en un mundo constantemente cambiante. Nada parece seguro 

ni cierto, todo se encuentra sometido a la crítica y al debate. El relativismo es 

moneda corriente y la duda un signo de nuestros tiempos. 

En un entorno como éste, resulta imperativo contar con marcos de referencia.  

Particularmente, con un sistema de creencias autónomo y sólidamente 

fundamentado. Un asidero que nos permita dar sentido al mundo, comprenderlo y 

adentrarse en él de manera significativa.  

La educación en valores es una poderosa herramienta para conseguir este 

objetivo. Especialmente, si se le concibe global y respetuosa de las diferencias 

individuales: como dice Travé, consciente de que cada persona es única, 

depositaria de capacidades y virtudes que no se repiten puntualmente en nadie 

más. Una actividad formativa de carácter esencialmente humanista, a través de la 

cual se busca que los individuos asuman plenamente sus responsabilidades en el 

seno de la familia y de la comunidad. 

Pero: ¿es realmente necesaria una educación en valores? La pregunta no es 

ociosa porque con relativa frecuencia se niega o se olvida la enorme relevancia de 

una pedagogía en esta materia. O simplemente se le cree dada, implícita en el 

proceso instruccional e inevitablemente presente en los espacios escolares, 

aunque lo anterior no asegure ni su calidad ni su eficiencia. O se le asignan 

espacios curriculares específicos sin más, lo que contribuye a su abordaje 

                                                 
1 La Maestra Laura Yolanda Fernández Espinosa es Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Anáhuac. Realizó la Especialidad en Recursos Humanos y Capacitación y la Maestría en 
Educación. Ha trabajado básicamente en el campo de la Tecnología Educativa siendo Diseñadora 
Instruccional en el Centro de Investigación en Computación Educativa (CICE); Consultora 
Educativa, Coordinadora del Área de Tecnología Educativa de la Universidad Virtual Anáhuac y por 
último Directora General Académica del Centro Nacional de Extensiones de la Universidad 
Anáhuac. También se ha desempeñado por tres años como asesora de proyectos de prácticas y 
actualmente está apoyando a la Universidad Hebraica en la actualización curricular de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación. 

 



2 

 

explícito pero también a la negación de su transversalidad dentro de los planes de 

estudio. 

Lo que resulta evidente es que nuestra sociedad necesita en forma urgente de 

algo más que  personas competentes para una función específica en el mundo del 

trabajo. Requiere de seres humanos responsables, honestos, tolerantes, 

solidarios, capaces de trabajar de forma colaborativa y emocionalmente 

inteligente, que resuelvan problemas y tomen decisiones movidos siempre por la 

ética y el principio de la dignidad humana. 

De esto trata la mesa redonda que hoy nos convoca. De este tema −la educación 

en valores−  que nunca ha dejado de ser importante pero que no podría ser más 

urgente a la luz de los hechos que hoy estamos presenciando. 

 

Fomento de valores a través de un aprendizaje basado en 

proyectos 
Nizza Minette Ackel Gutiérrez

2
 

Ana Laura Ibarra López
3
   

Karen Zarkin Notni
4 

                                                 

 

2 Licenciada en Pedagogía por la Universidad Anáhuac México Norte, desde sus primeros estudios 

mostró un especial interés en el servicio a los demás enfocándose al tema de los valores tras su 

colaboración por espacio de un año dentro del movimiento Regnum Christi; en el año 2004, inició 

su vida laboral dentro del Instituto Cumbres Bosques como maestra de inglés, en el año 2005 

como Hostes dentro de un restaurante y posteriormente dentro de la escuela de idiomas Georgal 

para  directivos de importantes empresas de México. Durante su proyecto de práctica profesional 

dirigido a niños de 6 a 11 años de edad dentro de la Asociación ANAR IAP, desarrolló una iniciativa 

de educación en valores sustentada en el aprendizaje basado en proyectos. 

 
3 Licenciada en Pedagogía por la Universidad Anáhuac México Norte, ha realizado prácticas de 

intervención educativa en diferentes ámbitos y niveles educativos aplicando su proyecto de 

práctica profesional en la temática de la educación en valores, realizando así una labor con 

sustento teórico-metodológico basada en el aprendizaje por proyectos para mostrarles a los niños 

que viven en la Institución ANHAR la forma en que pueden aplicar diferentes valores como la 

honestidad y la solidaridad, entre otros. Actualmente se desempeña laboralmente dentro de una 

empresa editorial de corte educativo a cargo de la elaboración y supervisión de materiales 

didácticos para libros de educación preescolar y textos orientados a la adquisición del idioma inglés 

como segunda lengua, a través de los cuales busca formar mejores personas. 

4 Licenciada en Pedagogía y miembro del Programa de Liderazgo Universitario CIMA por la 
Universidad Anáhuac México Norte, su formación se ha caracterizado por el interés en la 
transformación, motivación, guía y promoción de la Educación y la Pedagogía como un factor clave 
dentro del ámbito académico y laboral.  
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Este proyecto se llevó a cabo en una institución de asistencia privada que tiene el 

nombre de Asociación Nuestro Hogar, ANAR, México, la cual atiende a niños 

procedentes de un ambiente familiar que pone en peligro su integridad física, 

psíquica y emocional, ya sea por maltrato, desamparo, orfandad, cárcel, 

alcoholismo, separación, entre otras causas. 

 

La realización del proyecto se dividió en seis etapas fundamentales: 

 

Primera. Denominada diagnóstico y delimitación del proyecto, en donde se 

exponen las entrevistas e investigaciones realizadas para la definición de 

aquél. 

Segunda. Trata de manera general acerca de la búsqueda y revisión documental 

que se llevó a cabo para hacer una fundamentación adecuada de la 

propuesta. 

Tercera. Abarca el diseño del proyecto, donde se muestra un esquema general de 

éste, en el cual se observan sus tres distintas fases (definición, realización y 

evaluación). 

Cuarta. Es el desarrollo del proyecto, donde se describen las distintas actividades, 

sus objetivos y materiales que se utilizaron en cada una de las sesiones 

que se llevaron a cabo con los 16 niños de la fundación ANAR, así como las 

evaluaciones que se utilizaron para medir el logro de las mismas. 

Quinta. Es la implementación y los resultados obtenidos de las ocho sesiones que 

se impartieron y en esta etapa se refleja el entusiasmo de los participantes 

hacia las diferentes actividades, así como el cambio de actitud por parte de 

los mismos evidenciado a través del interés mostrado por integrarse a las 

actividades, al obedecer, poner atención y sobre todo por la forma en que 

ellos se iban sintiendo en el transcurso de las sesiones. Pasaron de ser en 

la primera sesión chicos egoístas e individualistas a ser niños dispuestos a 

compartir y trabajar con los demás. 

Sexta. Se describen las conclusiones a las que se llegaron; en ellas se detallan 

los aprendizajes y experiencias que las practicantes tuvieron en el 

desarrollo de este proyecto. 

                                                                                                                                                     
Durante sus prácticas profesionales y preocupada por la crisis actual de la persona ante la 
jerarquización de valores, emprendió el camino hacia el diseño de un proyecto que promoviera un 
acercamiento a la educación e interiorización de valores a través de un aprendizaje basado en 
proyectos en conjunto con  la Asociación Nuestro Hogar ANAR México, mismo que le permitió 
sentar las bases de su vida laboral actual dentro del Toddler Center del Colegio Eton como 
asistente docente. 
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http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy- APREMAT092001.pdf 
 
 

Actividades para fomentar valores y reforzar 

conocimientos de ortografía en alumnos de quinto grado 

de primaria 

 
Arianna Ivonne Aguilar Cureño

5
 

 

El Colegio Mano Amiga Lerma utilizó la plataforma digital MentorPlace con el 

objetivo de fomentar valores y reforzar conocimientos de ortografía. El proyecto 

estuvo dirigido a 32 estudiantes de quinto de primaria. Para la aplicación de este 

proyecto fue necesaria la participación de 32 mentores, los cuales son estudiantes 

de la Universidad Anáhuac. La realización del proyecto se dividió en cinco etapas 

fundamentales:  

 

Primera: denominada diagnóstico y delimitación del proyecto, en donde se 

exponen las entrevistas e investigaciones realizadas para la definición del 

mismo. 

                                                 
5 Licenciada en Pedagogía por la Universidad Anáhuac México Norte, ha participado activamente 

en instituciones que velan por la formación integral de alumnos como el caso de: Fundación Altius, 

Universidad Anáhuac, Fundación Lazos, Pinta México y el Instituto Irlandés Masculino en donde a 

través de diferentes proyectos de intervención educativa, la aportación principal estuvo vinculada 

con la formación en valores. 

Miembro del Comité de Formación del Programa de Liderazgo en Compromiso Social, IMPULSA 
que provee de experiencias de voluntariado que influyen en la formación integral de los alumnos 
universitarios; realizó su proyecto de práctica profesional con el diseño de actividades para el 
fomento de valores universales a través del reforzamiento de conocimientos de ortografía en 
alumnos de 5º de primaria, utilizando la plataforma IBM MentorPlace. 

http://www.oei.es/salactsi/espajaes.htm
http://caupromed.ucol.mx/revista/PdfArt/1/27.pdf
http://www.halinco.de/html/doces/Met-proy-%20APREMAT092001.pdf
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Segunda: búsqueda y revisión documental que se llevó a cabo para hacer una 

fundamentación adecuada de la propuesta. 

Tercera y cuarta: diseño y desarrollo de las actividades, aquí se establecieron los 

valores que se fomentaron en cada mes (sinceridad, respeto, gratitud, 

amistad, solidaridad y trabajo en equipo), se realizó una evaluación 

diagnóstica para definir el contenido ortográfico a reforzar (acentuación de 

palabras agudas, graves y esdrújulas; uso de la b, v, g y j; acento 

diacrítico). 

Quinta: la implementación y resultados, donde se capacitó a los administradores, 

profesores y mentores sobre el uso de la plataforma MentorPlace; 

posteriormente mentorizados y alumnos estuvieron en comunicación vía 

electrónica durante ocho meses. Al finalizar se realizó una evaluación 

tomando en cuenta cuatro dimensiones: técnica, donde se demuestra que 

75% de los alumnos accedieron a MentorPlace de forma constante; 

aprendizaje, que demostró que el contenido que más incidió en el alumno 

fue el ortográfico; desempeño del alumno: a lo largo del proyecto se 

presentó una mejora notable en este aspecto; desempeño del mentor, la 

cual dio a conocer que la participación de los alumnos siempre fue mucho 

mayor a la de los mentores. 

 

Estos medios permiten establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea 

para favorecer la formación del alumno, siempre y cuando se cuente con una 

buena planeación. También posibilitan proveer al alumno de materiales que 

fomenten valores para despertar su interés en ellos, siendo conscientes de que la 

formación integral del alumno requiere de algo más que esto. 

 

Referencias 
 

Camps, A., Milián, M., Bigas, M., Camps, M. y Cabré, P. (2004). La enseñanza de 

la ortografía, (3ª edición). España: Graó. 

Carr, R. (1999). Alcanzando el futuro: el papel de la mentoría en el nuevo milenio. 

Extraído el 6 de octubre de 2009 de http://www.mentors.ca/spanish1.pdf 

Rodríguez, L. (2009). La planeación de clase: Una habilidad docente que requiere 

de un marco teórico. Extraído el 21 de junio de 2010 de 

http://www.odiseo.com.mx/2009/7-13/rodriguez-planeacion_clase.html 

Stephenson, J., Ling, L., Burman, E. & Cooper, M (2001). Los valores en la 

educación. Barcelona: Gedisa. 

http://www.mentors.ca/spanish1.pdf
http://www.odiseo.com.mx/2009/7-13/rodriguez-planeacion_clase.html
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El valor de la honestidad en cuatro secundarias 

mexicanas 

 
 

María del Pilar Baptista Lucio
6
 

Luz del Carmen Dávalos Murillo
7
 

                                                 
6 La Doctora Pilar Baptista es egresada de la Universidad Anáhuac, donde obtuvo la licenciatura en 
Comunicación. Tiene Maestría en Comunicación y Doctorado en Sociología por la Universidad del 
Estado de Michigan. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que es el reconocimiento 
que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los académicos que hacen aportaciones al 
conocimiento sobre su área.  
La investigación de la Dra. Baptista se ha centrado en el estudio del impacto de las tecnologías de 
la comunicación en las personas. Dicho trabajo se encuentra publicado en libros y artículos como 
La Television y el Niño,  Life on Televisión, La evaluación del uso de las TIC, para seguir 
mejorando, Las parábolas de Papert, para entender el uso de las TIC; Los niños y las 
Tecnologías de información y comunicación.  Sobre este tema escribió la columna semanal 

Niños del Futuro del  periódico El Universal (1997-2004). 
En el plano docente ha trabajado en la Escuela de Piscología, Escuela de Comunicación y en la 
Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac. Ha dirigido más de veinte tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado e imparte seminarios de investigación, siendo coautora de Metodología de 
la Investigación (McGraw-Hill) ahora en su cuarta edición en español y la primera en portugués.  
Es actualmente Directora del Centro Anáhuac de Investigación, Servicios Educativos y Posgrado 
de la Facultad de Educación. Miembro del patronato de UNETE (Unión de Empresarios por la 
Tecnología en la Educación), del Consejo Técnico para el Exani III del CENEVAL y miembro del 
Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  

 
7 Obtuvo la beca que otorga Fomento Cultural Banamex para realizar sus estudios de la 
Licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac, de donde también es egresada en la 
Especialidad en Administración de Sistemas Educativos y de Capacitación, así como de la 
Maestría en Educación.  Actualmente es candidata a Doctora del Doctorado en Liderazgo y 
Dirección de Instituciones de Educación Superior, en la misma universidad. 
Ha sido distinguida al obtener varias becas como: la de la Fundación Eula Lee Carter para estudios 
de posgrado, que otorga la Sociedad Delta Kappa Gamma Internacional de mujeres para la 
educación, donde ha sido miembro desde 1984 y en la que actualmente funge como presidenta del 
Estado Alfa de México, D.F., otra para realizar una estancia en Harvard University; así como la 
beca International Visitors, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
En la Universidad Anáhuac ha sido Coordinadora Académica de la Licenciatura en Economía, de 
1975 a 1977 y de 1990 a 1992; Directora de Relaciones Académicas de 1992 a 2001 y de 2001 a 
la fecha, Directora de la Facultad de Educación.  Durante todos estos periodos ha sido docente de 
licenciatura y posgrado en distintas escuelas y facultades. Sus áreas de especialidad son la 
economía de la educación, las políticas públicas en educación y la educación internacional. 
La Maestra Dávalos fue asesora del Director General del Banco Nacional de Crédito Rural 
(Banrural); ha sido organizadora de diversos eventos académicos y congresos nacionales e 
internacionales, así como conferencista invitada en distintas instituciones empresariales y 
educativas, tales como: ANTAD, IBM, FIMPES, Universidad Francisco de Vitoria, Instituto Irlandés, 
Colegio Vista Hermosa, Liceo Japonés, Colegio Merici, entre otros. 
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Penélope Jazmín González Cano
8
 

Luis Medina Velázquez
9
 

Mtra. Laura Yolanda Fernández Espinosa
10

 
Mtra. Nancy Picazo Villaseñor

11
 

                                                 
8 Licenciada en Pedagogía, Especialista en Docencia y Maestra en Educación con Mención 

Honorífica por la Universidad Anáhuac México Norte, es miembro activo de The Delta Kappa 
Gamma Society International donde funge como secretaria de actas del Estado Alfa de México D. 
F., desde el año 2008. 
En el ámbito profesional, ha participado en la impartición de cursos, pláticas y conferencias en 
diferentes modalidades y niveles educativos, así como en el desarrollo de proyectos de 
investigación dentro del Centro Anáhuac de Investigaciones y Servicios Educativos (CAISE), entre 
los que destaca un estudio de corte cuasiexperimental  sobre “El potencial educativo del  Proyecto 
Enciclomedia” realizado en convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuyos 
resultados se encuentran publicados en el libro blanco de dicha instancia gubernamental. 

 
9 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Posgrados: Especialidad en Administración de 
Sistemas Educativos y de Capacitación, Maestría en Educación con Especialidad en Tecnología 
Educativa, Estudios de Doctorado en Educación (por la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Anáhuac). Profesor investigador y Coordinador Académico de la Maestría en 
Educación. Asesor de la Maestría en Dirección de Centros Educativos de la Universidad Virtual 
Anáhuac. Asesor de proyectos relacionados con la evaluación y formación de docentes e 
instructores de capacitación y con la utilización de las TIC en la educación, en organizaciones 
como: Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE), Movistar 
México, Banco Compartamos, Liverpool, Instituto Tecnológico de Teléfonos de México (Inttelmex), 
Papalote, Museo del niño, Televisa, Videonet, Microsoft México, Aula 24 horas. 

 
10 La Maestra Laura Yolanda Fernández Espinosa es Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Anáhuac. Realizó la Especialidad en Recursos Humanos y Capacitación y la Maestría en 
Educación. Ha trabajado básicamente en el campo de la Tecnología Educativa siendo Diseñadora 
Instruccional en el Centro de Investigación en Computación Educativa (CICE); Consultora 
Educativa, Coordinadora del Área de Tecnología Educativa de la Universidad Virtual Anáhuac y por 
último Directora General Académica del Centro Nacional de Extensiones de la Universidad 
Anáhuac. También se ha desempeñado por tres años como asesora de proyectos de prácticas y 
actualmente está apoyando a la Universidad Hebraica en la actualización curricular de la 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación. 

 
11 Es Licenciada en Pedagogía por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la 
UNAM, Maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo ambos 
grados con Mención Honorífica. Actualmente realiza sus estudios de Doctorado en Liderazgo y 
dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad Anáhuac. Realizó el Diplomado 
en la especialidad de Planeación y evaluación de instituciones educativas por la UNAM y un 
Diplomado en Periodismo por el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa (CISLE). 
Actualmente desarrolla sus estudios de Doctorado en Educación. Tiene una experiencia docente 
de 22 años en el nivel de licenciatura y de 15 años en el nivel de posgrado. Cuenta con 22 años de 
experiencia en la asesoría de proyectos de investigación educativa para los niveles de Licenciatura 
y posgrado. Ha sido asesora de tesis profesionales de más de 40 personas en diferentes 
instituciones educativas de nivel superior. Es coautora del libro Escuelas que matan 2, las partes 
enfermas de las instituciones educativas y de Maestro en casa, tu asesor personal, de Editorial 
Diana y Universidad Anáhuac respectivamente. 
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El presente estudio es resultado de un proyecto realizado dentro de las 
instalaciones del Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos de la 
Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac México Norte (CAISE), dada la 
solicitud de asesoría por parte del Consejo de la Comunicación A. C., con la 
intención de reforzar su campaña permanente para la mejora de la sociedad y 
específicamente sobre la promoción del valor de la honestidad, para lo cual se 
propuso el diseño de estrategias didácticas para jóvenes de enseñanza 
secundaria. 

Con el objeto de formular actividades significativas, se planteó la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cómo conceptualizan los jóvenes de educación 
secundaria el valor de la honestidad? Y para responderla se optó por la realización 
de un estudio cualitativo con 93 jóvenes de educación secundaria (44% hombres y 
56% mujeres) de varios tipos de escuela en el sector público y privado (laicas y 
religiosas), ubicadas en zonas de NSE A, B, C y D en las que se recolectaron 
datos por sujeto a partir de la elaboración de una historieta con  texto en la que se 
representara un acto deshonesto. Con ella, se llevó a cabo un análisis de 
contenido de los dibujos y textos propuestos a través de un juicio de expertos 
encontrándose que los principales aspectos a trabajar en la propuesta de 
estrategias didácticas eran la comprensión de las “consecuencias” y las “acciones 
propositivas” del acto deshonesto al denotar una claridad ontológica de los actos 
representados y una cierta resignación a vivir con ellos como parte de la vida 
cotidiana. 

Así pues, el material didáctico resultante retoma la figura del maestro como 
mediador y elemento central de la formación en valores dentro de la educación 
secundaria al incluir actividades factibles de llevarse a cabo en el marco de un 
típico salón de clases, asegurando la significatividad de sus contenidos para la 
experiencia del joven estudiante al derivarse de un análisis de variables de 
identificación, contexto, aspectos cognoscitivos, consecuencias y aspectos 
evaluativos que implicaban una diferencia semántica del acto deshonesto. 

 

Referencias 

 

Buxarrais, M. y Martínez, M. (1997). La educación moral en primaria y secundaria. 

Una experiencia española. México: SEP-Cooperación española. 

Latapí, P. (1999). La moral regresa a la escuela. Una reflexión sobre la ética laica 

en la educación mexicana. México: UNAM, CESU. 

López de Llergo M. (1999). Valores, valoraciones  y virtudes: Metafísica de los 

valores. México: CECSA. 

Pereira, N. (1997). Educación en valores: metodología e innovación educativa. 

México: Trillas. 
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Proyecto de Pedagogía Hospitalaria: Avances de una 

educación inclusiva 

 
Estela Cabrera Lunar

12
 

 

 
Los profesionales de la educación debemos apostar por una educación inclusiva 

de calidad, sin basarnos únicamente en los beneficios que el niño con 

necesidades educativas especiales puede obtener, sino en la fundamentación 

ideológica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (ONU), y concretamente en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989), que exige a los poderes públicos la garantía de educación no segregadora 

para todos, independientemente de sus condiciones físicas, sociales o culturales. 

Desde esta perspectiva, tenemos el compromiso de garantizar una educación de 

calidad para todos y construir propuestas de inclusión para los alumnos que por 

alguna razón, como es la hospitalización, necesitan reformas educativas que 

cubran sus necesidades.  

Basado en la Declaración final de la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales celebrada en Salamanca (España) en 1994, este proyecto 

defiende el “derecho fundamental a la educación para todos los niños de ambos 

sexos”, dándoles la oportunidad de “alcanzar y mantener un nivel aceptable de 

                                                 
12 Egresada de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, España, con 
Especialidad en Educación Infantil con Mención de Honor, ha realizado estudios en Counseling y 
Pedagogía Hospitalaria en la University of Sunderland, Inglaterra y participado en foros nacionales 
e internacionales sobre el tema, consolidándose como miembro activo de la Organización Europea 
de Pedagogos Hospitalarios (H.O.P.E.),  Coordinadora y Data Manager del Programa de 
Trasplantes Hematopoyéticos del Hospital Ángeles de las Lomas, México. 
Egresada de la Maestría en Educación con Especialidad en Administración, Capacitación y 
Desarrollo de Recursos Humanos por la Universidad Anáhuac México Norte, ha colaborado con 
esta institución como asistente de cátedra, asesor externo de prácticas educativas y profesionales, 
así como tallerista en el Día OV y el Programa Anáhuac Punto y Seguido. 

 



10 

 

conocimientos”, asumiendo que “cada niño tiene características, intereses y 

necesidades de aprendizaje que le son propios”. 

Asimismo, y con el afán de ser agentes de cambio en nuestra sociedad, se 

propone una intervención pedagógica hospitalaria que aborde las necesidades del 

niño antes, durante y después de su periodo de hospitalización de una forma 

integral y cubriendo los derechos del niño hospitalizado explícitos en la Carta 

Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, establecida por el 

Parlamento Europeo en 1986, entre los que cabe destacar:  

 Derecho del niño a disponer de locales amueblados y equipados de modo 

que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educación y 

de juegos, así como a las normas oficiales de seguridad. 

 Derecho del niño a proseguir su formación escolar durante su permanencia 

en el hospital y a beneficiarse de las enseñanzas de los maestros y del 

material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición, 

en particular en el caso de la hospitalización prolongada, con la condición 

de que dicha actividad no cause perjuicios a su bienestar y no obstaculice 

los tratamientos que se siguen. 

 

Referencias 

 

Closs, A. (2000). The education of children with medical conditions. London: David 

Fulton Publisher.  
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programa nacional de México Sigamos aprendiendo… en el hospital. 

México: Intersistemas Editores. 

Ortigosa Quiles, J.M & Méndez Carrillo, F.X. (2000). Hospitalización Infantil. 

Repercusiones psicológicas. Teoría y práctica. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Palacios, J., Marchesi, Á. & Coll, C. (2009).  Desarrollo psicológico y educación. 
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Enseñanza de la ética para los medios 
(Mesa de discusión) 

 
 

Dra. Delia Guadalupe Gómez Morales
1
 

 
La enseñanza de la ética para los medios es una temática de fundamental 
importancia para toda institución de educación superior y en particular para las 
escuelas y facultades de comunicación. De hecho hay voces que se han alzado 
para pedir que el tema se convierta en eje transversal de todas las disciplinas, 
dada la influencia que tienen los medios e hipermedios (también llamados nuevas 
tecnologías) en la sociedad actual. 
 
Enseñar ética de los medios en las universidades implica abordar, como lo han 
señalado Ana Hirsh y Raúl Trejo Delarbre en diversas ocasiones, las cuestiones 
de las finalidades de la comunicación social y el hecho de que se trata de un bien 
público. Además, es menester formar en las implicaciones de la ética para los 
mensajes comunicacionales: 
 

1. informativos propiamente (y ello tiene que ver con la transmisión de la 
verdad, la objetividad de esos contenidos, la oportunidad con que se ponen 
a disposición del público y la integralidad con que se envían);  

2. de entretenimiento (y ello se relaciona con el hecho de que la creatividad, la 
belleza y el ingenio son inseparables de la ética, ya que todo lo que divierte 
también tiene la obligación de hacer mejores a los seres humanos que se 
exponen a ello). 

 
La ética de la comunicación toca también las fibras de la legislación de la 
información, los derechos y deberes de la ciudadanía y ello remite a la 
normatividad que la comunicación social tiene en cualquier estado-nación. Entra 
además en juego el conflicto que existe entre negocio y calidad, dueños de los 
medios y publicistas frente a los intereses que tiene la familia y la escuela de 
formar a las nuevas generaciones. 
 

                                                 
1 Doctora en Comercio Internacional y candidata a Doctora en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el grado de Maestra en Estudios México– 
Estados Unidos por la misma UNAM, obtuvo la medalla al mérito universitario Gabino Barreda por 
la UNAM. Actualmente coordina el área de comunicación interna y egresados de la Universidad 
Anáhuac. Investigadora adscrita al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) 
de la Universidad Anáhuac. 
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La enseñanza de la ética para los medios tiene una relación directa con las 
audiencias, sus asociaciones y su empoderamiento a fin de que sea la sociedad 
civil sumando esfuerzos con los sectores público y privado quien debe regular la 
propiedad de los medios, revisar y producir contenidos de calidad, formular 
iniciativas de ley, todo en función del mejor interés de la sociedad. Para ello, la 
ética tiene un mandato claro que es el respeto a la dignidad infinita de toda 
persona que integra la sociedad.  

 
La clasificación de contenidos de los programas de 

televisión abierta en México 
 

Dra. Delia Guadalupe Gómez Morales
2
 

 
 

Esta investigación está dividida en los siguientes puntos: la regulación jurídica de 
los medios de comunicación y sus contenidos, donde se analiza la normatividad 
de los medios de comunicación; posteriormente se estudia el sistema de 
clasificación de programas televisivos en México, los criterios de clasificación de 
medios, así como los cuatro indicadores: violencia, sexualidad, lenguaje y 
adicciones, ejemplificando a través de programas televisivos cada una de estas 
clasificaciones. Asimismo, se hace referencia a la participación ciudadana ante el 
sistema de clasificación de contenidos mediáticos, tomando como ejemplo el caso 
de A Favor de lo Mejor, A. C., asociación que busca que los contenidos de los 
medios proporcionen un entretenimiento sano y que sean transmisores de valores 
universales. De esta asociación nace el primer observatorio social sobre calidad 
de los contenidos de los medios, en donde se proporciona al receptor información 
de los mismos: radio, televisión abierta, de cable; de estos tres medios el lector 
puede analizar los programas de transmisión de todo el día y de cada canal. De 
cine proporciona las variables y la ficha técnica de la cartelera cinematográfica, así 
como el estreno de películas. De cine en casa proporciona el nombre de la 
película que se exhibirá durante la semana, el género de la misma, la ficha 
técnica, así como las variables de calidad y la violencia, creatividad, afirmación de 
valores. De los videojuegos realiza una clasificación de acuerdo a la edad del 
receptor. De televisión abierta y de paga realiza el monitoreo de los diez canales 
de televisión abierta, su transmisión diaria y por programa. De internet el receptor 
encuentra recomendaciones a los padres de familia para el uso de internet en los 
menores.  
 

                                                 
2 Doctora en Comercio Internacional y candidata a Doctora en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el grado de Maestra en Estudios México– 
Estados Unidos por la misma UNAM, obtuvo la medalla al mérito universitario Gabino Barreda por 
la UNAM. Actualmente coordina el área de comunicación interna y egresados de la Universidad 
Anáhuac. Investigadora adscrita al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) 
de la Universidad Anáhuac. 
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Finalmente se presenta el monitoreo de una semana de televisión abierta, de los 
programas que se transmiten en los 10 canales, con la finalidad de aplicar el 
sistema de clasificación y los cuatro indicadores antes señalados.  
 
Se llega a la conclusión de que la televisión debe participar en la construcción de 
la identidad, de la dignidad, libertad y responsabilidad de las personas.  
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Ética para la radiodifusión pública 
 

Mtro. Lenin Martell
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Este trabajo intenta abordar un panorama general sobre los problemas éticos que 
afronta la radiodifusión pública en México y en el mundo. Algunas de estas 
cuestiones no se detienen en el aspecto jurídico-normativo de los sistemas de 
radiodifusión sino en la vida cotidiana de las emisoras. Es decir, los realizadores 
de los programas tienen una responsabilidad ética cuando hacen uso de los 
micrófonos y se dirigen a una sociedad multicultural y diversa, y atienden a 
mayorías y minorías. De este modo, nos hacemos las siguientes preguntas:  
 

 ¿Cuál es el papel de los realizadores? 

 ¿Para qué sirve hoy la radiodifusión pública?  

 ¿Cómo contribuye a enriquecer la vida cotidiana de las personas?  

 ¿Cuáles son los retos éticos que enfrentan los sistemas de radiodifusión 
pública en el mundo hoy día? 
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¿Ética en la imagen o Ética en la mirada? 
 

Mtra. Rosa Ofelia Rodríguez López
4
 

 
 

Hoy día la pregunta es clara: ¿dónde radica la eficacia comunicativa de una 
fotografía, en ella misma, o en la relación que se establezca entre la imagen y los 
diversos públicos que en ella participan? En esta exposición se discuten los 
aspectos éticos en torno a los dos principales debates sobre la fotografía: en 
primer lugar el debate que la considera una cosa y en segundo lugar el que la 
considera un acontecimiento. Cada uno de éstos transita por caminos separados.  
 
En ambos debates los argumentos son muy diversos, y en términos generales, en 
los últimos tiempos, hemos presenciado el incremento en las posiciones que 
defienden la imposibilidad de buscar objetividad, verdad, o bien veracidad en la 
imagen fotográfica. Cuando se asume que una imagen fotográfica testifica con 
fidelidad un acontecimiento, se olvida que ésta siempre surge a partir de la mirada 
de alguien, de la inclusión y exclusión/recorte de la realidad. Por el contrario, en la 
medida en que nos deshagamos de tales pretensiones, podremos aproximarnos a 
lo que sí podemos obtener de la fotografía.  
 
Los partidarios del objetivismo cuestionarían: ¿la coherencia comunicativa de la 
fotografía depende de su vinculación “correcta” con la realidad significada y, por lo 
tanto, con una autolimitación de la función expresiva del fotógrafo? ¿En qué 
medida se asemeja lo representado en la fotografía con la realidad misma? Para 
este grupo, la imagen fotográfica actúa como un reflejo de la realidad. Por otro 
lado, los partidarios de considerar a la fotografía no una cosa sino un 
acontecimiento, cuestionarían: ¿en qué medida debemos evitar buscar una 
relación entre representación y realidad, sino más bien tratar de determinar la 
calidad y capacidad de significación de la fotografía?  
 

                                                 
4 Es licenciada en Comunicación y maestra en Humanidades por la Universidad Anáhuac. 
Coautora del libro Miradas éticas en la imagen fotográfica. Colaboradora de la publicación Múltiples 
rostros, múltiples miradas: Un imaginario fílmico. 25 años del Instituto Mexicano de Cinematografía. 
Ha publicado diversos ensayos y testimonios en colaboración con el Instituto de Estudios Críticos. 
Editora del séptimo volumen de testimonios del Coloquio Por una teoría crítica en castellano, 
pensamiento, lenguaje y digitalidad. Profesora de las Facultades de Comunicación y Humanidades 
de la Universidad Anáhuac y de los campus Xalapa, Cancún y Veracruz. Es investigadora adscrita 
del Centro de Investigaciones para la Comunicación Aplicada y tiene como intereses de 
investigación Educación para la Salud, Estudios Culturales, Estética y Política. 
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En este debate ocupa especial interés el problema de la representación: ¿qué es 
representar? ¿La representación debe guardar semejanza con lo representado?  
A partir de los dos debates señalados podemos arribar a la cuestión medular: 
¿qué sí podemos obtener de una fotografía y qué no podemos obtener de ella? 
Parece pues que aun cuando no es posible exigirle veracidad y objetividad, 
podremos obtener conocimiento, nuevas relaciones y nuevos significantes.  
 
La exposición cierra con dos aspectos de relevancia para la Ética: la intención y 
las consecuencias del acto fotográfico, intencionalidad del auctoris, operis y 
lectoris,  así como las consecuencias en su estatuto indicial del mundo.  
 
 

Aprendizaje significativo: tolerancia y diversidad 
 

Mtra. Ingrid García Solís
5
 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 afirma que  “toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de 
opinión y de expresión”.  
 
A seis décadas de promulgarse este documento, las imágenes de marginación, 
discriminación, violencia y terrorismo, entre otras formas de intolerancia, siguen 
presentes. Con sólo leer el periódico, ver los noticieros o recibir los famosos 
tweets, presenciamos el constante bombardeo de actos de intimidación contra 
inocentes. 
 
¿Cómo alcanzar la paz y el progreso sin afectarnos como individuos y como 
naciones? 
 
La tolerancia es el respeto y la apreciación hacia lo que es distinto, la capacidad 
de aceptar a los demás, aún siendo diferentes y enriquecernos de estas 
diferencias. La UNESCO la define así: “la tolerancia consiste en la armonía en la 
diferencia”. 
 
Los gobiernos del mundo y sus sociedades comparten la responsabilidad de 
apuntalar a la tolerancia como la bandera de la convivencia entre los individuos y 

                                                 
5 Ingrid García Solís es egresada de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Anáhuac 
México Norte, generación 1994. Asimismo, cuenta con una especialidad en mercadotecnia por la 
UC at Berkeley y una Maestría en Mercadotecnia Integral por la Universidad Anáhuac.  
Aún siendo estudiante, se integró al equipo editorial de la Revista Generación Anáhuac, de la que 
fue directora editorial hasta 1996. Posteriormente, trabajó como agregada de prensa en el 
Consulado de México en San José, California, E.U.A. En el año 2001 regresó a la Universidad 
como profesora de la materia de periodismo de la Escuela de Comunicación, misma que imparte a 
la fecha. Desde agosto del 2007 está al frente de la Cátedra Bank of America Merrill Lynch en 
Comunicación y Valores. 
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sus comunidades; sin embargo, es en la educación donde recae la verdadera 
tarea para evitar la intolerancia.  
 
Los conflictos familiares, sociales y mundiales se verán aminorados cuando 
logremos educar desde niños a las generaciones sobre la importancia de conocer 
nuestros derechos y libertades, practicando diariamente el respeto a la diversidad. 
 
A continuación analizaremos tres propuestas de comunicación que comparten el 
objetivo de educar para la paz. Estos ejemplos se basan en el modelo de 
aprendizaje significativo: 

 El programa digital Panwapa es una propuesta que cuenta hoy día con 
300,000 niños de todo el mundo, creada por Sesame Workshop, con el 
propósito de motivar a los niños a convertirse en ciudadanos responsables 
del planeta.  

 El documental Promises aborda el conflicto palestino-israelí visto por los 
niños. Este documental filmado en Israel fue nominado al Oscar en 2002. 

 El Museo de Memoria y Tolerancia es un proyecto que ofrece a sus 
visitantes una nueva interpretación del significado de la palabra tolerancia. 

Éstas son algunas de las muchas propuestas que existen para enseñar tolerancia 
basada en aprendizaje significativo. Estos modelos han sido efectivos porque no 
sólo modifican la creencia, sino que promueven un cambio de actitud, donde el 
respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad, darán como resultado un 
mañana más justo y digno para las siguientes generaciones. 
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ANÁLISIS INTERACTIVO DE COMPONENTES
PRINCIPALES: 
¿VIDEOJUEGO O ESTADÍSTICA APLICADA?
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El	wiimote	es	percibido	como	un	medio	divertido	por	la	mayoría	de	nuestros	estudian-
tes.	Su	aplicación	creativa	es	un	mecanismo	eficiente	en	el	desarrollo	de	competen-
cias.	El	proyecto	que	presentamos	es	un	ejemplo	donde	se	facilitan	la	comprensión	y	
aplicación	de	una	técnica	estadística.	Esta	misma	idea	puede	tener	éxito	en	cursos	de	
Geometría,	Álgebra,	Mecánica	y	otros.	

Conclusión

El	control	de	videojuego	wiimote	es	un	dispositivo	familiar	para	la	mayoría	de	los	jó-
venes;	en	julio	de	2010,	las	ventas	acumuladas	eran	de	72.3	millones	de	consolas	Wii																	
(VGChartz,	2010).	Su	conexión	a	una	computadora	brinda	opciones	de	 interacción	
explotables	en	aplicaciones	gráficas.	

En	Análisis	de	Componentes	Principales,	el	acelerómetro	del wiimote	permite	con-
trolar	con	un	giro	de	muñeca	los	grados	de	rotación	en	sentido	positivo	o	negativo.	
Esto	ayuda	al	alumno	a	encontrar	la	rotación	con	la	cual	se	maximiza	la	varianza	en	
una	de	las	proyecciones.

Análisis Interactivo de Componentes Principales

El	Análisis	de	Componentes	Principales	es	una	técnica	de	Reducción	de	Dimensio-
nalidad.	Dado	un	conjunto	de	puntos,	define	su	representación	óptima	dentro	de	un	
espacio	 de	 dimensión	 reducida.	Estadísticamente,	 es	 una	 transformación	 lineal	 que	
diagonaliza	la	matriz	de	covarianza	y	maximiza	el	valor	de	los	elementos	de	la	diagonal.	

Geométricamente,	 es	una	 rotación	de	ejes	 coordenados;	 es	decir,	un	cambio	de	
base	(véase	Mardia,	Kent	&	Bibby,	2000).	Su	aplicación	exitosa	depende	de	la	com-
prensión	 de	 estos	 conceptos.	 Sin	 embargo,	 visualizar	 las	 rotaciones	 y	 proyecciones	
implícitas	en	esta	técnica	es	un	reto	 intelectual	 importante	para	algunos	estudiantes.	
Presentamos	un	software	educativo	que	permite	controlar	manualmente	las	rotaciones	
de	ejes	y	calcular	interactivamente	los	Componentes	Principales	de	cualquier	muestra	
de	vectores	en	R3.	Su	aplicación	en	el	aula	representa	un	apoyo	didáctico	en	cualquier	
curso	de	Análisis	Multivariado.	Por	el	momento	tenemos	una	versión	prototipo	cuyo	
funcionamiento	es	alentador.

Ma. del Carmen Villar Patiño

CADIT
Facultad de Ingeniería
maria.villar@anahuac.mx 

Carlos Cuevas Covarrubias

CIEMA
Escuela de Actuaría
ccuevas@anahuac.mx

Miguel Ángel Méndez Méndez
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Facultad de Ingeniería
mmendez@anahuac.mx 
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La divulgación científica es una labor esencial 
en el desarrollo de un país, así siempre lo han 
considerado los profesores de la Escuela de 
Actuaría de la Universidad Anáhuac. Un pro-
grama efectivo de divulgación de la ciencia, 
consigue despertar en los jóvenes el interés 
por comprender mejor a la naturaleza y por 
acercarse continuamente a la verdad. Es una 
inversión a largo plazo, pues contribuye al de-
sarrollo integral de la persona y de la sociedad. 
¿Cómo divulgar la ciencia, en particular las ma-
temáticas, entre los jóvenes? ¿Cómo orientar 
vocaciones científicas y lograr un aprendizaje 
significativo a partir de la divulgación? Con 
este proyecto buscamos organizar un progra-
ma de difusión de las matemáticas dirigido a la 
juventud mexicana.

Enrique Lemus Rodríguez

CIEMA
Escuela de Actuaría
elemus@anahuac.mx

Carlos Cuevas Covarrubias

CIEMA
Escuela de Actuaría
ccuevas@anahuac.mx

DIVULGACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS:
DESPERTANDO Y CULTIVANDO UNA 
VOCACIÓN POR LA CIENCIA

Concurso Nacional de Matemáticas A.N. Kolmogorov
Fundado en 1997, tiene como objetivo promover el estudio de las matemáticas a partir de la sana 
competencia, la disciplina de estudio sistemático y de la creatividad. Durante trece ediciones, se ha 
observado una abundante participación de alumnos de preparatoria provenientes de todo el país, 
en general siempre por encima de los 500 competidores. 

Taller  Kolmogorov
Tenemos ante nosotros el reto de cómo mantener un contacto formativo con aquellos participan-
tes del Concurso A.N. Kolmogorov que deseen profundizar más en el estudio de las matemáticas. 
A partir de esta problemática en el verano de 2004 se organiza el primer Taller Kolmogorov, 
inspirado en la tradición rusa de ofrecer como premio, a los ganadores de un concurso, un curso 
de matemáticas en la universidad. El nombre se elige para resaltar la integridad del proyecto de 
divulgación al ligarlo directamente con el concurso, por un lado, y con la inmensa obra educativa 
y científica de Andrei Nikolaievich Kolmogorov. 

Actividades Futuras
Consideramos que este proyecto debe pro-
gresar con apego estricto a nuestra misión 
universitaria, y por lo tanto ofrecer benefi-
cios directos a la sociedad en general. Por 
esta razón, continuaremos su desarrollo me-
diante las siguientes actividades:
1) Diseño de  una estrategia de difusión de 
la matemática orientada al Bachillerato Aná-
huac.
2) Diseño e implementación de proyectos de 
divulgación de la ciencia a través del ciberes-
pacio, evaluando herramientas como blogs, 
wikis y podcasts, entre otras.
3) Investigación sobre temas de divulgación, 
afines a nuestra misión y en armonía con los 
temarios escolares vigentes.
4) Publicación de textos de divulgación inter-
disciplinarios que involucren a estudiantes y 
profesores de otras escuelas y facultades de 
nuestra Universidad.
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Resultados

Discusión

Material y Método

¿De	qué	manera	puede	 elaborarse	 un	modelo	 arquitectónico	 comple-
jo	 basado	 en	 componentes	 de	 geometrías	 simples?	 Las	 posibilidades	
geométricas	que	brindan	los	sistemas	computacionales	actuales	nos	dan	
la	 oportunidad	 de	 generar	modelos	 con	 curvaturas	 complejas	 que	 se	
pueden	descomponer	en	elementos	más	pequeños	formados	por	geo-
metrías	simples	que	al	repetirse	tridimensionalmente	generan	un	volu-
men	o	elemento	arquitectónico.

Rodrigo Langarica Ávila

CIA
Escuela de Arquitectura 
rodrigo.langarica@anahuac.mx 
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El	material	empleado	para	este	ejercicio	fue	un	modelo	tridimensional	
elaborado	en	Rhinoceros	4.0,	con	grasshopper,	que	nos	permite	elaborar	
una	repetición	de	elementos	que	configuran	el	modelo	original,	y	nos	
permite	desdoblar	dichos	elementos	en	planos	bidimensionales.	El	mé-
todo	de	fabricación	digital	empleado	se	conoce	como	fabricación	por	
sustracción,	empleando	una	cortadora	láser	de	2	ejes.

El	modelado	 tridimensional	 a	 partir	 de	 componentes,	 permitió	 el	 de-
sarrollo	de	una	instalación	formada	por	piezas	cortadas	bidimensional-
mente	en	una	cortadora	láser,	estos	elementos	forman	una	figura	tridi-
mensional	que	puede	crecer	de	manera	indefinida,	ya	que	cada	cara	del	
elemento	embona	perfectamente	con	otra	cara	sin	importar	su	posición	
dentro	de	una	geometría	definida,	dando	la	posibilidad	de	tener	un	cre-
cimiento	infinito	de	la	misma.	

La	figura	resultante	da	pie	a	establecer	que	se	pueden	diseñar	piezas	tridi-
mensionales	que	se	pueden	fabricar	en	dos	dimensiones,	para	solucionar	
geometrías	complejas,	capaces	de	resolver	un	sinnúmero	de	aplicaciones	
arquitectónicas	a	diferentes	escalas,	siguiendo	patrones	de	crecimiento	a	
manera	de	“agregación	por	difusión	limitada”	de	una	geometría	fractal	
con	la	condicionante	de	estar	compuestos	por	elementos	de	las	mismas	
dimensiones	y	mismas	características	geométricas.	Haciendo	posible	un	
crecimiento	fractal	de	un	medio	controlado.	
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Se	 identificaron	tres	modelos	económicos	para	 la	promoción	de	 la	vi-
vienda.	El	primero	consistió	en	la	constitución	de	sociedades	promoto-
ras	de	ella	con	créditos	accesibles	a	los	trabajadores.	El	segundo	estuvo	
coordinado	directamente	por	el	Estado,	como	en	el	caso	de	Frankfurt	
am	Main,	en	donde	las	decisiones	sobre	la	planeación	urbana	y	las	uni-
dades	de	habitación	dependieron	directamente	del	comisionado	Ernst	
May.	Finalmente,	el	tercer	esquema	funcionó	a	partir	de	la	dotación	de	
vivienda	por	parte	de	las	empresas	a	sus	trabajadores,	como	el	Siedlung	
Siemensstadt	 en	 Berlín.	 Por	 otro	 lado,	 se	 identificaron	 las	 posiciones	
sociales	en	torno	a	la	implementación	de	la	administración	científica	del	
hogar,	 especialmente	 en	 el	 impacto	 de	 la	 sistematización	de	 la	 casa	 a	
favor	de	 la	mujer.	La	arquitectura	moderna	se	convirtió	en	el	modelo	
a	 seguir,	 lo	cual	derivó	en	estudios	 significativos	 importantes	 sobre	 la	
unidad	mínima	de	la	vivienda.

Pese	a	los	marcados	esfuerzos	por	solucionar	el	problema	de	la	vivienda	social	y	transformar	a	la	
sociedad	alemana	en	una	sociedad	moderna,	eficiente	y	racional,	los	resultados	no	fueron	suficien-
tes.	La	crisis	económica	de	1929,	aunada	a	la	imposibilidad	del	obrero	de	solventar	los	costos	de	
la	nueva	forma	de	vida,	hicieron	accesible	el	Neue	Bauen	a	un	sector	reducido	de	la	población.	El	
movimiento	moderno	favoreció	el	desarrollo	de	un	lenguaje	universal	para	la	arquitectura,	incapaz	
de	promover	el	sentido	de	 identidad	de	 la	población	que	 lo	habitaba.	Con	el	fortalecimiento	y	
la	final	llegada	al	poder	del	partido	nazi,	el	retorno	al	regionalismo	fue	un	hecho.	El	heimatstil,	el	
“estilo	de	la	patria”,	desplazaba	a	los	grandes	siedlungen	modernos	y	daba	fin	a	uno	de	los	esfuerzos	
más	significativos	de	transformar	a	la	sociedad	a	través	de	la	arquitectura.

Resultados

Discusión

Los	tratamientos	que	se	han	dado	al	tema	de	la	vivienda	en	la	República	
de	Weimar	van	desde	las	visiones	económicas	hasta	las	cuestiones	socia-
les	y	filosóficas	que	determinaron	la	forma	de	la	casa.	La	intención	de	
este	estudio	es	revisar	el	papel	del	Estado	y	otras	instancias	de	la	socie-
dad	en	la	promoción	de	un	estilo	de	vida	moderno	que	transformara	la	
concepción	de	la	vivienda	a	partir	del	análisis	de	fuentes	secundarias	y	
la	inspección	in situ	de	conjuntos	fundamentales	para	el	desarrollo	de	la	
arquitectura	moderna.

Material y Método

El	periodo	de	entreguerras	presentó	desafíos	importantes	en	el	ámbito	de	la	vivienda	para	la	na-
ciente	República	de	Weimar.	Se	establecieron	tres	esquemas	económicos	para	el	financiamiento	de	
la	habitación	social,	que	iban	desde	la	participación	directa	del	Estado	hasta	la	oferta	de	vivienda	
por	parte	de	empresas	privadas	a	sus	trabajadores.	El	diseño	de	dichos	hogares	estuvo	determi-
nado	por	factores	como	la	introducción	de	conceptos	de	sistematización,	eficiencia	e	higiene,	las	
nuevas	teorías	de	diseño	urbano	y	la	propia	ideología	del	autor.	

Especialmente	importante	en	la	transformación	de	la	casa	fue	la	introducción	del	taylorismo	
en	 la	 administración	científica	del	hogar,	que	 llegara	 a	Alemania	 alrededor	de	1922	generando	
reacciones	notables,	sobre	todo	entre	las	mujeres.

Raquel Franklin Unkind

Centro de Investigación en Arquitectura (CIA)
Escuela de Arquitectura 
rfrank@anahuac.mx

SIEDLUNGEN: LA VIVIENDA SOCIAL 
EN LA REPÚBLICA DE WEIMAR

Ernst May 
Römerstadtsiedlung, Frankfurt am Main, 1927-29

Hannes Meyer
Törten Siedlung II, Dessau, 1929
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De	 acuerdo	 al	 análisis	 del	 proyecto	 Campus	
Biometrópolis,	es	importante	destacar	que	re-
cupera	el	uso	mixto	comunitario,	lo	que	propi-
ciará	una	interrelación	humana	de	mayor	cali-
dad.	Al	estar	diseñado	de	acuerdo	a	recorridos	
peatonales,	 la	 manera	 de	 vivir	 y	 entender	 el	
contexto	en	el	desarrollo	aportará	una	percep-
ción	 distinta	 a	 quienes	 habiten	 o	 trabajen	 en	
él:	relación	ámbito	contexto	urbano-humano/
transporte	 contexto	 urbano	 -	 sólo	 auto.	 La	
incorporación	 de	 conceptos	 arquitectónicos	
básicos	como	 la	orientación	y	ventilación	na-
tural	permiten	emplear	mecanismos	sustenta-
bles	que	aunados	al	trazo	y	zonificación	urba-
na	aprovecharán	mejor	los	recursos	naturales.	
Contar	con	un	desarrollo	de	este	tipo	en	Mé-
xico	permitirá	seguir	analizándolo	para	la	pro-
puesta	de	futuros	proyectos.	

Resultados y Discusión

Se	cuenta	con	 fuentes	primarias,	 entrevistas	con	el	 responsable	del	proyecto	de	Biometrópolis	
en	México,	el	arquitecto	Ricardo	Mateu	y	visitas	directas	a	la	obra.	Así	como	consulta	de	fuentes	
secundarias,	por	 ejemplo:	 las	publicaciones	que	analizan	 la	obra	de	Foster	&	Partners;	 incluso	
también	se	tuvo	la	oportunidad	de	asistir	a	la	gran	exposición	presentada	por	el	Colegio	de	San	
Ildefonso	titulada:	“El	arte	de	la	arquitectura:	Foster	&	Partners”,	donde	se	aprecia	la	diversidad	
de	proyectos	urbanos	que	ha	abordado	la	firma	londinense.	
La	metodología	a	seguir	será	un	enfoque	mixto	(cuantitativo	y	cualitativo).

El	espacio	urbano	es	un	tema		que	los	arquitectos	del	siglo	XXI	afrontan	día	a	día,	y	por	lo	tanto	
sus	propuestas	deben	responder	no	sólo	a	un	programa	de	necesidades	específicas	del	proyecto,	
sino	también	al	contexto	en	el	cual	se	insertan.	

La	primera	mitad	del	siglo	XX	permitió	experimentar	la	zonificación	y	separación	de	usos	del	
suelo	en	la	planeación	urbana,	que	como	resultado	ocasionó	la	segregación	del	peatón	en	nuevas	
ciudades	y	desarrollos	urbanos,	además	de	perder	la	calidez	de	la	vida	en	sociedad.

Un	despacho	como	el	de	Foster	&	Partners,	encabezado	por	Sir	Norman	Foster	(Manchester,	
1935)	se	halla	entre	las	cinco	firmas	más	prestigiadas	a	nivel	mundial,	por	sus	proyectos	que	pre-
tenden	rescatar	esa	calidad	de	vida	gestada	en	lo	urbano,	además	de	que	sus	propuestas	incluyen	
una	arquitectura	sustentable	y	respeto	por	la	ecología.	Han	desarrollado	desde	planes	maestros	
para	ciudades	y	diseño	de	infraestructura	pública,	hasta	edificios	gubernamentales,	oficinas,	resi-
dencias	y	productos.

El	despacho	fue	 invitado	a	participar	en	México	en	 la	construcción	de	Campus	Biometró-
polis,	ubicado	al	sur	del	Distrito	Federal.	En	el	desarrollo	de	esta	“mini-ciudad”	de	71	hectáreas,	
trabajarán,	al	igual	que	en	la	mayoría	de	sus	proyectos,	con	expertos	locales.	El	plan	maestro	de	
Biometrópolis	integra	instalaciones	médicas,	institutos	de	investigación	y	laboratorios;	además	de	
oficinas,	departamentos	y	comercios,	 lo	que	promueve	un	“uso	comunitario	mixto	integrado	y	
autosustentable”.	

Introducción

HACIA LA SUSTENTABILIDAD 
EN EL URBANISMO CONTEMPORÁNEO: 
FOSTER & PARTNERS
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Foster + Partners, The Great Court at the British 
Museum, London. 1994-2000. Photo: Nigel Young, 
©Foster + Partners. 

Foster + Partners, Computer Visualization of the Mar-
got and Bill Winspear Opera House, Dallas Center for 
the Performing Arts, 2003-09. ©Foster + Partners.

Foster + Partners, Beijing International Airport, Terminal 3, 2003-08-
Photo: Nigel Young, ©Foster + Partners.
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1. Estrés catastrófico
Tristeza contenida, destructiva y devastadora, mal humor profundo, 

agresividad reprimida, descorazonamiento, y sensación de desastre 

inminente.

2. Representación 

de la experiencia 

abortiva

Los detalles se reviven: “Es más fácil sacar al niño del útero de la madre, 

que de su pensamiento” (2).

3. Depresión
Se acompaña de sentimientos de culpa y deseo de reparación o castigo. 

Ello produce alteraciones del carácter y acentuación de trastornos. A 

veces tan grave, que llega al suicidio.

4. Perturbación 

en las relaciones 

interpersonales 

Hay dificultad para establecer o mantener relaciones afectivas estables. 

Estudios indican que entre el 70 a 80% rompen con sus parejas en dos 

años. También hay conflictos psicológicos en otros hijos, que tratan con 

rencor (3, 4).

5. Depresión 

aniversario

Piensan con frecuencia cómo sería su hijo, en especial cuando ven un 

niño de edad semejante.

6. Pesadillas y 

sueños repetitivos 

Angustiosos y con simbología relacionada con el bebé y/o su 

maternidad y/o la acción abortiva.

7. Somatización

Abuso de drogas, alcohol o medicamentos. Requieren gran atención, 

apoyo y afecto, que expresan con estratagemas inconscientes: 

enfermedades y/o malestar múltiples (5). 

La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión, …. 
Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. 

… no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza.…comprended lo ocurrido e 
interpretadlo en su verdad. 

… abríos con humildad y confianza al arrepentimiento: el Padre de toda misericordia os espera 
para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la Reconciliación. … podréis pedir perdón 
también a vuestro hijo que ahora vive en el Señor.

 … podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho 
de todos a la vida. 

Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de 
nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de 
cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre.

Todas las publicaciones indican que hay un fuerte impacto psicológico 
tras un aborto, aunque discrepan en el porcentaje de casos graves, que 
varía entre el 50 y 90%. La gravedad depende de la personalidad previa 
y del tiempo del embarazo, siendo las alteraciones mayores a partir del 
cuarto mes de embarazo. Los efectos a veces son agudos, lo normal es 
que se prensenten a partir del sexto mes, pero a veces tarda varios años, 
hasta 10, en manifestarse.

Discusión

Hay resistencia a encuadrar el SPA como un síndrome con entidad 
propia, y diferenciarlo del trastorno de estrés postraumático. Aunque 
ambos tienen criterios diagnósticos comunes, el SPA tiene caracterís-
ticas propias muy relevantes para la terapia, como son los reiterados y 
persistentes sueños y pesadillas relacionados con el aborto, los intensos 
sentimientos de culpa y la necesidad de reparar. Son manifestaciones del 
juicio ético que la conciencia de la mujer realiza ante el juicio moral del 
acto cometido. Si bien disminuye si los abortos han sido repetidos, o si 
se realiza un ejercicio de repetida racionalización, la confrontación de la 
conciencia ante la ley natural, no dejará tranquila a la mujer. La terapia 
emocional ayuda, pero en particular ayuda el reconocimiento consciente 
del hecho y un trabajo de ayuda hacia otras personas, en particular si con 
ello defiende la vida, lo que le darán un cauce positivo a esta experiencia.       

Revisión bibliográfica sobre el SPA y análisis bioético.

• 1. Stotland, N. (1992). The myth of  the abortion trauma syndrome. JAMA, 268: 2078-9.
• 2. Whillke J. C.(1979). Handbook on Abortion (2ª ed.). Hayes Publishing CO, Cincinnati, Ohio. 
• 3. Stanford-Rue, S (1990). Will I Cry Tomorrow? Healing Post-Abortion Trauma. Fleming H. Revell 

Company, Old Tappan, N.J
• 4. P.G. Ney P.G. (1979). “Relationship between Abortion and Child Abuse. Canadian Journal of  Psy-

chiatry, 24: 610-620.
• 5. Reardon D.C., Ney P.G. (2000). Abortion and Subsequent Substance Abuse. American Journal Drug 

Alcohol Abuse, 26(1): 61-75.

Martha Tarasco Michel

IHCS 
Facultad de Bioética. 
mtarasco@anahuac.mx

Javier Marcó Bach  

Universidad Panamericana
Escuela Medicina 
jmarco@up.edu.mx

A pesar de que el aborto tiene fuertes implicaciones bioéticas, sociales, 
políticas y culturales, existen dificultades para valorar adecuadamente 
sus efectos psicopatológicos. Hay pocas valoraciones sistemáticas de 
pacientes tras el aborto, de forma que no es fácil elaborar estadísticas. 
Entre otras, se debe a que las mujeres no suelen querer hablar de ello, 
ni relacionarse con médicos. Pero ante la acumulación de evidencias, 
después de años de subestimar o negar los efectos psicopatológicos del 
aborto (1), la sociedad científica está admitiendo la existencia del sín-
drome postaborto (SPA).

Referencias

Material y Método

Resultados

Introducción

SÍNDROME POSTABORTO: UNA GRAVE 
SECUELA DEL ABORTO PROVOCADO

Tabla 1. Síntomas del SPA

Tabla 2. Consejos de la Evangelium Vitae (num 99) para 
las mujeres que han recurrido al aborto
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El	instinto	sexual	en	los	animales	presenta	una	estrecha	relación	entre	
conducta	sexual	y	fertilidad,	debido	a	que	el	nivel	de	hormonas	sexua-
les	determina	la	producción	de	gametos.	En	consecuencia,	la	conducta	
sexual	se	produce	exclusivamente	en	periodos	de	fertilidad	o	época	de	
celo,	estando	totalmente	ligadas	la	sexualidad	y	la	reproducción.	

La	 conducta	 sexual	 instintiva	 humana	 presenta	 cuatro	 diferencias	
esenciales	respecto	a	los	animales:

Resultados

Consulta	 bibliográfica	 y	 elaboración	 desde	 la	
fisiología.
Análisis	bioético.			

La	corporeidad,	aislada	de	la	totalidad	de	la	persona,	no	
refleja	 las	 cualidades	 específicamente	 humanas,	 y	 por	
tanto	la	sexualidad	es	una	dimensión	inescindible	de	la	
persona	humana.	Caracteriza	al	hombre	y	a	la	mujer	en	
el	plano	físico,	en	el	psicológico	y	espiritual,	marcando	
cada	una	de	 sus	expresiones.	La	dualidad	sexual	no	es	
imposición	inexorable,	sino	complemento	y	perfección	
con	el	otro	sexo.	

Material y Método

Discusión

Dentro	del	debate	bioético	sobre	la	sexualidad	
humana	existe	una	tendencia	al	reduccionismo	
biológico	e	instintivo	de	la	sexualidad	humana.

Hay	 quienes	 consideran	 la	 sexualidad	 hu-
mana	semejante	a	 la	animal,	y	 las	consecuen-
cias	son	desastrosas.	El	hombre	y	el	 resto	de	
los	mamíferos	son	semejantes	en	los	aspectos	
biológicos,	pero	muy	distintos	en	la	conducta	
sexual.	El	objetivo	es	señalar	algunos	de	los	as-
pectos	diferenciales.

Introducción

DIFERENCIAS DEL INSTINTO REPRODUCTIVO 
ENTRE EL HOMBRE Y EL ANIMAL 07

1.	 Hay	separación	entre	conducta	sexual	y	fertilidad,	porque	la	primera	
no	depende	exclusivamente	del	estímulo	y	las	hormonas.	Pasa	lo	mis-
mo	con		los	primates	superiores,	que	son	también	capaces	de	separar	
lo	que	en	los	demás	animales	está	íntimamente	ligado.

2.	 Existe	un	control	superior	de	origen	voluntario	que	se	impone	a	to-
dos	los	instintos,	hasta	los	más	necesarios	para	la	supervivencia.	El	
hombre	es	el	único	ser	capaz	de	hacer	una	huelga	de	hambre.

3.	 La	conducta	sexual	humana	es	libre	e	indeterminada,	como	el	resto	
de	su	conducta,	porque	depende	de	la	inteligencia	y	la	voluntad.	El	
comportamiento	animal	depende	sólo	del	 instinto	y	el	estímulo,	 lo	
que	implica	automatismo	y	determinismo.	

4.	 La	 sexualidad	 humana	 tiene	 una	 significación	 específica	 de	 amor,	
unión	y	donación,	no	siendo	reducible	a	algo	instintivo	como	en	los	
animales.	 En	 éstos	 no	 tiene	 significación,	 es	 una	 simple	 respuesta	
instintiva	al	estímulo	y	las	hormonas.
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Discusión

El	problema	 es	definir	 el	mejoramiento.	Y	 si	
la	 naturaleza	 humana	 puede	 cambiar,	 incluso	
para	 mejorar.	 En	 el	 transhumanismo	 no	 se	
pretende	solamente	el	uso	de	los	medios	para	
perfeccionar	una	función,	especialmente	si	está	
enferma,	 sino	 de	 interpretar	 ciertos	 cambios	
funcionales	sanos,	como	sustitución	o	llevar	a	
nuevas	en	la	naturaleza,	o	esencia,	humana.	Por	
ende,	también	de	su	finalidad	(Young	S.,	2006).

Se	describirá	el	concepto	del	transhumanismo,	como	ejemplo	de	los	cambios	biológicos	
sobre	la	corporeidad	humana.

Se	analizarán	con	la	metodología	de	la	Bioética	algunas	de	sus	consecuencias.

Entre	 las	 propuestas	 de	mutación	de	 identidad	humana	destaca	 el	 transhumanismo:	
“movimiento	cultural,	intelectual	y	científico,	que	afirma	el	deber	moral	de	mejorar	las	
capacidades	físicas	y	cognitivas	de	la	especie	humana	y	de	aplicar	las	nuevas	tecnologías	
al	hombre,	para	que	puedan	ser	eliminados	aspectos	 indeseables	e	 innecesarios	de	 la	
condición	humana,	como	el	sufrimiento,	la	enfermedad,	el	envejecimiento,	y	el	hecho	
de	ser	mortales”	(Fukuyama	F.,	2002).	Representa	un	nuevo	paradigma	para	el	futuro	
del	hombre,	para	“mejorar”	y	alterar	la	naturaleza	humana	y	prolongar	su	existencia.	

Material y Método

Resultados
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ALTERACIONES EN LA PERCEPCIÓN 
DE LA IDENTIDAD ANTROPOLÓGICA: 
EL CASO DEL TRANSHUMANISMO

Varios	dilemas	en	Bioética	están	relacionados	con	 la	 idea	 irreal	de	que	 los	 límites	de	
existencia	de	la	persona	humana	no	existen,	o	pueden	ser	manipulados	por	el	hombre.

Se	han	 logrado	extralimitaciones	 en	 el	 inicio	 y	final	de	 la	 vida,	 en	 reproducción,	
sexualidad,	genética,	entre	otras.	Se	ha	aislado	a	la	persona	humana	de	su	interrelación	
con	otros	y	de	lo	que	significa	su	propia	identidad.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	ideología	
del	transhumanismo.

Busca	 el	 “enhancement”	 por	 el	 que	 el	
hombre	 anhela	 siempre	 mejorar	 sus	 propias	
condiciones	físicas	y	mentales	(Singer	P.,	2009).

La	posibilidad	de	dotar	 al	 ser	humano	de	
logros	tecnológicos	manifestaría	que	la	esencia	
humana	es	un	conjunto	de	características	mo-
dificables	 y	 dinámicas,	 logradas	 biotecnológi-
camente.	No	sería	ni	única	ni	permanente,	ni	el	
pináculo	evolutivo	(Bostrom	N.,	2003).	Así,	la	
inteligencia	artificial	podría	reemplazar	la	con-
ciencia	humana.	Propone	transferirla	-materia-
lizada	en	códigos	binarios	-	entre	individuos.	

Ello	 permitiría	 que	pudiera	 “cargarse”	 en	
otro	cerebro	biológico	o	robótico.	Ello	causa-
ría	graves	implicaciones	para	la	percepción	de	
la	identidad	humana.

Poshumano

Expectativas de vida +/- 500 años

Capacidad cognitiva 2 x el máximo actual

Control de estímulos 
sensoriales

Abolición del sufrimiento y 
control del dolor

Cuerpo Acorde con sus deseos
Copias de sí mismo

Psicología Control emocional
Acorde a las circunstacias, 
y no dependiente de la 
voluntad o de la genética
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La	banalización	de	la	actividad	sexual	propicia	que	ésta	sea	fortuita.	La	
PDD	favorece	estos	hechos,	pero	se	oculta	que	si	ya	hubiera	fecunda-
ción	tiene	efectos	abortivos,	además	de	ser	altamente	riesgosa	para	la	
mujer.	Es	deber	ético	de	la	ciencia	informar,	para	propiciar	una	decisión	
plenamente	libre.

Discusión

Introducción

Resultados

Material y Método

Revisión	bibliográfica	científica	sobre	el	mecanismo	anti-implantatorio	
de	la	PDD.	
Análisis	bioético.

La	píldora	del	día	después	(PDD)	presenta		importantes	dilemas	éticos,	
al	administrarse	diez	veces	más	levonorgestrel	en	24	horas	que	las	píl-
doras	anticonceptivas	habituales.	Esto	supone	una	sobredosis	y	riesgo	
para	la	salud	y	tiene	un	efecto	anovulatorio	si	se	administra	antes	de	la	
ovulación.	Pero	si	la	ovulación	se	ha	producido	y	hubiera	fecundación,	
su	mecanismo	es	anti-implantatorio,	es	decir,	abortivo.	Esta	acción	no	
siempre	se	acepta,	pero	 la	respuesta	debe	darse	en	base	a	 los	conoci-
mientos	científicos	actuales.

Los	mecanismos	anti-implantatorios	reportados	son	dos:
1.	El	levonorgestrel	disminuye	la	movilidad	del	músculo	liso,	afectando		
la	trompa	de	Falopio.	La	PDD	contiene	una	sobredosis	hormonal,	que	
reduce	mucho	 la	motilidad	 tubaria,	 retrasando	 la	 llegada	del	 embrión	
al	 útero.	 Como	 el	 periodo	 de	 receptividad	 del	 endometrio	 uterino	 al	
embrión	es	de	sólo	tres	días,	entre	el	21	y	24	del	ciclo,	con	la	PDD	el	
embrión	llega	al	útero	cuando	el	endometrio	ya	no	es	receptivo,	produ-
ciéndose	una	acción	anti-implantatoria	y	un	aborto	precoz.
2.	El	 levonorgestrel	 reduce	mucho	 la	 secreción	endometrial	de	glico-
delina,	una	glicoproteína	que	aumenta	80	veces	en	los	días	de	máxima	
receptividad	endometrial.	La	acción	de	la	glicodelina	es	estimular	la	for-
mación	 de	 los	 pinópodos	 del	 endometrio	 y	 las	microvellosidades	 del	
embrión,	que	son	importantes	para	la	adhesión	del	embrión	al	endome-
trio	durante	la	implantación;	además	es	inmunosupresor,	contribuyendo	
a	evitar	el	rechazo	del	embrión	por	parte	de	la	madre.	

Martha Tarasco Michel
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Facultad de Bioética
mtarasco@anahuac.mx

Javier Marcó Bach

Universidad Panamericana, 
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MECANISMO ANTI-IMPLANTATORIO 
DE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS 
PARA EVITAR EMBARAZOS
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La investigación se basó fundamentalmente en el análisis de fuentes se-
cundarias. Los resultados mostraron reducción en la expresión de: la 
proteína morfogenética del hueso 2, proteína accesoria para el receptor 
de interleucina 1, caspasa 3, caspasa 1, supresor de la señalización de 
citocinas 3, factor de crecimiento de transformación beta 3, proteína 
inducible de dominio SH2 y del ligando del miembro 11 de la superfa-
milia del factor de necrosis tumoral en animales inmunizados con A91 
(tabla 1). Para corroborar estos resultados, se llevará a cabo un análisis 
cuantitativo de estos genes por PCR- Tiempo real.

Debido a lo anterior se analizaron los niveles de mRNA de genes proin-
flamatorios en el sitio de lesión de ratas con LTME inmunizadas o no 
con A91 por medio de microarreglos (figura 2). Los animales se divi-
dieron en tres grupos los cuales se inmunizaron 60 minutos después de 
la LTME con OVA, A91 o PBS. Los niveles de expresión de mRNA se 
evaluaron siete días después de la LTME.

Resultados y Discusión

Después de una lesión traumática de la médula espinal (LTME) se desencadena una serie 
de mecanismos autodestructivos que originan daño del parénquima medular (Balentine, 
1978). Uno de los principales mecanismos autodestructivos es la respuesta inflamato-
ria, en la cual existe una liberación excesiva de citocinas y compuestos proinflamatorios 
(Guzik, Korbut & Adamek-Guzik, 2003). Aunada a esto se lleva a cabo la activación de 
una respuesta autoinmune contra la proteína básica de la mielina, siendo esta respues-
ta predominantemente Th1, caracterizada por la liberación de citocinas proinflamatorias 
(IL1, INFy, IL2), lo cual estimula a otras células inmunes a liberar a su vez compuestos 
neurotóxicos, citocinas proinflamatorias y radicales libres, favoreciendo la desmieliniza-
ción y con ello la destrucción del tejido neural (Popovich, Wei & Stokes, 1997; Blight, 
1992). Ambas respuestas están determinadas por la expresión de genes inflamatorios, 
razón por la que varias estrategias se han enfocado en controlar los efectos negativos de 
estos fenómenos.

 La “autoinmunidad protectora” (AP) es una estrategia innovadora basada en la mo-
dulación de la respuesta inflamatoria mediante la inmunización con péptidos neurales 
modificados como el A91 (figura 1). Estudios recientes han demostrado que la AP es un 
fenómeno fisiológico (Schwartz & Cohen, 2000; Yoles, Hauben, Palgi, Agranov, Gothilf, 
Cohen, et al. 2001) que está controlado genéticamente (Kipnis, Yoles, Schori, Hauben, 
Shaked & Schwartz, 2001), por lo que dicha modulación podría ser a través de la regula-
ción de la expresión de genes proinflamatorios.  

Introducción

Material y Método

EfEcto DEl A91 SobRE GEnES 
pRoInflAMAtoRIoS En RAtAS 
pARApléJIcAS

Tabla	  1. Genes	  proinflamatorios	  disminuidos	  por	  la	  inmunización	  con	  A91
Genes Nombre PBS A91
Bmp2 Proteína	  morfogené?ca	  de	  hueso	  2	   1.76 0.28
Socs3 Supresor	  de	  señalización	  de	  citocinas	  3	   1.31 0.27
Casp-‐3 Caspasa	  3 1.7 0.29
Casp1 Caspasa	  1 1.6 0.26

Tnfsf11
Ligando	  del	  miembro	  11	  de	  la	  superfamilia	  del	  factor	  de	  

necrosis	  tumoral 1.56 0.49
Cish Proteína	  SH2	  inducible	  de	  citocinas 1.59 0.27
Il1rap Proteína	  accesoria	  del	  receptor	  para	  interleucina	  1 1.38 0.5
Tg>3 Factor	  de	  crecimiento	  transformante,	  beta	  3 1.53 0.32

figura 1. péptido neural modificado A91

figura 2. Microarreglos

.
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Figura 2. A. Localización de GP50 en proglótido maduro. B. Control negativo (suero de conejo 
preinmune). C. La GP50 se expresa en los conductos seminíferos (CS) y en el saco del cirro del 
adulto. D. Localización de GP50 en conductos seminíferos, marca sobre espermatozoides (sp), 
donde logra apreciarse su estructura filiforme a microscopía de luz, inserto control negativo. 
Asimismo, se observa marca intensa en miocitones subtegumentarios, parénquima y corpúsculos 
calcáreos; cabe señalar que no hay marca en músculo (FM) ni en otros grupos celulares.
Figura 3. Expresión de GP50 y GP24 en proglótidos grávidos de T. solium. A y C. La GP50 se 
expresa en corpúsculos calcáreos y oncosferas (o), mientras que la GP24 no se expresa en estas 
últimas, aunque sí da una tinción positiva en corpúsculos calcáreos (cc). 

El presente estudio muestra la localización y 
por lo tanto la expresión de glicoproteínas im-
portantes para el diagnóstico de T. solium en el 
estadio larvario y adulto. A pesar de que estas 
glicoproteínas fueron producidas en bibliote-
cas de cDNA de cisticerco y han sido de gran 
utilidad para el diagnóstico de la cisticercosis 
por más de una década, la GP50 parece tener 
un papel notable en el parásito adulto. Esta 
glicoproteína se expresa en el saco del cirro y 
espermatozoides maduros dentro de los con-
ductos seminíferos, así como en oncosferas 
maduras, lo cual sugiere un papel destacado de 
esta glicoproteína en la reproducción de este 
parásito. 

Resultados

Discusión

Material y Método
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Los cisticercos de músculo esquelético se ob-
tuvieron de cerdos infectados y las taenias de 
hámsteres dorados infectados con cuatro cis-
ticercos, así como de dos portadores huma-
nos. Los tejidos se lavaron con solución salina 
amortiguada, se fijaron en formaldehído al 4%, 
se deshidrataron, se incluyeron en parafina y 
se obtuvieron cortes de una micra de espesor. 
Se incubaron con diferentes concentraciones 
de sueros hiperinmunes específicos para las 
glicoproteínas, seguido de anti-inmunoglobuli-
nas biotiniladas y streptavidina-peroxidasa. El 
revelado se realizó con diaminobenzidina y se 
contratiñó con hematoxilina (figura 1).

Taenia solium es un parásito que causa dos enfermedades en el ser humano: cisticercosis y teniosis. 
La neurocisticercosis es causada por el establecimiento del metacéstodo de T. solium en el siste-
ma nervioso central. En el pasado, el diagnóstico de cisticercosis se realizaba al momento de las 
autopsias, posteriormente se desarrollaron técnicas como el ELISA, con la desventaja de utilizar 
extractos crudos del parásito. El inmunodiagnóstico de la neurocisticercosis, enfermedad de im-
portancia en salud pública, se lleva a cabo por western blot y utiliza una fracción semipurificada de 
6-7 fracciones glicoproteicas (LLGP) de 50, 39-42, 24, 21, 18, 14 y 13 kDa. Este ensayo es 100% 
específico y 98% sensible y se emplea para definir la prevalencia y conocer la epidemiología de la 
enfermedad en países en vías de desarrollo. Con el fin de simplificar el diagnóstico se han clonado 
y expresado proteínas recombinantes a partir de la LL-GP (Greene,1999, 2000; Hancock, 2004 y 
Levine, 2007). Sin embargo son pocos los estudios acerca de su localización y su posible función 
en el parásito. El objetivo del presente estudio es identificar a las subunidades de LL-GP (14, 24 y 
50) en tejidos de cisticercos y parásitos adultos de T. solium utilizando sueros hiperinmunes gene-
rados contra estas subunidades glicoproteicas. 

Introducción

INMUNOLOCALIZACIÓN De gLICOPROTeíNAs 
úTILes PARA eL DIAgNÓsTICO De 
CIsTICeRCOsIs CAUsADA POR Taenia 
solium
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Los	linfocitos	T	de	ratas	inmunizadas	con	A91	
y	lesionadas	con	contusión	de	intensidad	mo-
derada	(fig.	1)	y	sección	incompleta	prolifera-
ron	cuando	fueron	cultivados	en	presencia	de	
A91.	Los	linfocitos	T	de	ratas	inmunizadas	con	
A91	y	lesionadas	con	contusión	severa	(fig.	2)	
y	sección	completa	(fig.	3)	no	presentaron	pro-
liferación	cuando	fueron	cultivados	en	presen-
cia	de	A91.

La	intensidad	y	extensión	de	la	 lesión	de	mé-
dula	espinal	repercute	sobre	la	respuesta	de	los	
linfocitos	T	contra	A91.	A	mayores	intensidad	
y	 extensión,	menor	 respuesta	 inmune.	Por	 lo	
que	podemos	concluir	que	 la	 respuesta	 auto-
rreactiva	 protectora	 no	 puede	 ser	 estimulada	
cuando	la	lesión	de	la	médula	espinal	es	dema-
siado	intensa.

Resultados

Discusión

El	péptido	A91	corresponde	a	la	secuencia	87-99	de	la	proteína	básica	de	la	mielina	con	un	cam-
bio	en	el	aminoácido	91,	alanina	por	lisina.	Se	realizaron	cuatro	experimentos	independientes	con	
dos	grupos	(n=4)	de	ratas	Sprague	Dowley	hembra;	un	grupo	fue	inmunizado	con	150	µl	de	A91	
homogeneizados	en	adyuvante	completo	de	Freund,	el	otro	grupo	sirvió	como	testigo,	por	lo	que	
las	ratas	fueron	inmunizadas	con	150	µl	de	PBS	(vehículo	del	A91)	en	adyuvante	completo	de	
Freud.	La	variante	entre	cada	experimento	fue	la	lesión	de	médula	espinal:	primer	experimento:	
lesión	con	un	modelo	de	contusión	con	intensidad	moderada;	segundo:	lesión	por	contusión	de	
intensidad	severa;	tercero:	lesión	por	sección	completa	y	cuarto:	lesión	por	sección	incompleta.	
Catorce	días	después	de	 lesionar	e	 inmunizar	 a	 las	 ratas	 se	 les	 retiraron	 los	ganglios	 linfáticos	
inguinales	y	se	realizó	un	cultivo	de	células	que	se	mantuvo	cinco	días	y	se	procedió	a	contar	la	
proliferación	de	células	CD4	mediante	citofluorometría	de	flujo.

Material y Método

La	lesión	traumática	de	la	médula	espinal	es	una	enfermedad	que	afecta	principalmente	a	jóve-
nes	 en	 edad	 laboral	 y	 genera	 fuertes	 repercusiones	 psicológicas,	 sociales	 y	 económicas.	Entre	
las	posibles	 estrategias	para	generar	neuroprotección	 se	encuentra	 el	uso	de	péptidos	neurales	
modificados,	como	es	el	A91.	En	el	presente	estudio	se	evalúa	la	respuesta	de	los	linfocitos	T	a	la	
inmunización	con	A91	en	ratas	con	diferentes	modelos	de	lesión	y	diferentes	intensidades.	

Figura	 1:	 Proliferación	 de	 células	 CD4	 (linfocitos	 T)	 de	
ratas	con	 lesión	de	médula	espinal	por	contusión	mode-
rada.	Las	ratas	se	lesionaron	mediante	el	impactador	de	la	
Universidad	de	New	York	desde	una	altura	de	25	mm	y	se	
inmunizaron	con	150	µg	de	A91	o	con	PBS	homogeneiza-
dos	en	adyuvante	completo	de	Freund;	14	días	después	se	
obtuvieron	los	ganglios	linfáticos	inguinales	y	se	procedió	
a	realizar	un	cultivo	donde	se	desafió	a	 las	células	T	con	
diferentes	antígenos:	concanavalina	A	(Con	A),	ovoalbú-
mina	(OVA),	proteína	básica	de	la	mielina	(MBP)	y	A91	y	
sin	antígeno	(neg).	Cinco	días	después	se	midió	la	prolife-
ración	de	células	CD4	mediante	citofluorometría	de	flujo.	
Se	presenta	el	porcentaje	de	proliferación	de	células	CD4	
en	relación	al	total	de	células	que	proliferó.	Se	observa	di-
ferencia	significativa	en	la	proliferación	de	células	CD4	de	
ratas	 inmunizadas	con	A91	cuando	se	cultivaron	en	pre-
sencia	de	A91	(p=0.04).

Figura	 2:	 Proliferación	 de	 células	 CD4	 (linfocitos	 T)	 de	
ratas	con	 lesión	de	médula	espinal	por	contusión	severa.	
Las	ratas	se	lesionaron	mediante	el	impactador	de	la	Uni-
versidad	 de	New	York	 desde	 una	 altura	 de	 50	mm	 y	 se	
inmunizaron	con	150	µg	de	A91	o	con	PBS	homogeneiza-
dos	en	adyuvante	completo	de	Freund;	14	días	después	se	
obtuvieron	los	ganglios	linfáticos	inguinales	y	se	procedió	
a	realizar	un	cultivo	donde	se	desafió	a	 las	células	T	con	
diferentes	antígenos:	concanavalina	A	(Con	A),	ovoalbú-
mina	(OVA),	proteína	básica	de	la	mielina	(MBP)	y	A91	y	
sin	antígeno	(neg).	Cinco	días	después	se	midió	la	prolife-
ración	de	células	CD4	mediante	citofluorometría	de	flujo.	
Se	presenta	el	porcentaje	de	proliferación	de	células	CD4	
en	relación	al	total	de	células	que	proliferó.	No	se	observa	
diferencia	significativa	en	la	proliferación	de	células	CD4	
de	ratas	inmunizadas	con	A91	cuando	se	cultivaron	en	pre-
sencia	de	A91	(p>0.05).											

Figura	 3:	 Proliferación	 de	 células	 CD4	 (linfocitos	 T)	 de	
ratas	con	lesión	de	médula	espinal	por	sección	completa.	
Las	ratas	se	lesionaron	mediante	sección	completa	de	mé-
dula	espinal	con	tijera	de	microcirugía,	y	se	 inmunizaron	
con	150	µg	de	A91	o	con	PBS	homogeneizados	en	adyu-
vante	completo	de	Freund;	14	días	después	se	obtuvieron	
los	 ganglios	 linfáticos	 inguinales	 y	 se	 procedió	 a	 realizar	
un	cultivo	donde	se	desafió	a	las	células	T	con	diferentes	
antígenos:	concanavalina	A	(Con	A),	ovoalbúmina	(OVA),	
proteína	básica	de	la	mielina	(MBP)	y	A91	y	sin	antígeno	
(neg).	cinco	días	después	se	midió	la	proliferación	de	cé-
lulas	CD4	mediante	citofluorometría	de	flujo.	Se	presenta	
el	porcentaje	de	proliferación	de	células	CD4	en	relación	
al	total	de	células	que	proliferó.	No	se	observó	diferencia	
significativa	en	la	proliferación	de	células	CD4	de	ratas	in-
munizadas	con	A91	cuando	se	cultivaron	en	presencia	de	
A91.	(P>0.05)

PRolIfERAcIón DE célulAS cD4 DE RAtAS 
con lESIón DE MéDulA ESPInAl 
InMunIzADAS con A91

Ratas con lesión de médula espinal por contusión 
de intensidad severa

Ratas con lesión de médula espinal por
contusión de intensidad moderada

Ratas con lesión de médula espinal por contusión 
de identidad severa
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Se	observó	una	recuperación	clínica	con	el	uso	de	los	péptidos	entre	los	20	min.	-tres	días	compa-
rada	con	el	control	(PBS),	siendo	más	eficaz	la	inmunización	a	los	tres	días	post-lesión	(fig.	1).	El	
número	de	neuronas	de	núcleo	rojo	marcadas,	es	mayor	en	la	inmunización	entre	el	tratamiento	
inmediato	y	a	los	tres	días	post-lesión	(fig.	2).	En	el	tratamiento	con	los	péptidos	A91+GME	y	
A91+GME+FILM,	a	los	20	min.	post-lesión	se	observó	diferencia	significativa	(fig.	3).

La	ventana	terapéutica	del	tratamiento	con	los	péptidos	es	entre	los	20	min.	y	tres	días	post-lesión,	
siendo	más	eficaz	a	los	tres	días	y	el	FILM	potencia	el	efecto	de	A91+GME.

Resultados

Discusión
Seis	grupos	con	ocho	ratas	de	la	cepa	Sprage	
Dawley	fueron	sometidos	a	una	LTME	mode-
rada	mediante	un	impactador	calibrado	a	nivel	
de	 la	novena	vértebra	expuesta	mediante	una	
laminectomía.	Los	animales	fueron	inmuniza-
dos	con	posterioridad	a	la	lesión	con	los	pépti-
dos:	a)	A91+GME	a	los	20	min;	24	hrs.,	tres	y	
cinco	días;	b)	A91+GME+FILM	a	los	20	min.	
y	c)	PBS	usado	como	control.	
La	 evaluación	 motora	 se	 realizó	 cada	 sema-
na	 en	 un	 lapso	 de	 60	 días	mediante	 la	 prue-
ba	 “BBB”	 de	 locomoción	motora	 en	 campo	
abierto	y	 la	evaluación	morfológica	se	 realizó	
mediante	el	marcaje	y	conteo	de	neuronas	de	
núcleo	rojo.

Método

María del Rayo Garrido Ortega 

UIM en Inmunología, Hospital de Pediatría, CMN-SXXI, IMSS;
Sección de Posgrado e Investigación, ENCB del IPN
qfb_yora@yahoo.com.mx

La	 lesión	 traumática	 de	 médula	 espinal	
(LTME)	 ocasiona	 alteraciones	 estructurales	
y	 funcionales	 desencadenantes	 de	 una	 serie	
de	mecanismos	que	originan	una	destrucción	
del	parénquima	medular	y	un	proceso	neuro-
degenerativo	crónico.	Uno	de	los	eventos	que	
causan	 mayor	 daño	 después	 de	 una	 LTME	
es	 la	 lipoperoxidación,	 fenómeno	 originado	
por	la	extensa	liberación	de	especies	reactivas,	
principalmente	derivadas	de	la	respuesta	infla-
matoria.	 Actualmente	 se	 están	 desarrollando	
diferentes	 estrategias	 terapéuticas	 utilizando	
péptidos	 inmunomoduladores	 acompañados	
o	no	con	actividad	antioxidante,	entre	los	que	
se	 encuentran	 un	 péptido	 neural	 modificado	
(A91)	y	el	glutatión	monoetil	ester	(GME),	que	
intentan	impedir	el	avance	de	los	mecanismos	
destructores,	y	el	Factor	Inhibidor	de	la	Loco-
moción	de	Monocitos	(FILM),	que	posee	efec-
tos	 biológicos	 antiinflamatorios	 demostrados	
in vivo	e	in vitro.
OBJETIVO.	Determinar	 la	ventana	terapéu-
tica	 del	 efecto	 de	 los	 péptidos	 A91,	GME	 y	
FILM	en	ratas	con	lesión	en	médula	espinal.

VEntana tERapéutIca DEl a91, 
GME y FIlM En RataS cOn lESIón 
En MéDula ESpInal 

Fig	1.	Recuperación	motriz	de	ratas	Sprague–Dawley	me-
diante	una	escala	de	 locomoción	a	campo	abierto	(BBB)	
cada	semana	durante	dos	meses.	Los	datos	 fueron	anali-
zados	con	una	prueba	de	ANOVA	de	medidas	repetidas	
seguida	por	una	prueba	de	Bonferroni.
										

Fig.	3.	Evaluación	motora	a	campo	abierto	(BBB)	de	ratas	
Sprague-Dawley	tratadas	a	los	20	minutos.	Post-lesión	con	
A91-GME	 o	 A91-GME-FLM.	 Los	 datos	 se	 analizaron	
con	una	prueba	de	ANOVA	de	medidas	repetidas	seguida	
por	una	prueba	de	Bonferroni,	encontrándose	diferencia	
estadísticamente	significativa	*P<0.001	A91-GME-FILM	
vs.	PBS	**P<0.001	A91-GME	vs.	PBS.

										

Fig.	2.	Porciento	de	neuronas	sobrevivientes	de	la	región	
magno-celular	de	las	neuronas	del	núcleo	rojo.	Se	realizó	
un	análisis	de	ANOVA	de	una	vía	seguida	de	una	prueba	
de	Tuckey	*P<0.001 vs.	PBS.	Las	barras	representan	la	me-
dia	=	SEM	n=3	ratas.
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Introducción

Son múltiples los factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes 
durante la conducción y a pesar de que la mayoría los conoce y sabe de 
su potencialidad para generar accidentes, muchos han estado involucra-
dos en percances o situaciones relacionados a éstos.

Es necesario generar una percepción de riesgo adecuada dentro de 
este grupo de edad, realizando medidas específicas como educación vial, 
aplicación adecuada del reglamento de tránsito y ejercer acciones puniti-
vas a quienes lo desobedezcan.

Discusión

Aplicando una encuesta estandarizada con 
preguntas relacionadas a los factores de riesgo 
para accidentes viales y percepción y conoci-
miento del reglamento de tránsito, se realizó 
un estudio no experimental de tipo transversal 
descriptivo.

Los resultados arrojan que el 49% de la población encuestada ha estado involucrada en algún 
accidente de tráfico a causa del alcohol, al 45% se le ha realizado alcoholimetría y el 49% ha con-
ducido en estado de ebriedad. En la conducción distraída, el 79% manipula aparatos electrónicos, 
81% acepta que habla por teléfono, 70% afirma escribir mensajes de texto, 49% de mujeres se 
maquillan, todo esto durante la conducción. Sin embargo, el 88% sabe que los jóvenes son la po-
blación más susceptible a accidentes de tráfico, el 72% conoce sobre la relación entre el consumo 
de alcohol y los accidentes y el 83% cree que se carece de educación vial.

Material y Método

Resultados

Mundialmente, 1.2 millones de personas mueren cada año por colisiones de tránsito y 50 más 
sufren traumatismos o discapacidades (OPS, 2003). En México, los accidentes de tráfico de vehí-
culo de motor y los atropellamientos ocupan el sexto lugar general, y la primera causa de muerte 
de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, lo que provoca anualmente 15,000 muertes. Las personas 
heridas son casi 200,000, de las cuales 30,000 quedan discapacitadas (INSP, 2009; MDM, 2008).

Se estima que el 90% de los accidentes de tráfico son resultado de actitudes y conductas que 
pueden prevenirse o ser modificadas (INEGI, 2006). Por lo que resulta crucial obtener la mayor 
información posible de los factores que las generan (Secretaría de Salud, 2008).
El objetivo es estimar la distribución del conocimiento y percepción sobre diferentes factores de 
riesgo para accidentes de tráfico en tres poblaciones estudiantiles universitarias particulares de la 
Ciudad de México en el año 2010.
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49%	  51%	  

Conducción en estado de ebriedad!

 SI	    NO	  ´

Conducción en estado de 
ebriedad ´

Escribir mensajes de texto 
mientras conducen

70%	  

30%	  

Escribir mensajes de texto mientras conducen !

 SI	    NO	  ´

49%	  51%	  

Se involucró en accidente de tráfico !
a causa del alcohol!

 SI	    NO	  ´

Se involucró en accidente de 
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 SI	  
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0.581333333	  

0.418666667	  

Conducción en estado de ebriedad!
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En	una	población	total	de	70	alumnos,	55.7%	fueron	femeninos	y	44.2%	
masculinos.	Los	estudiantes	que	manejan	cotidianamente	un	automóvil	
suman	el	90%	del	total,	el	58.5%	ha	tenido	un	accidente	automovilístico	
y	el	85%	de	los	conductores	refieren	haber	sufrido	algún	tipo	de	lesión	
durante	el	accidente.

De	los	accidentados,	el	82.5%	no	había	ingerido	bebidas	alcohólicas	
dos	horas	previas	al	accidente,	el	17.5%	sí	lo	había	hecho.	

Del	total	de	sujetos	que	habían	ingerido	bebidas	alcohólicas,	42.8%	
refiere	haber	ingerido	de	una	a	5	copas,	el	42.8%	de	6	a	10	copas	y	el	
14.3%	más	de	10	copas.	

Podemos	concluir	que	los	accidentes	automovilísticos	son	un	problema	
importante	de	salud	pública	entre	la	población	joven,	ya	que	el	58.5%	de	
los	sujetos	encuestados	ya	ha	tenido	un	accidente	automovilístico	y	en	su	
mayoría	eran	los	conductores	del	vehículo.	Podemos	observar	también	
que	la	ingesta	de	bebidas	alcohólicas	es	un	factor	de	riesgo	importante	
para	ello,	ya	que	el	17.5%	había	ingerido	algún	tipo	de	ellas	dos	horas	
previas	al	accidente.	

Resultados

Discusión

Material y Método

Se	aplicaron	cuestionarios	a	alumnos	de	la	carre-
ra	de	Medicina.	La	información	fue	vaciada	a	una	
base	de	datos	en	Excel.	Los	resultados	obtenidos	
se	graficaron	y	compararon.

El	23	por	ciento	de	las	defunciones	por	accidentes	
automovilísticos	se	deben	a	conductores	intoxica-
dos,	generalmente	jóvenes	de	entre	15	y	24	años.	

El	beber	incrementa	seis	veces	el	riesgo	de	un	
accidente,	aun	después	de	seis	horas	de	haber	in-
gerido	alcohol,	debido	a	los	efectos	en	el	sistema	
locomotor,	sensación	falsa	de	seguridad	y	control,	
así	como	síntomas	de	somnolencia.	

La Ingesta De bebIDas aLcohóLIcas 
y Los accIDentes De tRánsIto en 
unIveRsItaRIos 
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Usando el programa Flu Surge versión AH1pnd desarrollado por el CDC, se tropicalizó usando 
datos poblacionales extraídos de fuentes oficiales y datos de infraestructura en salud extraídos de 
una encuesta de hospitales a nivel nacional realizada por la Secretaría de Salud en 2009. 

Posteriormente se estimó el impacto potencial de la onda epidémica en los servicios de salud 
(por ejemplo muertes, hospitalizaciones, admisiones a cuidados intensivos y consulta externa) con 
tasas de ataque del 15, 25 y 35% durante un periodo de 12 semanas.

El escenario nacional con una tasa de ataque del 25% arroja 11.7 millones de consultas externas, 
92,145 hospitalizaciones, 17,452 admisiones a cuidados intensivos y 6,361 muertes por influenza. 

Para la semana siete de la segunda ola, México tendría un exceso de demanda del 230% en 
la capacidad de sus camas de cuidados intensivos. Se presenta también el impacto para las seis 
zonas metropolitanas más pobladas del país (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla-
Tlaxcala, Tijuana y Toluca).

Material y Método

Resultados
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Referencias

Este ejercico proporciona una estimación del exceso de demanda a los servicios de salud a causa 
de una epidemia de influenza AH1N1, lo que le permitiría a las autoridades sanitarias realizar una 
adecuada planeación de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para enfrentar 
la epidemia. Los resultados indican que es de vital importancia promover las medidas de mitiga-
ción, farmacológicas y no farmacológicas.

Discusión

Hasta marzo 12 de 2010, la curva epidémica acumuló un total de 71,525 casos confirmados en 
la República Mexicana. Se usaron modelos matemáticos para estimar el impacto potencial de 
una nueva epidemia de influenza AH1N1 a nivel nacional y en las seis zonas metropolitanas más 
pobladas del país.
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Referencias
•	 Ocaña,	J.	(2006).	Alcohol, prevención de adicciones.	Extraído	el	28	
de	Junio,	2009	de	http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/
publicaciones/guiaalc.pdf

•	 Berruecos,	L.	(2006).	Panorámica actual de la investigación social 
y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México.	
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Los	resultados	fueron	obtenidos	de	una	población	total	de	70	alumnos,	
de	los	cuales	39	(55.7%)	fueron	del	sexo	femenino	y	31	(44.2%)	del	sexo	
masculino.	 La	 distribución	 por	 grupos	 de	 edad	 fue	 de	 82.7%	para	 el	
grupo	de	entre	18	y	21	años.	

El	82.8%	sí	 ingiere	bebidas	alcohólicas.	La	edad	de	ingesta	de	pri-
mera	bebida	alcohólica	fue	de	entre	11	y	15	(50.77%)	y	de	entre	16	a	20	
(44.6%).	La	mayoría	de	la	población	(77.4%)	afirmó	ingerir	alcohol	con	
una	frecuencia	de	una	vez	por	semana.	El	77.4%	consume	de	una	a	5	
copas	por	semana.	El	tipo	de	bebida	que	más	se	ingiere	es	cerveza,	en	un	
29.5%.	El	día	de	la	semana	en	que	más	alcohol	se	consume	es	el	sábado,	
con	un	porcentaje	del	51.6%.	El	lugar	en	el	que	se	consumen	más	bebi-
das	son	los	bares,	con	un	62.3%,	seguido	de	casa	ajena	con	un	13.1%.	El	
88.9%	refiere	no	ingerir	más	bebidas	alcohólicas	en	periodos	de	estrés.
.	

Resultados

Se	 aplicó,	 a	 70	 alumnos	del	 cuarto	 semestre	de	 los	 grupos	A	y	B	de	
la	 licenciatura	de	médico	cirujano	de	 la	Universidad	Anáhuac	México	
Norte,	un	cuestionario	de	diez	preguntas.	La	información	obtenida	fue	
vaciada	a	una	base	de	datos	en	Excel	2007.	Los	resultados	obtenidos	se	
graficaron	de	formas	diversas	y	se	compararon.

El	presente	estudio	encontró	una	población	de	edad	comprendida	para	
hombres	y	mujeres	entre	los	18	y	21	años,	siendo	el	grupo	masculino	el	
que	ingiere	alcohol	con	mayor	cantidad	y	frecuencia.	Se	observa	que	el	
día	de	la	semana	en	que	se	consume	más	alcohol	es	el	sábado,	siendo	la	
cerveza	la	bebida	alcohólica	mayormente	ingerida.	También	se	observa	
en	el	grupo	estudiado	que	no	hubo	una	ingesta	mayor	de	alcohol	durante	
periodos	de	estrés.

Material y Método

Discusión

El	alcoholismo	en	México	es	un	problema	de	salud	pública,	el	65%	de	
la	población	de	entre	17	a	65	años	de	edad	ha	consumido	de	manera	
habitual	bebidas	embriagantes.	En	México,	la	investigación	sobre	patro-
nes	de	consumo	es	en	realidad	muy	reciente,	aun	cuando	el	exceso	en	
el	consumo	constituye	un	grave	problema	de	salud	pública.	En	nuestro	
país	se	calcula	que	existen	cerca	de	nueve	millones	de	personas	inválidas	
por	el	alcoholismo.
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alcohólIcas en unIveRsItaRIos que 
estuDIan la caRReRa De MeDIcIna 
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Introducción

Después de conocer los resultados lo más im-
portante para el instituto y en general para la 
salud pública es la prevención. En este aspecto 
es importante mencionar que este Diagnóstico 
Integral de Salud da la pauta para emprender 
acciones, como intervenciones para mejorar el 
nivel de salud de los alumnos del campus de la 
Universidad Anáhuac México Norte. 

Es importante mencionar que la edad de 
los alumnos está en un promedio de 19 a 22 
años, que aunque no es una edad en la que los 
procesos mórbidos sean muy frecuentes, sí es 
la edad ideal para iniciar una cultura de preven-
ción para los futuros profesionales de nuestro 
país, para que ellos, motivados por nuestras ac-
ciones, emprendan también las suyas propias 
y puedan mejorar el nivel de salud en nuestra 
sociedad. 

Además, con este diagnóstico podemos in-
cidir también en la percepción de riesgo que 
tienen los alumnos para las enfermedades, así 
como para las toxicomanías, que pueden mer-
mar su salud directa o indirectamente.

Discusión

Se trata de un estudio transversal, descriptivo, cualitativo y cuantitativo, realizado a la población 
estudiantil de la Universidad Anáhuac México Norte, a través de una encuesta como instrumento 
de medición validada por el Instituto de Salud Pública Anáhuac. Se llevó a cabo un cálculo de 
muestra simple a partir de la población total de alumnos inscritos en la Universidad, que dio como 
resultado 364 encuestas, sin embargo por cuestiones logísticas se realizaron 377. 

Aunque los resultados son muy extensos, para fines de este cartel decidimos publicar los más 
relevantes:

Antecedentes personales patológicos: procesos mórbidos que han afectado al sujeto en el 
pasado y hasta el momento del estudio. 

La patología que más frecuentemente afecta a la población del campus universitario son las 
alergias e hipersensibilidad, con 35% de prevalencia; en este campo se engloban tanto alergias a 
medicamentos como alergias al polvo, polen, productos sintéticos, etcétera, sin distinción. 

En segundo lugar en frecuencia se encuentran las fracturas, con un 32% de prevalencia, segui-
do por hepatitis viral con 11%.

Antecedentes heredo-familiares: se le pregunta al encuestado si en línea directa consanguí-
nea dentro de su familia existe alguna de las más importantes enfermedades crónico-degenerativas.
El antecedente más común es diabetes mellitus, una enfermedad altamente prevalente en la pobla-
ción mexicana y que preocupa a la salud pública del país. La frecuencia de este antecedente entre 
los alumnos encuestados es de 37%. 

En segundo lugar dos patologías también muy frecuentes, con 23% ambas: hipertensión ar-
terial y cáncer. 
Con prevención se puede evitar el desarrollo de estas tres patologías.

Tabaquismo y alcoholismo: observamos 40% de alumnos fumadores contra 60% de alum-
nos no fumadores; la edad predominante de inicio en los fumadores del campus se encuentra 
entre los 16 y 20 años de edad (55%), seguida por el grupo que se encuentra entre los 13 y los 15 
años de edad (36%). 

La mayoría de los alumnos son bebedores frecuentes, con un 73% de la población contra sólo 
un 27% de alumnos no bebedores. Entre los bebedores, la frecuencia de ingesta mayor fue sema-
nal, con 51%, seguida de la quincenal con 19% y de la mensual con 14%.

Material y Método

Resultados

El diagnóstico de salud se trata de una aproximación al nivel de salud de una población y los 
factores que la condicionan; se identifican los principales problemas y necesidades, así como los 
recursos disponibles, estableciendo prioridades y proponiendo áreas de acción. Sirve como punto 
de partida para la elaboración de programas y estrategias locales encaminadas a convertir ese lugar 
de estudio en uno más habitable, acogedor y saludable.
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Referencias

Encontramos	el	uso	de	tres	modelos	en	materia	de	Comunicación	para	
la	Salud:	prescriptivo-tradicional,	 tecnológico	e	 interactivo	en	comuni-
dad,	que	Martínez	Navarro	(1998)	ubica	en	tres	generaciones	(ver	Cua-
dro	Resumen).	A	partir	de	esto,	se	analizaron	las	estadísticas	disponibles	
en	 relación	a	morbilidad	y	mortalidad	 relacionadas	con	diabetes	 	 (cfr.	
Cuadro.	La	diabetes	en	México).	También	se	analizaron	los	programas:	
Cinco	pasos	por	su	salud,	para	vivir	mejor,	Capacitación	docente	contra	
el	sobrepeso	y	las	Clínicas	de	sobrepeso,	así	como	acciones	curriculares	y	
escolares	como	la	suspensión	de	algunos	alimentos	y	la	activación	física.	

Resultados

Generamos	el	andamiaje	teórico	conceptual	necesario	para	fundamentar	
la	comunicación	en	materia	de	salud.	Posteriormente,	se	analizaron	dis-
cursivamente	las	estrategias	actuales	instrumentadas	por	el	sector	salud.

Los	programas	gubernamentales	son	determinantes	contra	la	obesidad	
y	la	diabetes,	pero	es	necesario	logar	mayor	alcance	en	la	difusión,	perti-
nencia,	profundidad,	persuasión	y	veracidad.	No	deben	percibirse	como	
recomendaciones	gubernamentales,	sino	como	una	acción	valiosa	a	fa-
vor	de	la	salud,	desligada	del	discurso	político.	Es	indispensable	entonces	
apuntar	hacia	el	trabajo	colectivo	y	participativo.
En	México	existen	casi	dos	millones	de	maestros;	la	capacitación	hasta	
ahora	llevada	a	cabo	es	insuficiente.	Los	maestros,	los	comunicólogos,	
los	médicos	y	las	organizaciones	de	diabéticos	son	claves	para	comunicar	
estas	acciones,	deben	trabajar	en	forma	integrada	con	públicos	y	comu-
nidades	diversas:	por	 edad,	vulnerabilidad,	 condición	 socioeconómica,	
sexo,	etcétera.

La	elección	del	modelo	de	intervención	en	salud	determinará	la	estrate-
gia	en	la	construcción	de	mensajes	de	comunicación	con	un	alto	impacto	
social.		Para	el	caso	de	la	diabetes	es	necesario	sintetizar	los	tres	modelos	
de	comunicación	para	la	salud,	el	prescriptivo-tradicional,	el	tecnológico	
y	el	interactivo	en	comunidad,	en	una	amalgama	comunicacional	creativa	
y	complementaria.

Material y Método

Discusión

Conclusión

La	diabetes	es	uno	de	los	principales	problemas	de	salud	pública	en	Mé-
xico.	La	perspectiva	señala	que	se	mantendrá	 la	 tendencia	ascendente.	
En	1995	México	ocupaba	el	décimo	lugar	mundial	(4	millones	de	enfer-
mos);	para	el	2025,	se	habrá	colocado	en	el	séptimo	sitio	con	12	millones	
de	casos:	anualmente	se	registran	60	mil	defunciones	causadas	por	com-
plicaciones	derivadas	de	la	enfermedad	(Kuri,	2001).	Su	costo	social	se	
puede	contener	con	un	adecuado	enfoque	comunicacional.
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Cuadro Resumen: Tres generaciones de modelos de 
                              comunicación para la salud

Fuente: Centro de Investigación para la Comunicación aplicada 
CICa 2010, elaborado con base en  Martínez navarro.

  
Primera Generación 

 

 
Segunda Generación 

 
Tercera Generación 

Paradigma Positivista Positivista Crítico 
 

Objeto del 
conocimiento 

Objetivo 
Saber 

Objetivo  
Saber hacer 

Dialéctico 
Saber ser 
 

Fin Leyes universales Leyes universales Emancipatorio 
 

Método Cuantitativo Cuantitativo Cualitativo 
 

Teoría del 
aprendizaje 

Transmisión del 
conocimiento  

Transmisión del 
conocimiento 

Interaccionismo social 
 

Enfoque Bancario, educativo, 
médico, informativo 

Conductista  Investigación acción 
participativa. 
 

Autores OMS, Modolo,  
Sepelli, Berthet y 
Castillo. 

Bandura, Fishbein, 
Ajsen, Green, 
Matarazzo, Rosenstock, 
Mechanic, Costa, 
Johns, Greene, Richard, 
Polaino, Méndez, 
Fernández, Bennàssar, 
Rochon, Becker, 
Coleman 

 
 

Freire, Lather, 
Kemmins, 
Freudenberg, Modolo, 
Vouri, Rifkin, Bjärás, 
Minkler, Wallerstein, 
Serrano, González, 
Fernández Sierra, 
Lincoln, Kelly, Tones. 

 

Teorías, modelos y 
programas 

Teoría de la difusión 
de innovaciones. 
Modelo racional y 
Modelo médico. 

Teoría acción razonada, 
Creencias en salud,  
Modelo de campo, 
Modelo Precede 
Modelo de Organización 
Teoría social 
cognoscitiva 
Teoría del aprendizaje 
social 
Estrategia COMBI 

 

Modelo precede-
procede 
Modelo de co-
orientación  
Municipio Saludable 
Habilidades para la  
vida (modelo de 
resistencia a la 
influencia social) 

Papel del sujeto Receptor del 
conocimiento 

Receptor del 
conocimiento y 
constructores del 
mismo 

Utilizador del 
conocimiento para la 
interacción con los 
demás en las tareas 
sociales. 
 

Papel de la 
comunidad 
 

Cliente  Cliente y contexto Protagonista 

Papel de la 
educación para la 
salud 

Autoridad Autoridad Organizadora de 
proyectos 
participativos de 
grupos en la 
comunidad 
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Construcción	de	un	marco	teórico	(temas	in-
vestigados)	que	sirva	de	fundamentación	para	
la	comprensión	y	conocimiento	de	los	conte-
nidos	televisivos	y	sus	implicaciones	en	la	for-
mación	de	los	niños	en	la	sociedad	actual.	La	
siguiente	parte	del	proyecto	consiste	en	hacer	
un	monitoreo	durante	un	 lapso	de	 los	conte-
nidos	televisivos	de	la	televisión	abierta	mexi-
cana	con	el	fin	de	conocer	y	analizar	los	con-
tenidos	que	promueven	 las	emociones	en	 los	
niños	y	deducir	algunas	conclusiones	acerca	de	
cómo	este	fenómeno	puede	estar	impactando	
a	los	niños.	

Los	niños	menores	de	doce	años	son	los	mayormente	expuestos	y	susceptibles	a	los	contenidos	
televisivos.	El	 desarrollo	 de	 sus	 inteligencias	 está	 en	 crecimiento	 y	 formación,	 por	 lo	 que	 los	
contenidos	deben	ir	acorde	con	la	edad	de	los	niños.	Muchas	veces,	las	emociones	que	trasmiten	
estos	contenidos	son	absorbidas	por	los	niños	de	manera	que	afectan	su	conducta	y	sus	formas	
de	proceder	ante	las	situaciones	que	se	les	presentan	en	la	vida.

La	mayoría	de	los	contenidos	televisivos	como	
telenovelas,	caricaturas	y	películas	tienen	un	ex-
ceso	de	violencia,	lenguaje	no	apto	para	meno-
res	y	escenas	eróticas	que	afectan	la	ética	y	dig-
nidad	de	cada	niño,	porque	no	van	de	acuerdo	
a	su	edad	ni	a	su	desarrollo	físico,	emocional	
y	psicológico.	Las	 franjas	horarias	no	 son	 las	
adecuadas	para	este	tipo	de	contenidos,	ya	que		
se	presentan	en	distintos	horarios	 en	que	 los	
niños	están	frente	al	televisor.

Las	 emociones	 que	 se	 trasmiten	 no	 son	
las	adecuadas	para	los	infantes,	son	negativas,	
como	 miedo,	 ira,	 odio,	 desesperación,	 entre	
otras.	Estas	emociones	producen	en	los	niños	
estados	 de	 ánimo	que	no	 ayudan	 en	 su	 sano	
desarrollo	psicológico	y	social.

ÉtICA y ContenIDos teLevIsIvos pARA 
nIños: IMpLICACIones pARA Los MensAjes 
que estIMuLAn LAs eMoCIones

Este	trabajo	busca	dar	a	conocer	 la	tendencia	
y	 desarrollo	 de	 los	 contenidos	 televisivos	 en	
los	infantes,	sus	implicaciones	emocionales	así	
como	los	programas	que	afectan	a	la	ética	y	la	
dignidad	de	 los	niños.	Las	caricaturas,	 teleno-
velas	y	películas	son	los	programas	televisivos	
que	más	impacto	tienen	en	los	niños	y	en	ello	
se	basa	este	estudio.

Temas investigados:
•	Ética	de	la	comunicación.
•	Postulados	sustantivos	de	la	ética.
•	Ética	de	la	televisión.
•	Emociones	y	comunicación.
•	Televisión	de	calidad.
•	Contenidos	televisivos	para	niños	y	sus	
			estímulos
•	Implicaciones	de	la	ética	en	los	estímulos	
		emocionales.

Relación entre emociones principales y contenidos televisivos 

Alegría Sorpresa Rabia 
Repulsión 
(asco) 

Tristeza Miedo 

Caricaturas Caricaturas   Caricaturas  

Telenovelas Telenovelas Telenovelas Telenovelas Telenovelas Telenovelas 

Películas Películas Películas Películas Películas Películas 

	  
Fuente: elaborado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada CICA, 2010 en     
              base a  la Matriz de emociones de Hill 2009.

Fuente: elaborado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada CICA, 2010 en     
              base a  la Matriz de emociones de Hill 2009.

Combinación de emociones 

 Sorpresa Rabia Repulsión Tristeza Miedo 

Alegría Encanto Orgullo, 
Venganza 

Morbosidad Nostalgia, 
Anhelo 

Esperanza 

Sorpresa Entusiasmo Indignación  Decepción Alarma, Apoyo 

Rabia Indignación Venganza Desprecio, 
Resentimiento 

Envidia Celos 

Repulsión  Desprecio, 
Resentimiento 

Asco Arrepentimiento Vergüenza 

Tristeza Enamoramiento    Desesperación 

Miedo Inspiración    Angustia 

	  

Fuente: elaborado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada CICA, 2010. 

Franjas Horarias Lunes a Viernes 

 Horario matutino Horario vespertino Horario nocturno 

Canal 2  Telenovelas Telenovelas 

Canal 4  Películas Películas 

Canal 5 Caricaturas   

Canal 7 Caricaturas Películas  

Canal 9 Telenovelas Telenovelas  

Canal 13  Telenovelas Telenovelas 

	  

Fuente: elaborado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada CICA, 2010. 

Franjas horarias fines de semana 

 Horario matutino Horario vespertino Horario nocturno 

Canal 2  Películas (cuando no 
hay reality shows) 

Películas (cuando no 
hay reality shows) 

Canal 4  Películas Películas 

Canal 5 Caricaturas Películas Películas 

Canal 7 Caricaturas Películas Películas 

Canal 9    

Canal 13  Películas (domingos) Películas (domingos) 
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Se	incluye	cuadro	de	resultados.
Creación	de	una	red	social	de	consulta,	hecha	con	
la	finalidad	de	analizar	y	comentar	series	televisi-
vas,	que	servirá		a	investigadores	especializados	en	
comunicación	 mediática	 a	 través	 de	 contenidos,	
así	como	servir	de	consulta	para	docentes,	críticos		
y	padres	de	familia.

La	obra	será	fruto	de	la	participación	de	doce	investigadores,	se	utilizarán	análisis	de	
contenido,	métodos	cuantitativos	y	cualitativos.	Desde	el	punto	de	vista	de	 la	pro-
ducción	y	el	impacto	se	tomarán	en	cuenta	variables	como:	virtudes,	vicios,	roles	de	
personajes,	entorno	económico	y	político.

Las	series	norteamericanas	se	han	convertido	en	unos	de	los	programas	televisivos	con	más	segui-
miento	de	audiencia;	de	ser	un	producto	cultural	masivo	de	entretenimiento,	han	pasado	a	formar	
parte	de	los	programas	más	exitosos	y	con	mayor	raiting.	Reflejan	vicios	y	virtudes	de	la	sociedad	
norteamericana,	valores	y	antivalores.	A	través	de	un	análisis	de	contenido	se	estudiarán:	los	ar-
gumentos,	los	roles	que	desempeñan	los	personajes,	la	estética,	los	vicios	y	virtudes.	Asimismo	
se	analizará	el	impacto	de	las	series	norteamericanas	en	el	público	televidente	mexicano.	Como	
producto	se	va	a	elaborar	un	libro.	

IMPACto De LAs seRIes teLevIsIvAs 
noRteAMeRICAnAs tRAnsMItIDAs
en MéxICo
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Fuente: elaborado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada CICA, 2010. 

Series televisivas norteamericanas transmitidas en México

Series Investigadas Categorías para medir la emisión de 
productoras

Categorías para medir el impacto

CSI en Nueva York

CSI en Las Vegas

Prison Break

Lost

Dr. House

Mad Men

Intreatment

Desperate Housewives

24 Horas

Friends

Argumento

Caracterización de los personajes

Elementos psicológicos y físicos de los 

personajes

Estética: música, locaciones, fotografía

Entorno: político, económico, cultural 

y social

Familia: roles desempeñados

Ética y valores

Vicios y virtudes

Violencia: física, psicológica, verbal

Tipo de entretenimiento

Aportación de cultura y conocimientos

Formativas o destructivas

Ayudan a comprender problemas sociales

Promueven o alertan sobre los vicios

Identificación de personajes

Recordación de elementos estéticos

Percepción de la familia

Percepción de valores

Percepción de vicios
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En América Latina, IVP se distribuye en Brasil, Colombia y México con 
un mismo modelo, adaptado y actualizado a cada país, a través de alian-
zas estratégicas.

BAML desarrolló en 2006 el curso IVP como una alternativa al desem-
pleo y lo distribuye desde hace tres años con el objetivo de brindar cono-
cimientos básicos, habilidades y competencias en las áreas de liderazgo, 
emprendimiento, finanzas personales y responsabilidad social.

Modelo por país

Material y Método

Resultados

Discusión y Conclusiones

Desde el 2006, IVP se ha impartido a más de 10,000 jóvenes en los tres 
países, con un financiamiento aproximado de medio millón de dólares, 
lo cual representa un proyecto fácilmente replicable, de alto beneficio y 
bajo costo. 

La experiencia de Bank of  America Merrill Lynch con el curso IVP ha 
sido muy enriquecedora, el gran reto es replicar este programa en otros 
países de América Latina para apoyar a más jóvenes a comenzar nuevos 
negocios, que serán cruciales para el crecimiento económico de la región 
a largo plazo. Asimismo, se trabaja en el desarrollo de una versión en 
línea, para llegar a un mayor número de jóvenes de esta zona del mundo.  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2010), hay siete 
millones de jóvenes sin empleo, de los 104 que existen en América La-
tina. Dado lo anterior, Bank of  America Merrill Lynch (BAML) desa-
rrolló el curso de educación financiera Invertir Vale la Pena (IVP), para 
motivar a los jóvenes de preparatoria y universidad a ser la próxima 
generación de líderes emprendedores. 

Introducción

InveRtIR vaLe La pena: taLento 
eMpRenDeDoR paRa aMéRICa LatIna 

• Bank of  America Merrill Lynch. (2006). Invertir Vale la Pena. Estados Unidos: BAML. OIT, (2010, febrero) Extraído de www.oit.org.

País Enfásis del modelo

Brasil : Tres estados Educación financiera
Educación digital
Educación para el trabajo
Emprendimiento

Colombia: Una ciudad Educación financiera
Mentoría
Capital semilla
Emprendimiento

México: siete estados Educación financiera
Educación digital
Emprendimiento
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Material y Método

Resultados

Conclusión

Investigación	centrada	en	el	análisis	discursivo,	con		visión	de	comple-
jidad,	que	parte	de	 la	 	sistematización	de	información	hasta	el	estudio	
crítico.	Las	fuentes	son	los	documentos	originales	de	declaraciones,	pu-
blicaciones	y	eventos	internacionales,	fuentes	bibliográficas	y	originales	
reportados	en	revistas	internacionales,	seguimiento	en	sitios	especializa-
dos	del	Internet.		

Después	 del	 seguimiento	 a	 declaraciones,	 publicaciones	 y	 posiciona-
miento	en	reuniones	internaciones	de	líderes	políticos	(cfr.	Tabla	resu-
men)	se	observó	que	el	peso	de	los	intereses	económicos	evita	el	logro	
de	un	acuerdo	vinculante	que	comprometa	a	 los	gobiernos	al	cambio	
indispensable	para	contener	el	CCG.	

Cuatro	son	los	posibles	escenarios	y		efectos	sobre	el	planeta,	en	depen-
dencia	de	los	acuerdos	y	acciones:	
1.	Acuerdo	vinculante	consensuado	de	 los	gobiernos	en	 las	próximas	

Discusión

La	comunicación	ambiental	tendrá	un	papel	central	en	las	acciones	de	
adaptación	y	mitigación	del	CCG.		Éste	todavía	acarrea	buena	dosis	de	
controversia	en	la	comunidad	científica	y	existe	una	falta	de	acuerdo	en-
tre	los	gobiernos	y	líderes	planetarios,	sobre	todo	por	los	intereses	con	
frecuencia	irreconciliables	en	juego.	

Referencias

Introducción

El	problema	más	grande	que	enfrenta	la	humanidad	en	su	conjunto	en	
este	momento	es	el	cambio	climático	global	(CCG).	Todavía	se	desco-
noce	el	grado	en	que	este	fenómeno	afectará	a	 la	especie.	Existen	su-
ficientes	evidencias	para	realizar	acciones	en	todos	los	planos	sociales,	
comenzando	por	la	toma	de	decisiones.	

La	investigación	analiza	la	política	internacional	del	cambio	climático	
desde	los	liderazgos,	acuerdos	y	desavenencias	diplomáticas,	destacando	
el	papel	de	la	comunicación	ambiental.	

LIDeRazGo y CaMBIo CLIMátICo: 
InteReses enContRaDos De Los 
GoBIeRnos y Los aCueRDos 
InteRnaCIonaLes 
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Organizaciones, países y líderes: Posiciones e intereses frente al Cambio Climático Global

Organización/ Líder/ País /o Comunidad Posición frente al Cambio Climático Intereses en juego y determinantes

Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC).

Evidencia científica inequívoca del cambio 
climático y que de elevarse a más  grados 
centígrados la temperatura por el efecto de los 
gases de invernadero, en los próximos años 
tendremos que enfrentar daños irreversibles a la 
naturaleza y la civilización.

Es tal vez el organismo que investiga 
el cambio climático con mayor fuerza y 
prestigio científico, sin embargo, no tiene 
poder político, sólo aporta datos de inves-
tigaciones. En la década de los noventa, 
sufrió varias descalificaciones, que venían 
de intereses afectados.

Conferencia de las partes de 
convención marco sobre Cambio Climático 
(COP).

Establecida tres años después de la Conferencia 
de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desar-
rollo (1992), es la Reunión intergubernamental  
más importante sobre el asunto.
En ella se propuso el Protocolo de Kioto 
(1997) sobre la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI). Se celebra cada año, en 
diferentes países.

Se han realizado 15 reuniones  de repre-
sentantes de los gobiernos de los  países, 
que han entrado en una laguna de política 
internacional, para poder sustituir el Proto-
colo de Kioto por un acuerdo que vincule y 
obligue a cuotas de reducción de GEI.

Barack Obama. El Presidente de los Estados 
Unidos de América, que quiere pero no 
siempre puede.

El Protocolo de Kioto no fue firmado por las 
administraciones gubernamentales de los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, el actual presidente 
ha hecho una serie de promesas (utilización de 
energías alternativas, menor dependencia del 
petróleo, cambio tecnológico, empleos limpios).

En los hechos, sus propuestas se han 
visto limitadas. Algunas iniciativas han 
sido frenadas en el Senado sobre todo por 
los intereses petroleros, que todavía son 
muy poderosos, representados por los 
senadores republicanos.
Su participación en Cop. 15 en Copenhague 
fue discreta.
La reducción de GEI en Estados Unidos 
será el telón

La Unión Europea: haciendo la sustentabili-
dad y dispuestos a más.

En los últimos diez años los países europeos 
han iniciado una serie de políticas públicas 
para reducir los efectos del cambio climático y 
propusieron reducir el 30 % de la emisiones de 
GEI para el 2020.

Sin embargo, pusieron como condición 
para esta reducción un mayor compromiso 
y acciones de parte de China y los Estados 
Unidos, los mayores productores de bióxido 
de carbono del planeta.

China: cambiando la energía de la vieja 
fábrica

País implicado en la producción GEI, sin embargo 
en los últimos tiempos  ha cambiado tecnológi-
camente para comenzar a exportar energía 
limpia, promoviendo un programa de reservas de 
carbono al reforestar intensamente.

La cantidad de habitantes que tienen 
(1,300 millones)   les impide reducir su 
tasa de crecimiento y aunque ya inició una 
transformación a favor del medio ambiente, 
la fábrica del mundo tardará en cambiar.

México y el Fondo Verde La propuesta de México para la firma de un acu-
erdo vinculante se conoce como Fondo Verde, 
que se puede resumir en sí a la reducción de los 
GEI, pero con apoyo financiero y de transferencia 
tecnológica  para los países en desarrollo.

Era una buena propuesta, pero en la última 
convención (Cop.15) se perdió entre los 
desacuerdos mundiales.

Movilización de Sociedad Civil Planetaria Organizaciones no gubernamentales, sobre todo 
ambientales, prensa y medios de comunicación, 
partidos verdes, comunidad científica y líderes de 
opinión  han manifestado una abierta oposición 
a lo que se logra en las convenciones ( Cop) y 
han demandado la urgente necesidad de llegar  a 
acuerdos vinculantes.

Si bien su presencia es importante, en las 
reuniones no son incluidas sus propuestas 
ni escuchados sus planteamientos. 
Su influencia depende más de lo que 
puedan lograr en los países y del grado de 
conciencia y cultura ambiental que se tenga 
en los mismos.

Benedicto XVI y la Encíclica Cáritas in Veritate Documento en el cual el Sumo Pontífice 
manifiesta el camino de la Doctrina Social de la 
Iglesia y señala el indebido uso de los recursos 
naturales, la energía, la responsabilidad con las 
futuras próximas generaciones, el respeto a la 
vida y la condena a las formas de producción y 
consumo actuales.

En la citada Encíclica, el actual represent-
ante de los católicos del mundo describe y 
condena un estilo de desarrollo que no es 
sustentable y que está claramente  contra la 
vida y la dignidad de la persona.

Elaboración: Ramírez Beltrán RT (2010)

conferencias	de	las	partes	sobre	el	Cambio	Climático	de	la	ONU	(Cop)		
para	la	transformación	sustentable	del	estilo	de	vida.
2.	Organismo	supranacional,	por	arriba	de	 la	ONU,	que	obligue	a	 las	
naciones	a	la	modificación	del	uso	de	la	tecnología	y	la	producción.
3.	Cambios	nacionales	legales	y	ambientales	parciales	en	los	países	con	
una	política	pública	de	sustentabilidad	del	desarrollo	con	la	participación	
de	la	sociedad	civil.
4.	Devastación	y	respuestas	tardías.	Aumento	de	temperatura	del	planeta	
Tierra	de	más	de	4º	grados	con	efectos	irreversibles.
Los	escenarios	no	son	excluyentes	unos	de	otros,	en	cualquiera	de	ellos	
la	comunicación	ambiental	jugará	un	papel	determinante	en	la	informa-
ción	para	la	sensibilización	y	la	adaptación.
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•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)		convenio	102.	Extraído	el	14	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)	Convenio	118.	Extraído	el	14	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)	Convenio	128.	Extraído	el	14	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)	Convenio	130.	Extraído	el	15	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)	Convenio	157.	Extraído	el	25	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm

•	 Organización	Internacional	del	Trabajo	(2010)	Convenio	168.	Extraído	el	28	de	Junio,	2010	de	http://www.ilo.org/ilolex/spanish/
subjlst.htm	

Referencias

La	 mayor	 interdependencia	 de	 los	 Estados	
modernos	 como	 consecuencia	 de	 un	mundo	
globalizado	ha	potenciado	la	migración	de	per-
sonas	animadas	por	mejorar	las	condiciones	de	
vida	y	para	aquellos	que	lo	realizan	en	condi-
ciones	de	hecho	las	consecuencias	en	términos	
de	seguridad	social	son	de	total	desprotección,	
por	lo	tanto	no	existe	la	posibilidad	de	adquirir	
derechos,	 siendo	 imprescindible	 la	 instaura-
ción	de	un	Sistema	Internacional	de	Seguridad	
Social	que	reconozca	un	sistema	de	cotizacio-
nes	independiente	del	país	donde	se	efectúen,	
posibilitando	 así	 el	 reconocimiento	 de	 perio-
dos	de	espera	necesarios	para	la	obtención	de	
pensiones.

Discusión

Análisis	documental,	 interpretación	sistemáti-
ca	e	histórica	de	los	convenios	internacionales	
expedidos	 por	 la	 Organización	 Internacional	
del	Trabajo,	deducción.

1.	El	 trabajador	migrante	en	situación	de	he-
cho	no	deja	de	ser	trabajador	ni	persona	huma-
na.	No	perdiéndose	tal	calidad	debe	ser	sujeto	
de	 derecho,	 en	 consecuencia	 como	 la	 fuente	
del	sustento	material	es	su	trabajo	y	los	dere-
chos	que	de	él	surgen	como	la	seguridad	social,	
debe	 corresponder	 un	 ordenamiento	 jurídico	
internacional	que	los	consagre.

2.	La	seguridad	social	como	sistema	altamente	
racional	y	preventivo	tiene	en	la	Organización	
Internacional	 del	 Trabajo	 el	 medio	 idóneo	
para	generar	la	normatividad	correspondiente	
que	oriente	sus	acciones	a	la	expedición	de	un	
convenio	cuyo	contenido	sea	la	protección	del	
trabajador	migrante	en	situación	de	hecho	y	el	
reconocimiento	de	un	sistema	de	cotizaciones	
que	le	permita	acceder	a	pensiones.

Material y Método

Resultados

La	seguridad	social	orienta	sus	disposiciones	jurídicas	a	la	protección	de	la	persona	en	el	ámbito	
de	 las	 contingencias	 sociales.	El	 trabajador	migrante	que	 lo	hace	 en	 situación	de	hecho	 asiste	
posiblemente	a	satisfacer	necesidades	inmediatas,	sin	embargo	la	condición		fáctica	impide	la	con-
solidación	de	derechos,	en	particular	los	de	seguridad	social	en	cuanto	a	riesgos	evolutivos	como	
son	la	invalidez,	la	cesantía	en	edad	avanzada	y	la	vejez.	La	ausencia	jurídica	genera	desprotección	
tanto	a	la	persona	como	a	la	familia.

ReguLacIón De SeguRIDaD SocIaL 
DeL tRabajaDoR MIgRante en 
SItuacIón De hecho
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Método

Para	 determinar	 cuándo	 es	 que	 comienza	 la	
vida	 humana,	 existen	 divergencias	 entre	 los	
especialistas.	Algunos	consideran	que	los	em-
briones	 humanos	 son	 entidades	 que	 se	 en-
cuentran	en	un	estado	de	desarrollo	donde	no	
poseen	más	que	un	simple	potencial	de	vida	y	
durante	 los	 primeros	 14	 días	 posteriores	 a	 la	
fecundación	se	les	considera	un	“pre-embrión”		
y	una	vez	anidado	en	el	útero	es	un	embrión.	
Actualmente	la	ciencia	ha	dado	la	más	rotunda	
razón	al	argumento	de	que	en	cuanto	se	con-
cluye	la	fecundación	(ya	sea	de	forma	natural	
o	artificial)	se	concibe	un	ser	humano	único	e	
irrepetible	 (que	 no	 puede	 tener	 otro	 carácter	
que	el	de	persona)	y	nos	encontramos,	por	lo	
tanto,	ante	un	ser	humano	con	derecho	a	ser	
protegido	por	el	ordenamiento	jurídico.

1.	 Es	 un	 hecho	 que	 el	 embrión	 humano	 es	 una	
realidad	 biológica	 que	 representa	 el	 inicio	 de	 la	
vida	humana,	con	su	propia	carga	genética	que	lo	
distingue	como	un	ser	único	e	 irrepetible.	Desde	
el	mismo	momento	de	la	concepción	posee	plena	
dignidad	humana	y	por	lo	tanto,	tiene	también	el	
derecho	 fundamental	 a	 la	 vida,	 por	 lo	 cual	 se	 le	
debe	otorgar	la	protección	jurídica	necesaria.	

2.	El	tema	concerniente	a	la	protección	jurídica	del	
embrión	humano	requiere	de	un	constante	estudio	
derivado	del	vertiginoso	avance	de	la	investigación	
en	las	ciencias	de	la	salud,		avance	que	muchas	ve-
ces	atenta	contra	su	dignidad.	

3.	La	desvalorización	que	algunas	personas	hacen	
de	la	vida	humana	en	sus	primeros	estadios	es	un	
grave	atentado	al	embrión	humano	y	a	su	dignidad	
como	 persona,	 por	 ello	 es	 de	 suma	 importancia	
que	la	legislación	de	cada	país	lo	reconozca	como	
sujeto	de	derechos	y	le	brinde	protección	jurídica.

Discusión

Conclusiones

Se	 trata	 de	 una	 investigación	 jurídica	 teórica,	
analítica	y	propositiva.

La	 formación	 de	 un	 nuevo	 ser,	 individual	 y	
autónomo,	 inicia	 en	 el	 preciso	 instante	 de	 la	
unión	 de	 los	 gametos	 femenino	 y	masculino.		
Se	debe	descartar	la	posibilidad	de	un	antes	y	
un	después,	ya	que	no	existe	ninguna	transfor-
mación	esencial	por	la	cual	el	cigoto,	embrión	
o	el	feto	se	convierta	en	algo	que	no	fue	desde	
el	momento	de	 su	 concepción.	 Se	 es	 ser	 hu-
mano	desde	 la	 concepción	hasta	 la	muerte,	 y	
por	tanto	el	embrión	humano	es	sujeto	de	de-
rechos.

El EMbRIón huMano CoMo sujEto DE 
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Referencias

La	 ley	 que	 se	 propone	 incluye	metas,	 acciones,	 horarios,	 limitaciones,	
que	sin	duda	afectan	a	diferentes	áreas	como	la	industria	de	la	publici-
dad,	la	educación	nutricional,	la	industria	del	vestido	y	en	general	impac-
tan	a	diversos	intereses	económicos.		

La	ley	por	sí	misma	no	resuelve	el	problema,	pero	sí	puede	ser	un	
auxiliar	en	la	prevención	y	tratamiento	de	estas	enfermedades	que	repre-
sentan	un	grave	problema	en	materia	de	salud	pública.

Discusión

La	investigación	realizada	se	basó	en	el	método	de	análisis	jurídico	dog-
mático,	comparativo,	propositivo	e	investigación	de	campo.

Es	recomendable	seguir	la	iniciativa	de	países	como	Argentina,	que	tam-
bién	presentaron	un	incremento	alarmante	del	problema	en	los	últimos	
10	años	y	han	legislado	a	partir	de	2005	la	llamada	“Ley	de	Tallas”,	la	cual	
exige	a	todos	los	fabricantes	de	ropa	para	mujeres	adolescentes	contar	
con	seis	tallas:	38-40-42-44.

El	problema	de	los	trastornos	alimentarios	empieza	a	ser	materia	de	
interés	para	los	legisladores	mexicanos.	Así	encontramos	la	 ley	para	la	
prevención	y	el	tratamiento	de	la	obesidad	y	los	trastornos	alimentarios	
en	el	Distrito	Federal	(23	de	octubre	de	2008),		expedida	por	la	Asamblea	
Legislativa	del	D.F.	Aun	cuando	este	esfuerzo	está	focalizado	a	la	obe-
sidad,	también	es	importante	legislar	en	materia	de	bulimia	y	anorexia	a	
nivel	federal.	Por	lo	anterior		se	propone	la	creación	de	la	Ley	Federal	de	
Tallas	para	México.	

Material y Método Resultados
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María Estela Ayllón González 

Facultad de Derecho 
mayllon@anahuac.mx 

PROPUESTA DE LA LEY FEDERAL DE TALLAS

La	bulimia	y	la	anorexia	son	dos	enfermedades	reconocidas	a	nivel	mun-
dial	 dentro	 de	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 trastornos	 de	 la	 conducta	 ali-
mentaria.	Desafortunadamente	 son	padecimientos	 que	han	 tenido	un	
notable	crecimiento	en	los	últimos	10	años.	Ambos	están	considerados	
como	enfermedades	del	milenio.	El	 estudio	 realizado	por	 el	 Instituto	
Mexicano	del	Seguro	Social	en	2008	señaló	que	la	bulimia	y	la	anorexia	
afectan	a	dos	millones	de	mexicanos.	

El	 tratamiento	para	estos	males	 involucra	diversos	aspectos	como	
el		psicológico,	médico,	social,	etcétera.	Sin	embargo	es	necesario	e	in-
dispensable	que	el	gobierno	de	México	legisle	sobre	este	aspecto,	y	se	
considere	 la	 creación	de	 una	 ley	 federal	 para	 coadyuvar	 a	 combatir	 y	
prevenir	desde	su	ámbito	de	competencia	a	estas	enfermedades.		
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Una contribución esencial debe ser  el generar  conocimiento  científico 
y tecnológico  que contribuya a formar  generaciones de nuevos  investi-
gadores, que por su capacidad de liderazgo, honestidad, responsabilidad  
y entrega tengan un  reconocimiento internacional.

Una llamada a la reflexión: el estudioso debe tener un probado com-
promiso y responsabilidad social, que debe manifestarse en su diario ac-
tuar como integrante de una comunidad científica y tecnológica impreg-
nada de una formación integral compuesta por los valores inherentes a 
la creatividad, debiendo ser respetuoso y ético en sus criterios científicos.
 

Discusión

La investigación, al igual que cualquier otra actividad en el ámbito profesional, requiere de ciertos valores para cumplir ade-
cuadamente su fin, valores que la comprometen en la búsqueda de la verdad y la asertividad a grado tal que sin un marco 
ético que la sustente, quedaría vacía y carente de significado, perdería su intención original.

El investigador debe orientar su análisis y documentación hacia una 
puesta en práctica de la honestidad intelectual, empresa no fácil cuando 
de interpretar datos se requiere; sin embargo, la falsedad de la infor-
mación proporcionada retrasará y dificultará una nueva investigación 
e incluso pudiera llegar a poner en riesgo valores fundamentales tales 
como la vida, la salud o la libertad.

En los procesos de  investigación se requiere un comportamiento 
ético, que incluye  la difícil tarea de realizar verdaderos procesos de aná-
lisis de documentación, que arrojen datos cuyo único fin debe ser, en 
principio y por encima de todo, propiciar el avance del conocimiento, 
siendo éste el fin intrínseco de todo proceso en el avance gnoseológico 
y, por ende, el crecimiento y desarrollo humano en todos los ámbitos 
donde se necesite.

Materiales y Método

Resultados

La investigación, como el medio para poder alcanzar el conocimiento o en su caso para la solución de un problema, ha 
permitido impulsar la frontera del saber para la búsqueda de la verdad; sin embargo, ésta no puede quedarse en el ámbito 
de la creatividad individual, de la espontaneidad del investigador o de su interés científico de tipo particular, sino que debe 
trascender a la colectividad, a la generalidad como un factor detonante de nuevas aportaciones irrefutables, en busca de un 
bien común, que no se puede entender si no es a favor de la sociedad. Todo investigador está llamado a empujar el conoci-
miento y de ello depende que su función social se cumpla, de tal suerte que tanto en el sector público como en el privado 
o social, el objetivo no es sólo el alcanzar un conocimiento, sino que la actuación del científico, dentro de sus distintas 
disciplinas, siempre sea a la luz de la ética. 

LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DE LOS 
INVESTIGADORES EN LA TRANSMISIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 

27

•



C
06

Referencias
•	 Carpizo,	J.	(2004).	El presidencialismo mexicano	(18ª	edición).	México:	Siglo	XXI.
•	 Colegio	de	México.	(2004).	Nueva historia mínima de México.	México:	COLMEX.		
•	 Gómez	Antón,	F.	(2000).	Cómo reconocer si es una democracia lo que se tiene delante.	(2ª	edición).	Madrid:	Ediciones										
Internacionales	Universitarias.	

•	 Guízar	Rivas,	C.	J.	(2009).	Transición democrática y política social en México.	México:	Fundación	Rafael	Preciado	Hernández.
•	 Patiño	Camarena,	J.	(1995).	Derecho electoral mexicano	(4ª	edición).	México:	Editorial	Constitucionalista.	
•	 Sartori,	G.	(1994).	Ingeniería constitucional comparada.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica.

Introducción

Se	observa	un	gran	cambio	en	los	procesos	de	gobernabilidad	del	Esta-
do	mexicano,	la	ruptura	de	esquemas	previos,	la	existencia	de	una	transi-
ción	y	la	aparición	de	nuevos	protagonistas	en	la	toma	de	decisiones,	sin	
que	este	proceso	haya	culminado.		Subsiste		contradicción	entre	el	cons-
titucionalismo	formal	y	la	realidad	política,	habiendo	aparecido	nuevos	
factores	de	internacionalización.	

Método	de	análisis		histórico.
Método	de	comparación	de	
trabajos	legislativos.
Método	de	observación	social	
y	política.
Manejo	de	diversos	indicadores.

Método

Resultados y Discusión

El	Estado	mexicano	ha	cambiado	radicalmente	en	su	estructura,	respec-
to	del	modelo	político	previo	y	se	ha	encaminado	a	una	nueva	fórmula	
política,	al	igual	que	su	representatividad	fáctica,	mostrando	inequívocos	
signos	de	una	descentralización	a	la	vez	que	una	ruptura	con	reglas	fác-
ticas	antes	establecidas.

México	 evolucionó	 como	 una	 comunidad	 política	 centralizada	 de	
origen	 monárquico,	 tanto	 en	 el	 mosaico	 pluricultural	 precolombino	
como	en	la	cultura	occidental	europea	trasladada	por	la	vía	hispánica.	
Lo	 anterior	ocasionó	prácticas	de	 gobierno	 y	 actitudes	políticas	de	 la	
población	acordes	con	los	modelos	dictatoriales	ejercitados.	

Nueva fórmula política
El	desvanecimiento	de	la	gobernabilidad	española	ocurrido	a	principios	
del	siglo	XIX,	conjuntado	con	una	amplia	 inconformidad,	con	 la	ma-
duración	de	ideas	políticas	liberales	y	con	la	creación	del	modelo	cons-
titucional	norteamericano,	ocasionaron	el	inicio	de	la	independencia	de	
las	nacionalidades	 latinoamericanas	 y	 la	 adopción	de	nuevas	 fórmulas	
políticas.

En	México,	 la	adopción		del	modelo	federalista	 	 fomentó	autono-
mías,	cacicazgos	locales	y	fenómenos	de	ingobernabilidad.	Al	restableci-
miento	definitivo	de	la	República,	el		modelo	político	permaneció	como	
elemento	simbólico	del	reciente	Estado	federal,	pero	la	práctica	guber-
nativa	retornó	al	centralismo	en	la	figura	presidencial.

					
Gobernabilidad centralista y formalidad federalista
El	 centralismo	 político	 se	 estableció	 como	 el	 estilo	mexicano	 de	 go-
bernar,	 adquiriendo	 caracteres	 prototípicos	 durante	 las	 dos	 etapas	 de	
mayor	estabilidad	del	México	reciente:	31	años	de	porfirismo	y	71	años	
de	priísmo.	

La	divergencia	entre	el	federalismo	adoptado	y	el	centralismo	here-
dado,	ocasionó	en	nuestro	país	que	la	manera	eficiente	de	gobernar	fue-
se	centralizada	al	tiempo	que	se	aparentaban	propósitos	democráticos	y	
se	mantenía	una	simbólica	división	de	poderes.

Culminación del centralismo antes del año 2000
El	centralismo	se	ejerció	en	un	ambiente	autoritario	que	subordinaba	y	
controlaba	a	los	miembros	de	los	poderes	legislativo	y	judicial.	También	
se	controló	a	la	capital	del	país	y	a	los	gobernadores,	las	leyes,	las	eleccio-
nes,	las		principales	fuerzas	nacionales,	en	particular	las	organizaciones	
burocráticas	obreras	y	campesinas	y	se	designaba	en	total	ocultamiento	
y	soledad	al	sucesor	del	Poder	Ejecutivo	Federal.

Reconfiguración de la constitución material del Estado mexicano 
del siglo XXI.	
Algunos	de	sus	 rasgos,	 con	 la	 supresión	de	 la	partidocracia	en	el	 año	
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2000,	 se	 produjo	 formal	 y	materialmente	 un	 cambio	 sustancial	 en	 la	
organización	y	práctica	del	poder	público	del	Estado	mexicano.	En	el	
Poder	Legislativo	prevalece	ahora	una	conformación	de	grupos	parla-
mentarios		vinculados	a	los	partidos	políticos	predominantes.	Se	observa	
una	mayor	rotación	de	las	autoridades	que	integran	las	mesas	directivas	
de	las	cámaras.	Es	notoria	una		ganancia	de	la	autonomía	y	participación	
política	de	 los	órganos	 legislativos	 frente	al	Poder	Ejecutivo,	con	me-
noscabo	de	facultades	de	control	de	este	último	y	mayor	protagonismo	
de	los	legisladores	en	la	política	nacional.	El	Legislativo	controla	más	las	
iniciativas	legales	y	obliga	a	las	fuerzas	sociales	a	negociar	con	ellos	los	
textos	normativos;	ha	ganado	facultades	de	 las	que	antes	carecía	y	ha	
ejercido	otras	que	le	habían	sido	arrebatadas	por	el	poder	central.	Se	ob-
servan	rasgos	parlamentarios,	pues	muchas	de	las	decisiones	dependen		
de	las	alianzas	que	se	establezcan	y	de	las	predominancias	que	se	logren.	

También	ha	surgido	como	árbitro	de	decisiones	gubernativas	la	Su-
prema	Corte	de	Justicia	en	calidad	de	Tribunal	Constitucional.		
Asimismo	aparecieron	órganos	de	autoridad	que	se	han	escindido	de	los		
poderes	tradicionales	(IFE,	Banxico).		

Los	gobiernos	estatales	han	asumido	su	autonomía	particular	y	 se	
han	organizado	frente	a	la	Federación.	También	han	recuperado	facul-
tades	en	la	organización	de	sus	elecciones	y		designación	de	sucesores.		
Los	partidos	políticos,	a	su	vez,	han	adquirido	una	gran	importancia,	por	
la	designación	de	sus	candidatos	y	por	el	ejercicio	de	su	poder	de	alianza	
en	las	elecciones.
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La	publicación	de	revistas	en	dispositivos	electrónicos	de	lectura	es	có-
moda,	económica	y	muy	atractiva,	sin	embargo	requiere	de	un	análisis	
más	profundo	por	parte	del	diseñador	editorial	en	relación	a	la	forma		
en	que	el	lector	tradicional	de	revistas	experimenta	este	tipo	de	publi-
caciones.	

El	trabajo	en	los	prototipos	lleva	a	considerar	la	necesidad	de	esta-
blecer	nuevos	mecanismos	narrativos	y	detectar	constantes	en	la	forma	
en	que	los	lectores	utilizan	estos	dispositivos	con	el	fin	de	generar	dise-
ños	que	respondan	a	las	expectativas	del	lector	y	que	permitan	navegar	
las	publicaciones	de	forma	intuitiva.	

Resultados y Discusión

La	primera	parte	de	la	investigación	consistió	en	realizar	un	análisis	de	
revistas	que	actualmente	son	publicadas	en	dispositivos	electrónicos	y	
ver	 en	 qué	 grado	 éstas	 consideran	 al	 usuario.	Algunas	 de	 las	 revistas	
analizadas	fueron	Popular Science, Wired, Mag+, Marie Claire, Time y Sports 
Illustrated.

El	análisis	y	evaluación	del	contenido	de	la	revista	OhLala!,	así	como	
su	sitio	web,	fueron	el	punto	de	partida		en	la	propuesta	de	nuevos	con-
tenidos	multimedia	adecuados	a	las	capacidades	de	dispositivos	electró-
nicos	como	el	iPad.	

La	observación	del	dispositivo	y	sus	capacidades,	así	como	su	forma	
de	uso,	fueron	determinantes	en	su	momento	para	establecer	la	estrate-
gia	narrativa	y	la	arquitectura	de	la	información,	así	como	para	la	elabo-
ración	de	prototipos.	

Hoy	las	revistas	y	el	mercado	editorial	en	general	están	migrando	hacia	
formatos/soportes,	digitales	interactivos	y	multimedia	como	lo	son	las	
tabletas	iPad	o	similares.

Estas	nuevas	plataformas	representan	una	nueva	experiencia	de	lec-
tura,	con	leyes	propias	y	gran	variedad	de	posibilidades.

Como	parte	del	trabajo	realizado	en	la		asignatura	de	Diseño	Interac-
tivo	de	la	Maestría	en	Diseño	de	la	Información,	se	realizó	una	investiga-
ción	relacionada	con	la	traducción	de	productos	editoriales	tradicionales	
a	los	nuevos	dispositivos	electrónicos	de	lectura,	particularmente	el	iPad.

El	trabajo	fue	realizado	tomando	como	referencia	una	revista	feme-
nina	para	mujeres	de	entre	25	y	35	años	que	se	publica	en	Argentina	y	el	
ejercicio	se	centró	particularmente	en	el	diseño	del	sumario.

Introducción

ADAptAcIón De pRoDuctos eDItoRIAles 
ImpResos A DIsposItIvos electRónIcos 
De lectuRA De últImA geneRAcIón
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Sistematizadas	y	evidentes	curricularmente,	de	las	actividades	de	complementación	se	pueden	obtener	re-
sultados	académicos	estratégicos	y	favorecedores	para	la	escuela	o	programa,	que	redundarían	en	una	me-
jor	percepción	de	este	último	por	parte	de	los	alumnos,	docentes,	padres	de	familia,	empleadores	y	pares	
académicos,	entre	otros,	y	además	se	pueden	constituir	en	motor	de	 la	dinámica	de	 la	propia	escuela	o	
programa,	otorgándole	incluso	vida	propia	y	ventajas	competitivas.	Se	pueden	convertir	además	en	la	guía	
para	el	trabajo	académico,	que	tanto	se	ha	descuidado	en	las	escuelas	de	diseño,	y	puede	ser	el	eje	del	cual	
deriven	los	objetivos	de	un	plan	de	estudio	o	bien	las	competencias	educativas	que	se	pretendan	desarrollar.

Discusión

El	estudio,	en	una	primera	etapa,	revisó	la	relación	de	los	objetivos	y	los	contenidos	de	los	talleres	
de	diseño	de	doce	planes	de	estudio	de	doce	licenciaturas	en	diseño	gráfico	y	los	objetivos	de	las	
distintas	actividades	de	complementación	que	ofrecen.

En	todos	los	casos	analizados	no	se	encontró	evidencia	de	que,	en	términos	formales,	las	actividades	de	
complementación	académica	se	vinculen	de	manera	formal	a	los	contenidos	de	los	talleres	de	diseño	de	los	
planes	de	estudio.	Los	esfuerzos	que	están	haciendo	las	instituciones	no	se	están	reflejando	en	la	riqueza	
curricular	que	otorga	este	tipo	de	actividades	al	perfil	de	egreso.

Esta	ausencia	se	ha	hecho	más	evidente	en	las	evaluaciones	que	se	realizan	por	los	organismos	acredi-
tadores	de	programas	de	diseño,	al	menos	en	México,	por	lo	que	las	escuelas	de	diseño	deben	considerar	
al	momento	de	rediseñar	sus	planes	de	estudio	una	nueva	variable	que	se	denomina	“actividades	comple-
mentarias”	para	integrarla	a	la	metodología	de	diseño	curricular	propia	y	sistematizarla	en	los	objetivos	y	
contenidos		curriculares.	

Material y Método

Resultados

Las	actividades	complementarias,	como	los	ciclos	de	conferencias,	los	congresos,	los	simposios,	la	
participación	en	concursos,	las	visitas	a	empresas	u	organizaciones	culturales,	las	exposiciones,	el	
desarrollo	de	proyectos	de	vinculación,	entre	otras,	no	siempre	por	no	decir	nunca	se	formalizan	
ni	se	sistematizan	considerando	su	relación	con	el	plan	de	estudios,	más	bien	se	desarrollan	de	ma-
nera	paralela	y	muchas	veces	constituyen	la	respuesta	de	las	escuelas	de	diseño	a	las	posibilidades	
de	relacionar	la	práctica	académica	con	el	campo	profesional	del	día	a	día	con	fines	“promociona-
les”	o	de	“posicionamiento”.	Y	esto	está	bien,	pues	muchas	veces	estas	actividades	le	vienen	a	dar	
vida	propia	a	las	escuelas;	en	el	modelo	curricular	2010,	la	relación	entre	el	aprendizaje	teórico	y	la	
práctica	profesional	está	considerada	una	identidad	de	las	escuelas	de	diseño.

DIseño cuRRIculaR y pRáctIcas 
cuRRIculaRes: pRopuesta De 
FoRMalIzacIón De las “actIVIDaDes 
coMpleMentaRIas”
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La	premisa	de	que	se	partió	es	que	las	actividades	de	complementación	son	una	herramienta	estratégica	necesaria	para	lograr	un	egresado	con	
mayor	información	y	capacidad	para	enfrentarse	a	las	nuevas	exigencias	del	mercado	laboral,	un	egresado	con	una	visión	de	una	realidad	pragmática,	
siempre	y	cuando	deriven	de	un	proceso	sistematizado	y	relacionado	con	el	plan	de	estudios	evidente	para	los	actores	del	proceso	educativo.
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Este	proyecto	en	especial	trata	sobre	el	diseño	de	una	línea	de	cubiertos	de	plata	inspirada	en	la	
obra	del	célebre	pintor	ruso	Wassily	Kandinsky	(1866-1944).
Mediante	una	metodología	de	diseño,	se	realizó:
-	Una	investigación	histórica,	analítica	y	crítica	referente	a	su	obra	y	sus	características	especiales.	
-	Una	investigación	de	los	productos	existentes	en	el	mercado	que	hayan	utilizado	al	pintor	como		
		motivo	de	inspiración.
-	Una	investigación	exploratoria	y	descriptiva	sobre	el	tema	de	los	cubiertos,	su	nomenclatura	y	
		mercado,	la	cual	partió	de	una	búsqueda	de	cubiertos	en	general,	seguida	por	piezas	realizadas		
		bajo	una		temática,	para	terminar	en	cubertería	realizada	en	plata.
-	Se	analizaron	los	aspectos	ergonómicos	de	la	mano	y	el	uso	de	los		cubiertos	para	tener	los	datos	
		necesarios	para	adecuar	el	objeto	al	usuario.
-	Se	consultaron	las	normas	internacionales	que	deben	cumplir	los	cubiertos	en	cuanto	a	segu-	
		ridad	y	aspectos	relacionados	con	la	salud.	

	Además	de	los	datos	técnicos	fue	indispensable	determinar	el	concepto	de	diseño,	el	mercado	
meta,	así	como	los	parámetros	y	requerimientos	pertinentes.	Con	este	conocimiento	fue	posible	

Una	de	las	decisiones	que	se	tomó	fue	elaborar	
tres	piezas	en	lugar	de	cinco	para	mantener	un	
desgaste	uniforme	en	la	cubertería.

El	desarrollo	del	concepto	partió	de	la	obra	
Composición	VIII,	en	la	cual,	al	analizarse	por	
partes,	 se	 observa	 un	 conflicto	 entre	 líneas,	
formas	y	colores	que	no	obstante,	al	verse	en	
conjunto,	produce	un	equilibrio.

La	cuchillería	se	diseñó	de	tal	manera	que	
en	 los	extremos	de	 la	cuchara	y	el	 tenedor	se	
lleva	a	cabo	un	juego	o	contienda	entre	tama-
ño,	formas	y	terminación.	Las	piezas	por	sí	so-
las,	a	excepción	del	cuchillo,	se	encuentran	en	
desequilibrio.	Sin	embargo	al	ordenar	las	piezas	
como	irían	en	la	mesa	consiguen	proyectar	una	
dualidad	equilibrio-tensión.	(ver	figura	3).

Este	trabajo	permitió	integrar	aspectos	ar-
tísticos,	 económicos,	 técnicos,	 ergonómicos	y	
de	mercado	en	un	producto	específico.

Se	elaboró	un	prototipo	de	cubiertos	consis-
tente	en	tres	piezas:	cuchillo,	tenedor	y	cucha-
ra	(ver	figura	2).

Material y Método

Discusión

Resultados
Un	diseñador	industrial	es	aquel	encargado	de	crear	y	desarrollar	conceptos	que	optimizan	la	fun-
ción,	el	valor	y	la	apariencia	brindando	un	beneficio	tanto	a	fabricantes	como	a	usuarios	(IDSA,	
2010).

El	objetivo	de	esta	investigación	fue	desarrollar	una	propuesta	de	producto,	que	sirviera	de	
modelo	para	un	proyecto	solicitado	por	un	grupo	de	empresas	que	buscan	educar	a	la	población	
en	 la	 importancia	y	 los	medios	a	que	pueden	recurrir	para	generar	valor	cuando	se	 trabaja	en	
plata,	a	la	vez	de	ampliar	el	panorama	de	usos	de	la	misma	y	no	sólo	a	su	aplicación	en	la	joyería.	
La	 propuesta	 debía	 cumplir	 principalmente	 con	 dos	 condiciones	 esenciales:	 ser	 innovadora	 y	
propositiva.

El	objetivo	es	señalar	algunos	de	los	aspectos	diferenciales.

Introducción

DISeño De Línea De CubIeRtoS en pLata        
InSpIRaDa en KanDInSKy

DISeño CuRRICuLaR y pRáCtICaS 
CuRRICuLaReS: pRopueSta De 
foRMaLIzaCIón De LaS “aCtIVIDaDeS 
CoMpLeMentaRIaS”
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Farbstudie Quadrate Composición IV Composición VIII

BOCETOS

desarrollar	 una	 serie	 de	 ideas	 traducidas	
en	bocetos	(ver	figura	1).	De	éstos	se	hizo	
una	selección	de	los	que	más	se	acercaran	
al	 concepto	 buscado	 y	 se	 consideraron	
sus	atributos	más	deseables	para	integrar	
la	propuesta	final.	Hecho	esto,	 se	 elabo-
raron	los	planos,	el	listado	de	partes	y	se	
calcularon	 los	 costos	 necesarios	 para	 la	
manufactura.

Figura	1

Figura	2

Figura	3
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Otra	faceta	del	liderazgo	de	Eusebio	Dávalos	
Hurtado	consistió	en	crear	una	plataforma	que	
permitió	 la	 formación	 de	 jóvenes	 antropólo-
gos	en	México	y	otras	partes	del	mundo	que	
dieron	continuidad	a	la	labor	científica,	como	
lo	muestra	 la	 distribución	de	 las	 citas	 hechas	
por	 otros	 autores	 durante	 casi	 siete	 décadas,	
situadas	entre	1946	y	2009.	Nótese	que	el	56%	
se	hacen	después	de	su	muerte	en	1968.

Conclusiones

Abordaje	cualitativo	con	la	utilización	de	la	tradición	biográfica	y	la	técnica	de	análisis	de	con-
tenido.	La	unidad	de	análisis	es	el	documento.	Los	diversos	documentos	fueron	seleccionados	y	
clasificados	en	una	primera	fase.	Posteriormente	se	hizo	una	búsqueda	cibernética	–entre	octubre	
y	noviembre	de	2009–	de	las	citas	que	otros	autores	hacen	de	la	producción	académica	del	mexi-
cano	que	nos	ocupa.

Eusebio	Dávalos	personifica	a	quien	comien-
za	implicándose	en	su	disciplina,	pero	después	
pasa	a	liderar	colectivos	más	amplios.	Su	lide-
razgo	 académico	 adoptó	 formas	 tanto	 direc-
tas	como	indirectas	y	en	su	vida	activa	y	com-
prometida	 encarnó	 lo	 que	 describe	 Gardner	
(1998)	como	un	liderazgo	experto	e	innovador	
al	fusionar	varios	campos,	como	los	de	la	Os-
teopatología	prehispánica	y	la	Radiología	en	la	
Arqueología	y	la	Arqueología	submarina.	

Método

Discusión

Introducción

LIDeRazgo aCaDéMICo De eusebIo 
DávaLos HuRtaDo  

Como	parte	de	una	investigación	más	amplia	sobre	el	rol	de	quien	fuera	el	primer	Director	del	
Museo	Nacional	de	Antropología	en	la	preservación	del	patrimonio	nacional,	se	concreta	en	este	
estudio	 la	 dimensión	 de	 liderazgo	 académico	de	Eusebio	Dávalos	Hurtado.	Howard	Gardner	
(1998)	sitúa	al	líder	académico	desde	la	profesión	y	desde	un	campo	del	conocimiento	que	con-
tribuye	a	difundir	y	a	transformar.	

Es	“narrador	de	historias”,		pues	es	a	través	del	logos	que	capta	la	atención	y	mueve	volun-
tades.	Se	trata	pues	de	un	liderazgo	cognitivo	que	interactúa	con	los	pares	y	expertos.	Bajo	estas	
consideraciones	el	objetivo	es	evidenciar	el	 liderazgo	académico	de	Eusebio	Dávalos	Hurtado	
analizando	el	impacto	de	su	obra	en	el	tiempo	y	en	el	espacio	cognitivo	y	geográfico.

Gráfica 1.  Citas	de	la	obra	de	Eusebio	Dávalos	Hurtado	
por	área	disciplinar.
Dimensión	de	espacio	cognitivo	es	el	impacto	de	un	cor-
pus	que	se	cita	desde	centros	de	investigación	que	trascien-
den	las	fronteras	del	campo	de	conocimiento.
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Gráfica 2.	Institutos	o	centros	de	investigación	que	citan			
en	sus	publicaciones	la	obra	de	Eusebio	Dávalos	Hurtado.
Se	analizó	la		dimensión	de	espacio	físico,	identificando	las	
IES	y	las	zonas	geográficas	de	donde	provienen	las	citas.	

Gráfica 3. Citas	y	referencias	de	la	obra	de	Eusebio	Dáva-
los	Hurtado	por	el	área	geográfica	de	la	editorial.

Gráfica 4.	Instituciones	de	Educación	Superior	a	 la	que	
pertenecen	los	autores	que	citan	la	obra	de	Eusebio	Dá-
valos	Hurtado.
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Gráfica 5.	Distribución	de	las	citas	de	la	obra	de	Eusebio		
Dávalos	Hurtado	en	la	dimensión	tiempo.
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Se	obtuvieron	dos	estructuras	resultantes,	una	para	denotar	el	pensa-
miento	docente	 (fig.	1)	 y	otra,	para	 representar	 el	de	 los	 estudiantes	
(fig.	2),	que	se	presentan	a	continuación:	

La	figura	1	presenta	la	correspondiente	a	los	profesores.

Resultados y Discusión

Atendiendo	a	la	perspectiva	cualitativa	de	la	investigación	y	utilizando	la	
etnografía	educativa	como	método	esencial,	hemos	recogido	la	informa-
ción	mediante	la	puesta	en	funcionamiento	de	dos	grupos	focales,	uno	
para	estudiantes	y	otro	para	profesores.	

Se	realizó	la	transcripción	de	los	datos	recabados	mediante	el	soft-
ware	Express	Scribe	y	para	la	categorización	y	estructuración	se	utilizó	
la	herramienta	Atlas.ti	v.6.1.

Método

En	la	actualidad,	la	educación	matemática	considera	primordial	el	estilo	
docente,	que	evidencia	el	pensamiento	de	los	profesores	acerca	de	cómo	
se	aprende	y	cómo	se	enseña,	así	como	la	importancia	de	las	competen-
cias	matemáticas	adquiridas	con	anterioridad	por	los	estudiantes	(Santos,	
2007;	Rizo	&,	Campistrous,	2004).

Es	por	ello	que,	 interesados	en	el	pensamiento	de	los	actores	fun-
damentales,	se	realizó	la	presente	investigación	en	una	universidad	pri-
vada	de	élite	en	México,	con	estudiantes	y	profesores	de	 la	carrera	de	
Relaciones	Internacionales,	con	el	afán	de	contribuir	a	dar	luz	acerca	de	
los	factores	que	se	aprecian	como	asociados	con	el	aprendizaje	de	 las	
matemáticas	en	el	nivel	superior.

Introducción

PensaMIento De PRofesoRes 
y estuDIantes aceRca DeL aPRenDIzaJe 
De Las MateMátIcas en La unIveRsIDaD  
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Con	los	hallazgos	obtenidos,	al	establecer	relación	con	los	estudios	con-
sultados,	 sin	 pretender	 generalizar	 es	 fehaciente	 el	 que	 los	 profesores	
que	han	participado	en	el	estudio	manifiestan	un	pensamiento	didáctico	
orientado	hacia	una	 enseñanza	 centrada	 en	 el	profesor	 (Parra	&	Saíz,	
1994),	lo	que	nos	permite	reflexionar	acerca	de	los	métodos	tradicionales	
que	se	continúan	aplicando	con	los	estudiantes	para	su	aprendizaje	de	
las	matemáticas.	Además,	según	las	investigaciones	relacionadas	con	la	
educación	matemática,	revelan	la	necesidad	de	un	trabajo	de	resolución	
de	problemas	para	contribuir	al	desarrollo	de	competencias	matemáticas	
y,	solamente,	se	evidencia	una	resolución	de	ejercicios	rutinarios	que,	al	
parecer,	se	denotan	como	“problemas”,	según	palabras	de	los	estudian-
tes	(Santos,	2007).

•	Es	posible	advertir	que	tanto	profesores	como	estudiantes	muestran	
una	actitud	reflexiva	en	la	que	incluyen	su	actuación	como	objeto	im-
portante	para	provocar	un	cambio	en	el	estado	imperante	en	educación	
matemática.
•	La	necesidad	de	un	cambio	en	las	estrategias	didácticas	es	una	cons-
tante	que	señalan	los	actores,	con	la	fuerza	suficiente	para	pensar	en	la	
continuación	del	estudio,	ahora	con	la	utilización	de	la	perspectiva	cuan-
titativa,	mediante	la	elaboración	conjunta	de	un	diseño	instruccional	al	
que	pueda	determinársele	su	influencia	sobre	el	rendimiento	académico.

conclusiones

La	Figura	2	presenta	la	estructura	correspondiente	a	los	estudiantes.
	

Fig. 1. Estructura del Pensamiento Docente.
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Introducción

De	los	150	sujetos,	40%	eran	de	instituciones	
particulares	y	60%	de	públicas.	El	43%	hom-
bres	y	el	60%	mujeres,	estudiantes	del	primer	al	
noveno	semestre	en	las	carreras	que	se	mues-
tran	en	el	gráfico3.

A	la	pregunta		¿Qué es para ti tu carrera?
contestaron	(59%)	empleando	un	lenguaje	aca-
démico:	“La	psicología	es	la	ciencia	que	estudia	
el	 comportamiento”.	Otros	 (41%)	 definieron	
su	 disciplina	 a	 través	 de	 procesos:	 “Me	 atrae	
mucho	esto	de	los	números,	el	despejar	ecua-
ciones,	solucionar	problemas”.	El	50%	utilizó	
imágenes	 de	 beneficio	 personal:	 “me	 veo	 en	
empresa	grande,	ganando	dinero”.		Pero	en	un	
mismo	párrafo	(60%)	podían	coexistir	narrati-
vas	con	representaciones	de	aportación	a	la	so-
ciedad:	“Crear	 con	arquitectura	espacios	para	
la	 sociedad	 y	hacer	 sustentable	 el	medio	 am-
biente”.	Diversos	expertos	calificaron	el	grado	
de	confusión	o	exactitud	de	las	respuestas.	Ver	
Gráfico	2.
	

Resultados

Discusión

Entrevistas	a	una	muestra	de	150	estudiantes	en	universidades	públicas	y	particulares,	inscritos	du-
rante	el	periodo	enero-junio	de	2010.	Las	respuestas	se	grabaron	y	transcribieron	para	un	análisis	
de	contenido	de	las	representaciones	sociales	en	el	lenguaje	hablado.

Los	hallazgos	constituyen	un	eje	de	indagación	
para	comprender	a	los	estudiantes	en	su	tránsi-
to	por	las	instituciones	educativas,	y	desde	lue-
go,	materia	prima	para	estrategias	instituciona-
les	de	apoyo	que	lo	lleven	a	concretar	su	perfil	
profesional	dentro	del	marco	de	un	proyecto	
personal.

Método

¿Qué	moviliza	y	orienta	la	decisión	de	los	jóvenes	para	elegir	una	carrera?	Existen	diversos	mo-
tivos,	pero	en	 todos	subyace	un	 imaginario	social	construido	por	 los	significados	dados	a	una	
determinada	profesión.	Se	trata	de	representaciones	sociales,	para	usar	el	término	acuñado	por	
Moscovici	(1979)	y	que	ha	permeado	la	investigación	en	Ciencias	Sociales,		por	ser	elemento	de	
análisis	que	integra	lo	individual	y	lo	colectivo,	lo	simbólico	y	lo	social,	el	pensamiento	y	la	acción.	
Como	señala	Araya	(2002)	“una	representación	social	implica	determinar	qué	se	sabe,	qué	se	cree,	
cómo	se	interpreta	y	cuál	será	la	tendencia	conductual”.	Bajo	estas	consideraciones	la	presente	
investigación	identifica	cómo los alumnos conciben la carrera que cursan, por qué la eligie-
ron y cuáles son sus perspectivas laborales.	

RepResentacIones socIales De 
aluMnos sobRe caRReRas pRofesIonales

Gráfico	2.	Grado	de	confusión	o	exactitud	que	tienen	

los	sujetos	al	hablar	de	su		carrera	(n=150).

Gráfico	1.	Ámbitos	laborales	en	donde	piensan	trabajar Gráfico	3.	Distribución	por	áreas	de	estudios	del	progra-

ma	n=150.

¿Cuál es el campo profesional de tu 
carrera? Ver	Gráfico	3.
 
¿Por qué te decidiste a estudiar esta 
carrera? 
Generó	referencias	tanto	de	decisión	personal	
como	de	influencia	externa.	Ver	Gráfico	4.

Gráfico	4.	Motivos	personales	para	estudiar	una	carrera.
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Se	optó	por	agrupar	los	ítems	de	acuerdo	a	lo	que	éstos	buscaban	medir.	
Para	ello	se	crearon	cinco	índices	(de	donde	se	deriva	la	taxonomía	pro-
puesta)	confirmados	a	través	de	un	análisis	factorial:	extracción,	com-
prensión,	interpretación,	reflexión	y	extrapolación.

Estos	índices	poseen	una	tónica	similar	a	la	taxonomía	de	Bloom;	es	
decir,	se	agrupan	de	menor	a	mayor	complejidad.	Asimismo,	es	posible	
analizar	los	resultados	a	través	de	una	arista	de	evaluación	criterial	agru-
pando	los	ítems	en	dos	categorías:	literales	e	inferenciales.
Como	es	posible	observar	en	la	figura	1,	las	distribuciones	de	los	niveles	
de	 logro	 literales	 son	“inversas”	 a	 las	distribuciones	de	 los	niveles	de	
logro	de	los	ítems	inferenciales,	hecho	esperado	y	confirmado	empírica-
mente	(Chi=501.1,	gl=4,	p<0.0001).

Como	 resultado	de	 este	 estudio	 fue	posible	proponer	 una	 taxonomía	
“experimental”	 de	 la	 habilidad	 lectora.	En	 este	 sentido,	 la	 taxonomía	
responde	únicamente	a	la	agrupación	de	los	reactivos	de	la	prueba	di-
señada	a	través	de	un	análisis	factorial	y	de	la	dificultad	de	los	ítems.	Lo	
anterior	devela	la	necesidad	de	la	validación	de	la	propuesta	taxonómica	
a	través	de	más	estudios	de	corte	empírico	pero	sobre	todo	de	discusio-
nes	teóricas.

Figura1.	“Distribución	de	los	niveles	de	logro	de	los	estudiantes	(n=1405)”

Resultados

Se	realizó	un	estudio	exploratorio	y	descriptivo.	Se	diseñó	un	instrumen-
to	de	ejecución	máxima	normativo	a	fin	de	evaluar	la	habilidad	lectora	
de	los	estudiantes	de	escuelas	secundarias	rurales	y	urbano-marginadas	
(n=1405)	atendidas	por	Fundación	Lazos.	Para	ello	se	crearon	dos	exá-
menes	paralelos	de	tipo	multi-ítem	(prueba	PHALES)	donde	al	alumno	
se	 le	presentó	una	 lectura	y	posteriormente	se	 le	cuestionó	sobre	ésta	
(validez	y	confiabilidad	por	jueces,	teoría	clásica	y	Rasch,	con	piloteo	de	
n=502).

Material y Método

Discusión

Las	 taxonomías	 en	 la	 educación	pueden	 ser	 entendidas	 como	esfuer-
zos	para	clasificar	e	 identificar	de	forma	clara	y	sencilla	 lo	que	puede	
ser	aprendido.	Lo	anterior	se	realiza	con	el	fin	de	que,	al	establecer	el	
propósito	o	meta	a	desarrollar,	el	docente	pueda	encaminar	todos	sus	
esfuerzos	a	 lograr	 lo	propuesto;	 en	este	 sentido,	 el	 seguir	explorando	
taxonomías	específicas	permite	ahondar	en	la	claridad	de	las	intenciones	
educativas.	

El	objetivo	del	presente	trabajo	es	hacer	una	propuesta	de	taxono-
mía	específica	y	“experimental”	(Tristán	&	Molgado,	s.f.)	de	la	habilidad	
lectora	con	base	en	 los	 trabajos	de	Bloom	 (Eduteka,	2003),	Marzano	
(2001),	Barret	(Solé,	2005;	Dipromeg,	s.f.)	y	de	la	prueba	PISA	(OCDE,	
2003).

Introducción

PRoPuesta De una taxonoMía 
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El	 quehacer	profesional	de	 los	profesores	 se	 ca-
racteriza	por	su	complejidad	y	dinamismo,	ya	que	
ocurre	en	un	contexto	multidimensional	y	conti-
nuamente	 cambiante.	 Es	 posible	 identificar	 tres	
tipos	 de	 reflexión	 asociadas	 al	 ejercicio	 docente:	
una,	de	corte	técnico,	más	instrumental	y	pragmá-
tica;	otra,	con	orientación	analítica,	que	se	interesa	
fundamentalmente	por	la	comprensión	de	los	in-
cidentes	propios	de	la	actuación	pedagógica;	y	una	
tercera,	 de	 naturaleza	 crítica,	 dirigida	 a	 construir	
las	justificaciones	para	el	desempeño	magisterial.
Se	considera	 importante	 formular	una	propuesta	
que	 estimule	 la	 práctica	 reflexiva	 entre	 los	 ense-
ñantes	universitarios	y	que	vincule	estrechamente	
esta	 actividad	 con	 los	 sistemas	 institucionales	de	
formación,	actualización	y	asesoría	pedagógica.

Resultados y Discusión

Se	plantea	una	indagación	exploratoria	(Kerlinger	&	Lee,	2001),	aplicada	(Bizquerra,	1989)	y	mix-
ta,	pues	combina	los	enfoques	cuantitativo	y	cualitativo.
Dos	son	las	principales	vertientes	de	la	investigación:	por	una	parte,		desde	un	abordaje	extensivo,	
se	aplican	encuestas	de	opinión	a	numerosos	profesores	universitarios.	Por	otra	parte,	asumiendo	
una	aproximación	intensiva,	se	recoge	información	detallada	de	una	muestra	reducida	de	maestros	
a	través	del	registro	de	su	historia	de	vida,	la	realización	de	entrevistas	a	profundidad	y	el	examen	
de	evidencias	derivadas	de	sus	portafolios	docentes.

Material y Método

Una	de	las	principales	preocupaciones	que	en	años	recientes	manifiesta	la	investigación	en	torno	a	
la	docencia	tiene	que	ver	con	el	pensamiento	reflexivo	del	profesor	y	la	influencia	que	éste	ejerce	
sobre	su	práctica	educativa.	Se	sabe	que	frecuentemente	las	creencias	explícitas	de	los	maestros	
no	se	reflejan	en	sus	usos	y	costumbres,	que	resultan	habituales	las	inconsistencias	y	las	contradic-
ciones	entre	el	discurso	y	la	actividad	pedagógica	(Schön,	1991;	Atkinson	&	Claxton,	2002;	Borg,	
2003).

En	consideración	a	lo	anterior,	esta	investigación	pretende	analizar:
a)	Los	procesos	de	reflexión	del	enseñante	universitario	sobre	su	quehacer	profesional.	
b)	La	manera	en	que	estos	procesos	influyen	sobre	las	acciones	docentes	dentro	y	fuera	del	aula.
c)	El	cúmulo	de	decisiones	que	el	profesor	adopta	para	mejorar	su	desempeño	y,	en	particular,		las	
que	fundamentan	su	involucramiento	en	dinámicas	de	formación	y	actualización	continua.

Introducción

RelacIones entRe pensaMIento
y pRáctIca Del Docente unIveRsItaRIo: 
paRalelIsMos, contRaDIccIones 
e InconsIstencIas
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La	experiencia	mexicana	de	 las	últimas	dos	décadas	demuestra	que	 la	
apertura	de	un	país	al	exterior	puede	llevarse	a	cabo	sin	ejercer	un	im-
pacto	positivo	y	significativo	en	la	economía	como	un	todo,	y	que	puede	
incluso	agudizar	desequilibrios	distributivos	y	regionales	derivados	de	la	
coexistencia	de	una	economía	dual,	con	un	sector	orientado	al	mercado	
externo,	constituido	por	grandes	empresas	que	en	su	mayoría	 forman	
parte	de	grupos	corporativos	de	capital	extranjero,	y	otro	sector,	ajeno	
al	 desempeño	de	 la	 economía	 global,	 orientado	 al	mercado	 interno	 y	
formado	en	su	mayoría	por	pequeñas	empresas.	
Este	documento	plantea	que	la	débil	vinculación	entre	exportaciones	y	
crecimiento	económico	y	la	ausencia	de	un	encadenamiento	productivo	
de	 la	mayor	 parte	 de	 las	 empresas	 locales	 en	 el	 suministro	 a	 grandes	
firmas	exportadoras,	se	origina	principalmente		en	políticas	públicas	que	
han	restado	competitividad	a	las	PYMEs,	mayoritarias	en	el	país.

Un	sistema	de	políticas	públicas	dirigido	a	potenciar	a	las	PYMEs	cons-
tituye	un	 instrumento	estabilizador	de	 largo	plazo	efectivo,	 tanto	eco-
nómica	como	socialmente,	por	su	alto	potencial	de	generación	de	em-
pleo.	 La	mayor	 presión	 competitiva	 derivada	 del	 proceso	 de	 apertura	
ha	reducido	el	margen	de	maniobra	de	las	PYMEs,	lo	que	obliga	a	una	
construcción	institucional	que	permita	el	desarrollo	de	condiciones	más	
favorables	para	que	éstas	profundicen	en	sus	ventajas	competitivas,	pro-
moviendo	una	 integración,	 innovación	y	competencia	que	 les	permita	
acceder	a	mayores	estándares	de	calidad.

El	trabajo	explora	analítica	y	estadísticamente	las	debilidades	del	modelo	
económico	mexicano,	así	como	la	persistencia	de	elementos	 inhibido-
res	del	crecimiento	tales	como	una	insuficiencia	de	infraestructura	y	un	
marco	institucional	deficiente.	Se	demuestra	cómo	en	la	última	década	
se	agudiza	el	proceso	de	desindustrialización	local,	como	resultado	de	la	
competencia	china,	que	se	une	a	un	marco	interno	de	política	económica	
sin	objetivos	claros,	más	allá	del	control	de	la	inflación,	y	a	la	ausencia	de	
un	plan	industrial	de	largo	plazo.	

Material y Método

Resultados

Discusión

México	 inició	su	apertura	comercial	hace	25	años.	Desde	entonces,	el	
valor	de	las	exportaciones	de	bienes	se	ha	multiplicado	más	de	diez	ve-
ces,	si	bien	esta	expansión	exportadora	ha	coincidido	con	un	mediocre	
crecimiento	del	PIB	de	apenas	3%,	como	promedio	anual,	para	el	mis-
mo	periodo.

En	este	trabajo,	presentado	en	la	XII	Reunión	de	Economía	Mun-
dial	de	la	Sociedad	de	Economía	Mundial,	en	Santiago	de	Compostela,	
España,	en	mayo	de	2010,	se	expone	que	la	débil	vinculación	entre	ex-
portaciones	y	crecimiento	se	debe	a	la	dificultad	de	las	pymes	mexica-
nas	para	formar	parte	de	la	cadena	de	suministro	de	grandes	empresas	
exportadoras.	
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Introducción

El	 resultado	del	 trabajo	es	un	 libro	dividido	en	dos	volúmenes,	cuyos	
contenidos	pueden	ser	solicitados	directamente	al	autor.	El	primer	vo-
lumen	incluye	la	introducción	y	el	punto	II,	referente	a	los	sistemas	di-
námicos	 con	 previsión	 perfecta,	mientras	 que	 el	 volumen	 II	 contiene	
las	dos	partes	restantes,	relativas	a	los	sistemas	dinámicos	con	riesgo	e	
incertidumbre.	La	fecha	tentativa	para	terminar	el	borrador	del	volumen	
I	es	junio	de	2011	y	el	del	volumen	II	es	junio	de	2012.	En	el	ínterin	el	
autor	buscará	publicar	dos	artículos	internacionales.

La	 elaboración	 del	 texto	 es	 imprescindible	 para	 apoyar	 la	 docencia	 e	
investigación	en	la	Universidad,	porque	una	comprensión	de	la	TSD	es	
necesaria	para	no	quedarse	al	margen	de	los	nuevos	desarrollos	en	Eco-
nomía	y	Finanzas,	máxime	si	consideramos	que	el	periodo	que	media	
entre	la	publicación	de	esos	desarrollos	en	las	revistas	internacionales	y	
su	incorporación	a	los	libros	de	texto	de	Economía	oscila	entre	tres	y	
cinco	años.	Las	consecuencias	para	la	enseñanza	de	estas	disciplinas	en	
universidades	de	alto	nivel	pueden	ser	funestas	si	no	existe	un	programa	
de	instrucción	gradual	en	las	distintas	áreas	de	la	TSD.	

Resultados

Discusión

Por	razones	pedagógicas,	el	trabajo	está	diseñado	para	incluir	gradual-
mente	los	niveles	básico	y	avanzado	de	la	TSD	de	tal	suerte	que	pueda	
servir,	indistintamente,	como	referencia	o	consulta	en	diversos	cursos	
formales	 de	Licenciatura	 y	Posgrado	 en	Economía,	Actuaría,	Mate-
máticas	Aplicadas	y	Finanzas.	La	primera	parte	del	trabajo	incluye	una	
revisión	 completa	de	 los	 temas	 referentes	 a	 los	 sistemas	discretos	 y	
continuos	deterministas,	mientras	que	la	segunda	hace	hincapié	en	los	
sistemas	 dinámicos	 estocásticos.	De	 esta	manera	 no	 sólo	 se	 incluye	
material	estándar,	como	es	el	estudio	de	sistemas	de	ecuaciones	dife-
renciales	y	en	diferencias	o	teoría	de	control	sin	 incertidumbre,	sino	
que	también	se	incorporan	temas	novedosos	asociados	con	el	estudio	
de	procesos	estocásticos,	teoría	de	perturbación	y	estabilidad	estructu-
ral	o	juegos	diferenciales.			

En	este	sentido,	el	trabajo	busca,	además	de	complementar	otros	
excelentes	 textos	 similares	 escritos	 incluso	en	nuestra	 lengua	 (véase,	
por	ejemplo,		Lomelí	y	Rumbos	2003),		incorporar	resultados	de	inves-
tigaciones	internacionales	publicadas	en	las	revistas	líderes	de	las	dos	
disciplinas.	Cada	apartado	incluye	el	desarrollo	de	ejemplos	recientes	
que	motivan	al	lector	e	ilustran	los	avances	contemporáneos	del	tema	
en	cuestión.	Ésta	es	una	característica	distintiva	que	pocos	 libros	de	
texto	tienen.

Material y Método

El	objetivo	de	este	trabajo	es	exponer	los	fundamentos	matemáticos	
de	 la	Teoría	de	Sistemas	Dinámicos	(TSD)	que	explican	 los	avances	
más	espectaculares	de		la	Economía	y	las	Finanzas	en	los	últimos	trein-
ta	años.	La	idea	es	mostrar	en	forma	exhaustiva	los	aspectos	básicos		
de	la	TSD	que	han	revolucionado	los	conceptos	dinámicos	de	equili-
brio	y	optimización	en	ambas	disciplinas,	ya	sea	en	ambientes	determi-
nísticos	o	estocásticos.	En	particular,	el	trabajo	se	concentrará	en	los	
análisis	de	estabilidad	y	convergencia	de	 los	sistemas	dinámicos,	por	
ser	de	interés	común	en	todos	los	modelos	económicos	y	financieros.	
Son,	por	decirlo	brevemente,	el	fin	último	de	toda	la	aplicación	de	la	
TSD	en	el	corpus	teórico	de	dichos	modelos	(Ramírez	y	Juárez,	2009).

LOS FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 
DEL ANÁLISIS DINÁMICO EN ECONOMÍA 
Y FINANZAS
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Los	 resultados	 estadísticos	 sostienen,	 con	 algunas	 limitaciones,	 que	 la	
desregulación:	1)	ha	tenido	un	efecto	positivo	pero	marginal	en	el	cre-
cimiento	del	volumen	de	pasajeros;	2)	ha	sido	condición	necesaria	pero	
no	 suficiente	para	 establecer	 una	 estructura	 competitiva	 de	precios;	 y	
3)	ha	generado	beneficios	que	no	han	sido	acompañados	por	mejores	
condiciones	de	competencia	en	el	mercado	de	aerolíneas.

Resultados

Para	tal	efecto	se	lleva	a	cabo	una	revisión	de	la	literatura	del	tema,	de	
la	cual	se	desprenden	tres	enfoques	metodológicos:	el	intertemporal,	el	
intermercado	y	el	contrafactual.	A	partir	de	la	elección	de	uno	de	estos	
tres	enfoques	se	estiman	tres	modelos	econométricos	que	buscan	dife-
renciar	el		peso	de	las	medidas	desregulatorias	del	de	“otras	variables”	en	
la	explicación	del	curso	actual	tomado	por	la	industria.	

Material y Método

El	objetivo	principal	de	este	trabajo	es	evaluar	el	impacto	de	la	desre-
gulación	en	el	comportamiento	reciente	de	los	principales	indicadores	
de	desempeño	de	la	industria	de	aerolíneas	en	México.	Este	trabajo	se	
puede	considerar	un	avance	en	el	entendimiento	del	tema,	ya	que	has-
ta	donde	llega	nuestro	conocimiento	no	existe	ninguna	otra	evaluación	
académica	en	relación	al	fenómeno	mencionado.

UNA EVALUACIÓN DE LA DESREGULACIÓN
DE LAS AEROLÍNEAS EN MÉXICO 39
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Para poner a prueba nuestra hipótesis, realiza-
mos un análisis de tendencia. Los resultados 
(ver figura 1) mostraron un efecto significativo 
de los triunfos y derrotas del equipo mexicano 
en la satisfacción con la vida (df= 2, 122, F= 
4.10, p < .05, ω²=.05) y la evaluación de la eco-
nomía mexicana. Los resultados muestran una 
tendencia cuadrática significativa para ambas 
variables (df= 1, 122, F= 6.96, p < .05; (df= 1, 
121, F= 7.23, p < .05).

Figura 1. Promedios de satisfacción con la vida y situación econó-
mica actual del país 

Los resultados muestran que eventos masivos 
como el fútbol puede ocasionar sentimientos 
o emociones que afectan juicos de satisfacción 
con la vida y evaluaciones de la situación eco-
nómica del país. Es importante mencionar que 
la muestra para este estudio es pequeña y no 
representativa, por lo tanto los resultados no se 
pueden generalizar a la población.

127 participantes fueron seleccionados aleatoriamente en tres puntos 
de afluencia de la ciudad de México. Entrevistadores entrenados admi-
nistraron un cuestionario de un minuto que midió la satisfacción con la 
vida, evaluación de la situación económica actual del país, sexo, edad y 
conocimiento de los resultados del equipo mexicano. Las encuestas fue-
ron aplicadas una semana antes del inicio de la copa del mundo, los días 
en que México empató con Sudáfrica y venció a Francia y el día en que 
México perdió con Argentina.

• Schwarz, N. (En prensa). Feeling-as-information theory. En: P. 
Van Lange, A. Kruglandski, & E. Higgins (eds.), Handbook of  
theories of  social psychology. Thousand Oaks: Sage.
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El fútbol es el deporte más popular en el mun-
do. Pocos eventos logran capturar la atención 
de las personas como la Copa Mundial FIFA. 
Los expertos en mercadotecnia y los políticos 
están al tanto de esto y buscan asociarse con el 
evento para mejorar la imagen de sus marcas 
o su popularidad. Por consiguiente, el propó-
sito de este estudio fue medir los efectos de 
las derrotas y triunfos del equipo mexicano de 
fútbol en el pasado mundial, en la satisfacción 
con la vida y la evaluación de la economía a 
través de un experimento de campo basado en 
la teoría de sentimientos-como-información 
(Schwarz, en prensa). Dados los resultados del 
equipo mexicano, nuestra hipótesis era que los 
niveles más altos de satisfacción con la vida y 
evaluación de la situación económica del país 
se darían después de los resultados positivos 
en el mundial.

Referencias

Material y Método

Resultados

Discusión

Introducción

EFECTO DE LOS TRIUNFOS Y LAS DERROTAS 
DEL EQUIPO MEXICANO DE FÚTBOL EN LA 
SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y PERCEPCIÓN 
DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
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•	 Prandi,	M.,	Lozano,	Josep	M.	(2004).	¿Pueden	las	empresas	contribuir	a	los	Objetivos	de	Desa-
rrollo	del	Milenio?	Barcelona:	Escola	de	Cultura	de	Pau.	Instituto	de	Innovación	Social.	ESADE

•	 The	United	Nations	Global	Compact	Office.	 (2007).	Enhancing	Partnership	Value.	A	 tool	 for	
assesing	sustainability	and	impact.	New	York.	UNDP.	United	Nations	Organization.	

Las	empresas	juegan	un	papel	muy	importante	en	la	contribución	de	los	
Objetivos de Desarrollo del Milenio,	principalmente	por	las	competencias	que	
poseen,	las	cuales	pueden	convertirse	en	factores	de	transformación	de	
comunidades	que	se	encuentran	en	situación	de	pobreza.

El	sector	privado,	al	contar	con	herramientas	tecnológicas	(en	este	
caso,	PAT	y	MDG	Scan),	puede	visualizar	con	mayor	facilidad	el	impac-
to	que	tienen,	con	indicadores	cuantificables	que	le	permite	visualizar	la	
trascendencia	social	y	ambiental	de	su	quehacer	económico.

Las	empresas	se	constituyen	en	un	aliado	de	primer	orden	en	el	desa-
rrollo	socio-económico	por	las	sinergias	que	pueden	lograr.	El	resultado	
de	que	casi	 la	mitad	de	los	beneficiados	se	encuentra	precisamente	en	
el	ODM	8	(Crear una asociación mundial para el desarrollo),	potencializa	la	
importancia	de	estas	alianzas.

Los	porcentajes	obtenidos	constituyen	un	aliento	al	papel	del	sector	
privado	como	motor	de	cambio	y	transformación	de	la	calidad	de	vida	
de	millones	de	personas	que	hoy	viven	en	el	umbral	de	pobreza.	

En	 general,	 las	 empresas	 muestran	 una	 administración	 relativamente	
eficiente	 tanto	 interna	 como	 externa	 de	 sus	 alianzas;	 así	 como	 en	 su	
replicabilidad,	según	el	PAT.	No	obstante,	se	encuentran	áreas	de	opor-
tunidad	en	la	alineación	de	objetivos	y	los	impactos	medioambientales,	
que	resultan	ser	los	indicadores	más	bajos.

De	acuerdo	al	MDG	Scan,	de	entre	las	22	empresas	participantes,	de	
un	total	de	casi	217,600,000	beneficiados,	casi	el	87%	se	concentra	en	
los	ODM	8,	7	y	3	(Crear una asociación mundial para el desarrollo; Garantizar 
la sustentabilidad del medio ambiente y	Promover la igualdad de género y la autono-
mía de la mujer),	los	cuales	abarcan	el	50.5%,	el	26.5%	y	el	9.8%	del	total,	
respectivamente.	Contrariamente	a	esto,	los	ODM	5	y	4	(Mejorar la salud 
materna y Reducir la mortalidad infantil ),	que	están	tan	vinculados,	tienen	
una	contribución	marginal.

El	Centro	Regional	planteó	el	objetivo	de	me-
dir	la	contribución	de	las	empresas	a	los	ODM	
y	la	calidad	de	sus	alianzas,	mediante	el	uso	de	
dos	herramientas	de	evaluación:	el	Partnership 
Assessment Tool	 (PAT)	 y	 el	Millenium Developl-
ment Goals Scan	(MDG	Scan),	ambas	utilizadas	
anteriormente	en	África,	Asia	y	Europa.

Con	 el	 apoyo	 de	 las	 Redes	 Locales	 del	
Pacto	Mundial	se	logró	la	participación	de	22	
empresas	provenientes	de	siete	países	–Brasil,	
Colombia,	 Ecuador,	México,	 Perú,	 Paraguay	
y	República	Dominicana–-;	y,	con	base	en	los	
informes	recabados,	el	Centro	IDEARSE	lle-
vó	a	cabo	la	sistematización	y	el	análisis	de	la	
información	arrojada	por	ambas	herramientas	
para	las	22	firmas.

En	los	últimos	años,	la	empresa	pasó	de	ser	sólo	una	generadora	de	empleo	para	convertirse	en	
una	protagonista	comprometida	con	el	bienestar	y	el	futuro	de	las	personas	y	del	planeta.	Hoy,	la	
empresa	ha	decidido	asumir	un	deber	ético	en	un	mundo	donde	la	capacidad	para	competir	con	
éxito	determina	su	permanencia.	En	el	marco	de	este	reto,	surgieron	dos	iniciativas	relevantes	para	
el	desarrollo	de	los	pueblos	y	naciones:	por	un	lado,	el	Pacto Mundial	(PM),	que	se	enfoca	en	10	
principios	que	buscan	constituir	una	base	para	alinear	las	políticas	y	prácticas	corporativas	con	los	
valores	y	objetivos	éticos	universalmente	aceptados,	y	por	otro	lado,	la	Declaración del Milenio,	
una	iniciativa	de	carácter	global	que	derivó	en	los	Objetivos de Desarrollo del Milenio	(ODM),	con	los	
cuales	las	naciones	se	comprometieron	a	realizar	un	esfuerzo	para	reducir	la	pobreza,	sus	causas	
y	sus	manifestaciones.	

Es	por	ello	que,	a	diez	años	de	haber	lanzado	el	Pacto	Mundial	y	a	cinco	de	la	fecha	establecida	
para	alcanzar	los	ODM,	resulta	un	buen	momento	para	hacer	un	balance	que	vincule	ambas	inicia-
tivas,	a	fin	de	ubicar	las	áreas	de	oportunidad,	proponer	alternativas	y	continuar	con	las	medidas	
efectivas	realizadas	hasta	el	momento.	Para	ello,	el	Centro	Regional	para	América	Latina	y	el	Ca-
ribe	en	Apoyo	al	Pacto	Mundial	estableció	un	acuerdo	de	colaboración	con	el	Centro	IDEARSE	
con	la	 intención	de	elaborar	una	 investigación	que	permitiera	conocer	 las	contribuciones	a	 los	
ODM	de	los	participantes	del	Pacto	Mundial	en	América	Latina.

Laura Iturbide Galindo

Directora de IDEA
liturbid@anahuac.mx
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El	proyecto	estuvo	liderado	por	el	Centro	de	Alianzas	para	el	Desarrollo	
(CAD)	de	Barcelona,	y	el	Laboratorio	Base	de	la	Pirámide	en	España.	El	
Centro	IDEARSE	fue	designado	para	llevar	a	cabo	el	trabajo	de	campo	
en	México.

Para	 tal	fin,	se	convocó	a	empresas	del	sector	alimentario	del	país	
a	participar	a	través	del	llenado	de	un	cuestionario	y	su	asistencia	a	un	
taller,	con	el	objeto	de	integrar	sus	visiones	y	recomendaciones	en	este	
ámbito.	También	se	invitó	a	participar	a	organizaciones	civiles	e	institu-
ciones	gubernamentales	relacionadas	con	el	tema	y	que	tuvieran	interés	
en	apoyar	la	nutrición	de	las	comunidades	de	renta	baja,	en	particular	de	
los	niños	de	6	a	24	meses	de	edad.	Finalmente,	se	tuvieron	entrevistas	
con	destacados	conocedores	e	investigadores	del	tema	adscritos	a	reco-
nocidas	instituciones	como	el	Instituto	Nacional	de	Ciencias	Médicas	y	
Nutrición	Salvador	Zubirán	(INCMNSZ),	Instituto	Nacional	de	Salud	
Pública	 (INSP),	 la	 Fundación	Mexicana	 para	 la	 Salud	 (Funsalud)	 y	 el	
Hospital	General	de	México.			

Material y Método

La	convocatoria	de	empresas	estuvo	apoyada	por	Canacintra,	ConMéxi-
co	 y	Dianui.	 Se	 recibieron	un	 total	de	36	 cuestionarios,	 25	del	 sector	
de	alimentos	y	bebidas,	siete	de	diversas	ONG	y	cuatro	de	organismos	
públicos	o	privados.	

La	información	recabada	fue	analizada	para	generar	un	diagnóstico	
de	partida,	de	tal	forma	que	se	pudiera	conocer	lo	que	actualmente	se	
está	haciendo	en	el	tema	y	lo	que	falta	por	hacer.	Finalmente	se	formula-
ron	una	serie	de	recomendaciones	estratégicas	para	el	BID.	

Se	encontró	que	el	64%	de	las	empresas	ofrecen	actualmente	pro-
ductos	específicos	para	niños	de	escasos	recursos.	De	las	empresas	que	
no	ofrecen	alimentos	fortificados	para	estas	poblaciones	de	renta	baja,	
el	25%	mostró	interés	por	empezar	a	desarrollarlos,	un	13%	mostró	lo	
contrario	y	un	84%	de	las	empresas	estuvo	interesado	en	proponer	un	
esquema	de	colaboración.

Como	fortaleza	en	el	país,	destaca	el	hecho	de	que	las	empresas	mantie-
nen	alianzas	con	otras	empresas,	organizaciones	civiles	o	con	el	sector	
público	en	relación	al	tema	nutricional,	las	cuales	se	deben	aprovechar	al	
máximo.	También	habrá	que	fomentar	alianzas	en	las	empresas	que	no	
las	tienen	y	hacerles	ver	su	potencial	para	maximizar	el	impacto	y	alcance	
de	sus	programas	actuales.	

La	situación	de	malnutrición	infantil	en	México	–desnutrición,	obe-
sidad	y	sobrepeso–,	ha	generado	una	transición	empresarial,	en	la	cual	
cada	día	las	empresas	de	alimentos	y	bebidas	deberán	involucrarse	más	
en	acciones	que	les	permitan	ampliar	su	portafolio	de	productos	saluda-
bles	para	ser	competitivas	y	responsables	socialmente.

Resultados

Conclusión

Introducción

La	desnutrición	 infantil	 se	asocia	con	una	pobre	ganancia	de	peso	de	
la	madre	embarazada,	la	omisión	de	la	lactancia	materna,	la	ablactación	
inadecuada	y	la	falta	de	medidas	preventivas	y	correctivas	a	enfermeda-
des	 infecciosas	 en	 comunidades	 vulnerables;	 lo	 anterior,	 aunado	 a	 un	
ambiente	de	escasa	estimulación	neurológica.

Para	brindar	soluciones	nutritivas,	se	requiere	de	iniciativas	que	in-
cluyan	 tanto	 condiciones	 de	 alimentación	 como	 de	 salud,	 vivienda	 y	
educación.	La	 falta	de	oportunidades	que	 impone	 la	pobreza	 exige	 el	
concurso	de	la	sociedad	para	su	combate	en	una	alianza	público-privada.	

Este	proyecto,	promovido	por	el	Banco	Interamericano	de	Desarro-
llo	(BID)	en	conjunto	con	la	Alianza	Global	para	Mejorar	la	Nutrición	
(GAIN)	y	la	Fundación	FEMSA,	surge	como	una	iniciativa	para	abordar	
las	necesidades	nutricionales	de	los	mercados	de	renta	baja	de	estas	re-
giones,	incluida	la	identificación	de	las	principales	barreras	e	impulsores	
para	aumentar	la	participación	del	sector	privado	en	esta	área.

DETERMINANDO EL POTENCIAL DEL SECTOR 
PRIVADO PARA BRINDAR SOLUCIONES 
NUTRITIVAS EN AMÉRICA LATINA
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Discusión

Políticas	más	 dirigidas	 son	necesarias	 para	 ayudar	 a	 países	 de	 ingreso	
medio	a	entrar	en		la	liga	de	países	desarrollados.	Por	medio	de	los	pro-
yectos	de	eco-eficiencia	se	obtienen	ventajas	ambientales,		económicas	e	
impulso	a	la	innovación.

Asimismo,	el	proyecto	se	encuentra	al	alcance	de	las	PyMEs,	permi-
tiendo	así	avanzar	a	México	con	sus	compromisos	en	materia	ambiental	
a	nivel	internacional.	

La	capacidad	de	recuperación	económica,	social	y	natural	de	México	
ante	el	cambio	climático,	dependerá	de	iniciativas	como	la	aquí	presen-
tada	que	permitan	restaurar	 la	 integridad	económica	y	ecológica,	pero	
sobre	todo	reorientar	el	desarrollo	hacia	la	sustentabilidad.	Empero,	lo	
más	valioso	es	que	contribuye	a	que	las	PyMEs	no	queden	ajenas	a	este	
proceso,	porque	son	éstas	las	grandes	generadoras	de	empleo	y	las	que	
conforman	el	espectro	industrial	del	país.	

La	metodología	utilizada	 fue	 la	de	 la	Secretaría	de	Medio	Ambiente	y	
Recursos	Naturales	(SEMARNAT)	conocida	como	Liderazgo Ambiental 
para la Competitividad,	que	consiste	en	el	manejo	de	residuos,	así	como	
el	ahorro	de	agua	y	energía	en	las	empresas,	a	fin	de	que	puedan	ganar	
eficiencia	ecológica-económica.	

Esta	metodología	descansa	en	varias	etapas:	cuarenta	horas	de	entre-
namiento;	dos	talleres;	siete	reuniones	de	trabajo	práctico;	aprendizaje	
interactivo	por	medio	de	internet	y	visitas	a	las	instalaciones	de	las	em-
presas	participantes	para	dar	acompañamiento	y	orientación.

	El	trabajo	se	realizó	con	un	grupo	piloto	de	diez	empresas	de	las	
cuales	 para	 este	 caso	 sólo	 se	 consideraron	 las	 PyMEs.	Cada	 empresa	
desarrolló	un	proyecto	de	 eco-eficiencia	de	 acuerdo	 a	 las	necesidades	
o	áreas	de	oportunidad	de	las	mismas.	Para	medir	los	resultados	de	las	
distintas	compañías	tanto	en	materia	ambiental	como	económica	se	uti-
lizaron	los	siguientes	indicadores:	agua,	energía	y	reciclaje	de	insumos.

Material y Método

Son	 indiscutibles	 los	 problemas	 que	 hoy	 constituyen	 una	 amenaza	 a	
nivel	mundial:	envejecimiento	de	la	población,	globalización	altamente	
inequitativa,	condiciones	de	indigencia	que	padece	un	amplio	segmento	
poblacional,	desertificación	y	falta	de	agua	potable	y	terrorismo,	entre	
otros.	Sin	embargo,	el	desafío	medioambiental	ha	comenzado	a	adquirir	
mayor	relevancia.

Así	como	los	recursos	se	están	agotando	y	la	calidad	de	vida	se	ve	
peligrosamente	amenazada,	es	necesario	invertir	la	perspectiva	del	creci-
miento	económico	en	los	próximos	años.	En	su	actual	estado,	la	visión	
meramente	“productivista”,	que	 trata	a	 la	naturaleza	como	una	 fuente	
inagotable	de	recursos	y	un	producto	desechable	de	la	economía,	tiene	
que	ser	cambiada;	es	decir,	se	requiere	integrar	la	economía	a	los	límites	
del	medio	ambiente.	

De	ahí	surge	la	necesidad	de	dirigir	esfuerzos	de	manera	más	especí-
fica	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	(PyMEs),	más	ajenas	a	esta	pro-
blemática,	y	que	conforman	el	99%	del	tejido	empresarial	en	el	país,	apor-
tan	casi	50%	del	PIB	anual	y	el	75%	del	empleo,	en	el	caso	de	México.

El	presente	trabajo	busca	explorar	formas	más	eficaces	de	incorporar	
a	las	PyMEs	en	estos	aspectos,	con	una	mayor	efectividad	de	las	políticas	
públicas,	con	programas	más	dirigidos	a	su	realidad	y	con	una	apreciación	
más	inmediata	de	los	beneficios	de	adoptar	medidas	de	eco-eficiencia.

Introducción

GANANCIAS EN EFICIENCIA POR MEDIO 
DEL AHORRO DE AGUA, ENERGÍA 
Y RECICLAJE DE INSUMOS
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Resultados

Una	vez	que	se	llevaron	a	cabo	los	distintos	proyectos	se	lograron	ob-
tener	beneficios	económicos,	sociales	y	ambientales.	Se	obtuvo	un	aho-
rro	de	$1.060,290	pesos	anuales.	Asimismo,	se	dejaron	de	emitir	101.77	
toneladas	de	CO2,	así	como	28,618	litros	de	gasolina;	por	otro	lado	se	
dejaron	de	consumir	59,767	kWh	de	energía	eléctrica	y	 se	dejaron	de	
producir	123	toneladas	de	desperdicios	materiales.
Contando	con	los	resultados	de	este	proyecto	específico,	junto	con	los	
logrados	en	el	programa	global	Liderazgo Ambiental para la Competitividad,	
el	total	de	reducción	de	toneladas	de	CO2	promedio	anual	para	484	em-
presas	intervenidas	suma	161,000	toneladas	de	CO2.	El	programa	tiene	
como	objetivo	alcanzar	a	5,000	unidades	de	negocio	si	se	proyectan	los	
mismos	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 casi	 500	 primeras	 empresas,	 esto	
implicaría	alcanzar	una	cifra	aproximada	de	1,700,000	toneladas	de	CO2	
reducidas	anualmente.

Sector privado

‑ Empresas líderes
‑ Proveedores
‑ Cámaras y 
  asociaciones

Sector público

‑ SEMARNAT
‑ Gobiernos locales

Sensibilización 
al concepto de 
ecoeficiencia

Identificación 
de la variable

Diseño del 
proyecto

Presentación de 
resultados

Monitoreo y 
Verificación

Implementación

Medición

Empresa
Alternativas de
solución

Inversión TRI Ahorro
Beneficios
ambientales

Andamios y
Maquinarias,
ALSI

Cursos de
conducir y
HVLP

$10,742.50 2.24 meses $57,200.00

Reducción de
3600 lts de
gasolina, 7.88
Ton de CO2  y
.072 ton de
pintura.

CEAPSA
Cambio de
molde y reciclaje

1,000,000.00 29 meses 814,700.68
122.95 ton de
residuos

Barandimex
Cambio de
luminarias

$1,745.00 6.4 meses $3,276.00
1,450 kWh al
año y .95 ton de
Co2

Litográfica Delta
Cambio de
luminarias

$116,256.00 18.88 meses $106,236.00
52,452 kWh y
34.29 ton CO2

Energy Gas
Sustitución a Gas
LP

$43,400.00 8.9 meses $58,278.51
25,018 lts de
gasolina y 54.79
ton de Co2

Constructora
BIR Esmeralda

Cambio de
luminarias

$7,230.00 8.28 meses $20,599.00
5,865.48 kWh y
3.86 de CO2
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En este proyecto se ha llevado a cabo el de-
sarrollo de dos metodologías de análisis ético, 
basadas en principios de la doctrina social de 
la Iglesia, con un discernimiento prudencial y 
desde la óptica del inversionista. La primera 
de ellas es un análisis negativo, es decir, que 
sólo se analiza si cumplen o no con diez prin-
cipios fundamentales como: violencia a la vida 
humana e instrumentación de la procreación;  
violación a los derechos humanos de los tra-
bajadores; desarrollo de armas; producción y 
venta de pornografía, alcohol, tabaco y juego;  
abuso de los recursos naturales; fraude; lava-
do de dinero; corrupción y actividades ilegales 
similares; promoción de ideales anticristianos; 
complicidad con gobiernos injustos. 

La segunda es un análisis de las empresas 
que han pasado el primer examen sobre las 
mejores prácticas en cuanto a cuatro princi-
pios: promoción de la familia; respeto por la 
dignidad de los trabajadores; sustentabilidad 
ambiental y compromiso social. 

En los dos análisis se ponen en juego di-
versas formas de razonar y de ponderar la je-
rarquía de valores en relación a las formas con-
cretas en que se dan las prácticas.

Material y Método

Referencias

• De la Cruz, C., & Sasia, P. M. (2008) Banca ética y ciudadanía. 
Trotta: Madrid, España.

• Lozano, J. M. (1999) Ética y empresa. Trotta: Madrid, España.
• Cortina, A., Sen A., Castells, M., Conill, J., Ramonet, I., Dávila, 

Á. et al. (2003) Construir confianza. Adela Cortina (ed.) Trotta: 
Madrid, España.

Una de las formas en que la ética empresarial 
se ha ido consolidando en el medio de las  ac-
tividades económicas de las empresas globales 
es por medio de los llamados fondos de inver-
sión éticos. Estos fondos tienen la peculiaridad 
de que los depositarios de las inversiones son 
empresas que cumplen con una serie de princi-
pios y valores éticos especificados por aquellos 
que invierten. La dificultad de llevar a cabo el 
análisis del carácter moral de las empresas ha 
llevado a realizar diversas metodologías de jui-
cio moral sobre ellas.

1. Se han analizado 524 compañías, de las cua-
les 16% han sido rechazadas, 31% están en el 
fondo con objeciones y 53% que se encuen-
tran en el fondo con ciertas consideraciones 
para dos fondos de inversión.
2. En las gráficas se muestran los porcentajes 
por los que las empresas han sido rechazadas 
de acuerdo al criterio ético correspondiente en 
dos grupos de empresas.
3. Se han desarrollado artículos de investiga-
ción a partir de los temas éticos analizados: 
energía nuclear, pruebas con animales, las 
cuestiones de los organismos genéticamente 
modificados, desarrollo de metodologías de 
toma de decisiones, las cuestiones del consu-
mo y la responsabilidad social de las empresas.

El proyecto ha generado discusiones en torno 
a: la responsabilidad moral de los inversionis-
tas; su relación directa o indirecta con las ma-
las prácticas de una empresa; las formas como 
la metodología puede dar un juicio moral con 
certeza a partir de la información pública; el 
estatus moral de las instituciones financieras en 
relación a sus servicios con empresas de prác-
ticas dudosas.

Resultados

Discusión

Introducción

PROCESOS DE ANÁLISIS NEGATIVO Y MEJORES 
PRÁCTICAS ÉTICAS DE EMPRESAS PARA 
FONDOS DE INVERSIÓN ÉTICA
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Resultados

Discusión

Los	principales	resultados	que	se	han	producido	son:
a)	Conferencias
1.	Presentación	 y	discusión	del	 libro:	Entre Razón y Religión,	 de	 Jür-
gen	Habermas	y	Joseph	Ratzinger,	26	de	agosto	de	2009,	Universidad	
Anáhuac	México	Norte.
2.	Ética	Mundial	y	Justicia	social.	Sexto	simposio	Anáhuac	de	Inves-
tigación,	Universidad	Anáhuac	México	Norte.	17	de	febrero	de	2010.

b)	Publicaciones.
1.	García	P.,	R.	(2009).	“La	raíz	antropológica	y	ética	de	la	violencia.	
Una	reflexión	desde	la	filosofía	de	Soren	A.	Kierkegaard”.	En:	Gómez	
Tagle	L.,	E.	(coord.)	Inseguridad y Violencia. Voces desde las Universidades.	
México,	D.F.:	AMIESIC-Universidad	Pontificia	de	México.

c)	Difusión	en	medios	de	comunicación
1.	Grabación	de	dos	capítulos	para	el	programa	“Entre	juristas”,	del	
Canal	de	la	Judicatura,	con	los	temas	¿Qué	es	la	justicia?	y	“Justicia	
y	legalidad”.

Entre	los	temas	a	discutir	sobresalen	los	siguientes:
¿Qué	se	entiende	antropológicamente	por	nueva	ciudadanía?	¿Qué	

marco	de	valores	implica	la	posibilidad	de	las	relaciones	entre	procesos	
de	secularización	y	regionalismos	tradicionales?	¿Cómo	es	posible	que	la	
singularidad	y	la	dignidad	de	las	personas	se	realice	en	un	marco	univer-
sal	de	ciudadanía	y	participación	democrática?	¿Cuáles	son	las	respon-
sabilidades	éticas	del	ciudadano	que	promueven	el	bien	común	en	una	
sociedad	pluralista	y	democrática?

1.	Fundamentación	del	concepto	de	nueva	ciudadanía	desde	los	aportes	
del	pensamiento	personalista	y	de	sus	propuestas	axiológicas.
2.	Revisión	 crítica	 de	 los	 contextos,	 los	 autores	 y	 los	 problemas	 que	
resuelva	el	modelo	ético	de	una	nueva	ciudadanía	en	el	ámbito	nacional	
e	internacional.
3.	Propuesta	de	marco	de	valores	éticos	para	fundamentar	el	modelo	
de	participación	ciudadana	en	el	contexto	de	las	democracias	actuales	y	
especialmente	en	México.

Material y Método

En	el	contexto	actual	de	sociedades	con	cosmovisiones	pluralistas,	que	ha	adoptado	como	mejor	
forma	de	gobierno	la	democracia,	se	plantean	diversos	problemas	relacionados	con	la	participa-
ción	ciudadana	para	la	promoción	del	bien	común	bajo	marcos	normativos	universales	que	pue-
dan	integrar	al	mismo	tiempo	los	caracteres	éticos	y	antropológicos	universales	de	la	vida	moral	
de	los	individuos,	con	las	exigencias	y	necesidades	ciudadanas	de	una	sociedad	pluralista.	De	lo	
contrario	resulta	que,	o	existe	una	imposición	de	normas	artificiales	ajenas	a	las	tradiciones	y	cul-
turas	particulares	de	los	individuos,	o	se	produce	una	regionalización	y	subjetivación	de	los	valores	
que	debieran	darle	sentido	a	la	democracia	y	a	la	vida	humana.	Una	y	otra	impiden	la	realización	
moral	de	los	individuos	en	el	contexto	de	una	ciudadanía	participativa.	Por	lo	que	resulta	necesa-
rio	realizar	estudios	de	los	elementos	legales,	de	los	marcos	antropológicos,	normativos,	éticos	y	
axiológicos	que	definen	una	vida	moral	de	los	individuos	y	una	ciudadanía	con	sentido	humano.

Introducción

FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA 
Y AXIOLÓGICA DE UN MARCO 
DE REFERENCIA ÉTICO CIUDADANO 
DESDE EL PERSONALISMO
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CULTURA PARA LA PAZ

¿Cuáles	son	las	fuentes	y	niveles	de	conflicto	entre	individuos	y	naciones	
que	permiten	o	amenazan	la	paz	global?	¿Cómo	se	debe	fundamentar	la	
necesidad	de	la	paz	y	bajo	qué	principios?	¿Es	el	conflicto	una	realidad	
inherente	y	necesaria	de	la	vida	humana	o	puede	ser	evitado	con	estra-
tegias	educativas?	¿Cuáles	son	las	formas	y	niveles	que	permiten	llevar	a	
cabo	una	formación	integral	de	la	persona	humana	para	vivir	la	paz	como	
una	obligación	moral?	¿Cuáles	son	los	modelos	educativos	en	valores	que	
permiten	generar	principios	y	razonamiento	moral	para	promover	la	paz	
y	para	la	resolución	de	conflictos?	¿Existen	condiciones	para	la	ecuación	
moral	por	la	paz	en	México	y	qué	propuestas	se	pueden	desarrollar?

Discusión

Introducción

Los	estudios	que	se	realizan	sobre	el	desarrollo	de	una	cultura	para	la	paz	
se	han	enfocado	desde	perspectivas	parciales	del	conocimiento,	como	
son:	la	educación,	las	relaciones	internacionales,	el	derecho	internacio-
nal	y	la	historia.	De	tal	forma	que	no	quedan	articuladas	las	relaciones	
interdisciplinarias	que	pudieran	fomentar	una	formación	integral	en	la	
educación	para	la	paz,	y	muchas	veces	se	reducen	los	criterios	a	perspec-
tivas	disciplinares.	Por	ello	se	hace	necesario	proponer	una	perspectiva	
integral	de	los	aspectos	que	han	desarrollado	estudios	sobre	el	tema	y	
que	puedan	ser	la	base	de	un	proyecto	educativo.

Este	proyecto	busca:
a)	Analizar	las	principales	causas	del	conflicto	y	las	maneras	de	entender	
la	paz.
b)	Realizar	juicios	morales	desde	diversas	perspectivas	éticas	a	las	princi-
pales	teorías	y	proyectos	de	educación	para	la	paz	desde	una	perspectiva	
local	y	global.
c)	Valorar	la	importancia	de	la	aplicación	de	la	educación	para	la	paz	en	la	
búsqueda	del	desarrollo	nacional.

Se	ha	impartido	un	diplomado	bajo	este	tema	en	la	SEDENA	y	pretende	
darse	continuidad	al	mismo.

Se	está	trabajando	en	 la	fase	de	 investigación	y	en	 la	redacción	de	
un	libro.

Material y Método

Resultados
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Resultados

Discusión

Se	está	elaborando	el	primer	capítulo	de	un	libro.

Las	preguntas	a	responder	son:	¿siguen	siendo	indispensables	la	coope-
ración	entra	la	fe	y	la	razón	para	encontrar	la	verdad?		¿No	es	la	verdad	
una	simple	percepción	de	los	sentidos	subjetivos	y	relativos	del	ser	hu-
mano	 a	 partir	 de	 su	 contexto	 histórico,	 social	 y	 cultural?	 ¿Es	 posible	
que	la	verdad	religiosa	dialogue	con	la	razón?	¿La	fe	y	la	razón	pueden	
colaborar	para	responder	a	 las	principales	necesidades	que	enfrenta	 la	
humanidad	del	 siglo	XXI?	 ¿Es	hoy	 la	 razón	 autoridad	 suficiente	para	
poder	contravenir	las	verdades	de	la	fe	ante	el	evidente	fracaso	del	racio-
nalismo	expuesto	en	los	últimos	años?	¿Cuáles	son	las	normas	básicas	
de	convivencia	entre	 la	razón	y	 la	fe	para	poder	realizar	avances	en	el	
ámbito	del	conocimiento?

La	investigación	supone	explicar	el		desarrollo	de	los	diferentes	adelan-
tos	y	principales	propuestas	en	este	tema,	partiendo	de	la	Constitución	
Pastoral	Gaudium et Spes, Fides et Ratio	hasta	los	últimos	documentos	de	
Joseph	Ratzinger.

Material y Método

El	debate	en	torno	a	este	tema	ha	sido	sujeto	de	incontables	discusiones	
en	la	historia	humana.	Hoy	en	México	necesitamos	revitalizar	la	nece-
sidad	de	dialogar	 entre	ambas	disciplinas,	 la	 razón	y	 la	 fe,	para	poder		
avanzar	 como	 sociedad,	 en	medio	de	 tantas	posturas	 e	 ideas	que	 son	
incapaces	de	dialogar.		México	necesita	elementos	y	marcos	de	referen-
cia,	para	que	la	postura	religiosa	y	la	razón	social,	política	y	cultural	sigan	
dialogando	en	un	ambiente	de	veracidad	y	por	ende	de	credibilidad.

LA FE Y LA RAZÓN EN LA BÚSQUEDA 
DE LA VERDAD EN EL PENSAMIENTO 
DE BENEDICTO XVI

Introducción
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Referencias

Discusión

¿Cuáles	 fueron	 los	 factores	 socio-históricos	
que	contribuyeron	a	 la	 formación	de	 la	 iden-
tidad	 nacional?	 ¿Cuáles	 son	 los	 fundamentos	
del	pensamiento	filosófico	y	jurídico	de	la	in-
surgencia	nacional	y	de	 los	congresos	consti-
tuyentes?	¿Cuáles	fueron	los	valores	humanos	
que	orientaron	el	movimiento	de	independen-
cia	 nacional	 de	 México?	 ¿Cómo	 se	 configu-
raron	 las	figuras	de	 autoridad	 y	 liderazgo	del	
movimiento	de	independencia	nacional?	¿Qué	
rol	jugaron	la	literatura	y	las	publicaciones	pe-
riodísticas	 para	 la	 concepción	 de	 una	 identi-
dad	nacional	de	México?	¿Qué	rol	jugaron	las	
creencias	y	las	formas	religiosas	concretas	para	
el	 espíritu	 de	 la	 insurgencia	 e	 independencia	
nacional	de	México?

Introducción

El	presente	proyecto	se	inserta	en	la	serie	de	eventos	conmemorativos	
del	 Bicentenario	 de	 la	 Independencia	Nacional	 de	México	 en	 el	 año	
2010;	este	acervo	ha	carecido	en	general	de	estudios	interdisciplinarios	
que	puedan	enriquecer	y	hacer	explícitos	aspectos	de	orden	cultural,	hu-
manista,	filosófico	y	 jurídico,	 así	 como	su	 respectiva	 integración	e	 in-
fluencia	que	brinden	una	visión	no	sólo	de	 los	hechos,	documentos	y	
actores,	sino	del	carácter	humanista	del	movimiento	de	independencia	
nacional	de	México.

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
NACIONAL DE MÉXICO

Rafael García Pavón

Facultad de Humanidades
Axios
rgarcia@anahuac.mx

a.	Profundizar	en	el	análisis	de	diversas	disci-
plinas	 de	 las	 humanidades	 para	 aportar	 pers-
pectivas	integradas	del	desarrollo,	concepción,	
significación		y	valores	del	movimiento	de	In-
dependencia	Nacional	de	México.
b.	Realizar	una	 revisión	crítica	de	 los	contex-
tos,	los	autores	y	los	problemas	de	los	diversos	
acontecimientos	y	personajes	que	se	conside-
ran	determinantes	en	el	movimiento	de	Inde-
pendencia	Nacional	de	México.
c.	Elaborar	un	proyecto	académico	interdisci-
plinar	para	la	enseñanza	y	difusión	de	la	inves-
tigación	realizada.

Material y Método

Resultados

1.	Realización	del	Congreso	del	Bicentenario	de	
la	Independencia	Nacional	de	México:	Valores	
e	Identidad	el	4	de	febrero	de	2010.
2.	Diseño	e	impartición	del	Diplomado	del	Bi-
centenario	de	la	Independencia	Nacional.
3.	Proyecto	editorial	de	las	memorias	del	con-
greso	del	Bicentenario	de	la	Independencia	Na-
cional	de	México:	Valores	e	Identidad.
4.	Difusión	en	medios	de	comunicación:	Ra-
dio	Centro,	periódicos	El Universal, Reforma y 
El Financiero.
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Discusión

La misión de la Universidad Anáhuac exige la construcción de una teoría 
de género que cimiente el liderazgo de acción positiva de la persona y 
que, partiendo de la realidad, proponga un método que permita la inclu-
sión de políticas organizacionales que respeten las características de la 
identidad femenina y masculina y apoyen el pleno desarrollo de la familia 
y de la sociedad.

Introducción

En esta investigación se vincula la Perspectiva de Género con el Huma-
nismo Personalista y la ética social. Se establece la relación que existe 
entre la perspectiva de género y el desarrollo integral del ser humano, de 
las instituciones y de la sociedad. Se proporcionan también herramientas 
para descubrir “la capacidad de género” de una organización e introducir 
la perspectiva de género en las organizaciones desde el punto de vista de 
los valores del humanismo personalista y de la dignidad de la persona.

Problema: 
La perspectiva de género debe contemplar a la persona en todas sus 

dimensiones y rescatar su relación con el otro. Las categorías para este 
análisis las proporcionan el humanismo personalista y la ética social. No 
existe hasta este momento una propuesta que unifique las tres teorías. 

Objetivo: 
Desarrollar un concepto de Perspectiva de Género que contemple la 

dignidad de la persona, su desarrollo integral, la unión complementaria 
entre hombres y mujeres y su trabajo conjunto a favor del desarrollo 
de la sociedad; así como una metodología de análisis y herramientas 
prácticas para implementar esta propuesta dentro de las organizaciones.

PERSPECTIVA DE GÉNERO PERSONALISTA

María de la Luz Anaya Berrios

Centro Anáhuac de Estudios 
de la Mujer, CAEM
mayuanaya@yahoo.com
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• Paulo VI (1967). Populorum Progressio. Extraído de http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/
encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html

• UNICEF, CONMUJER (2000). Paso a Paso guía metodológica para aplicar el enfoque de género 
a proyectos.

Resultados

La investigación está en proceso.

Material y Método

Bibliografía, hemerografía, casos reales. Investigación documental y aná-
lisis de casos reales en los que se haya implementado esta metodología.
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SituacioneS que debe tomar en 
cuenta la mujer que buSca conciliar 
la familia y el trabajo

Es importante buscar un feminismo real y humanista que tome en cuenta la dignidad, los aspectos 
psicológicos, biológicos, familiares y sociales de la mujer para que ella logre evitar fuertes tensiones, 
un sentimiento de culpa o un vacío existencial al conciliar dos cargas de responsabilidad mayores 
como lo son la familia y el trabajo.

En la actualidad falta avanzar en cuestiones de política laboral en las empresas para que la mu-
jer encuentre espacios para trabajar sin tener que dejar de lado la necesidad que sus hijos tienen de 
su presencia y sus cuidados, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Mientras estas oportunidades 
se logran, la mujer debe tomar desde la inteligencia y la responsabilidad la decisión de trabajar 
buscando las condiciones necesarias que le permitan cumplir adecuadamente con los diferentes 
roles de su vida.

El mundo actual navega por corrientes de materialismo y consumismo extremos que presen-
tan la maternidad y el trabajo dentro del hogar como una carga y algo poco redituable. La mujer 
que trabaja fuera de su casa debe elegir e insertar ese trabajo dentro de un plan global de vida y no 
tomarlo como un hecho aislado de su realidad familiar.

discusión

introducción

Bibliografía y método de investigación documental.

El tema de conciliación de familia y trabajo reclama, para dar resultados que beneficien el desarrollo 
personal de la mujer y el sano desarrollo de la familia, que ella no descuide los aspectos básicos de su 
esencia, su psicología y su dignidad.

Para que el trabajo de la mujer fuera del hogar se convierta en punto de realización para ella 
y en un bien para su familia, ella debe tomar en cuenta todas las facetas de su ser persona, de su 
ser femenino, de su propio temperamento, capacidad y situación familiar concreta. Es un llamado 
a encontrar el equilibrio intentando ampliar sus horizontes desde un feminismo real y ecuánime 
que se aleje de las corrientes radicales que promueven una mujer masculinizada y que presentan la 
maternidad como una carga o un impedimento para su realización como persona.

material y método

resultados

Se trata de una investigación documental sobre los diversos aspectos de la vida de la mujer como 
persona de características específicamente femeninas y las situaciones que ella debe tomar en 
cuenta a nivel personal, matrimonial y familiar cuando desea trabajar fuera del hogar. Busca ahon-
dar en los diversos elementos que componen la vida de una mujer con familia que intenta conciliar 
su matrimonio y su responsabilidad de madre con las obligaciones y exigencias propias de un 
trabajo profesional.

referencias

• Atala, A. R. (2001). Mariana eres Mujer. México: Integral.
• Alfonso, S. A. (2007). Líderes para el siglo XXI. México:  Mc Graw Hill.
• Borbolla, J. (2000). Profesión mamá. México: Editorial Diana.
• Conde, G. (2000). Mujer nueva. México: Trillas. 
• Díaz, C. (2000). Decir persona. Madrid: Editorial Mounier.
• Fromm, E. (1983). El arte de amar. México: Paidós.
• Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional. México: Ediciones B.
• Jourard, M. & Landsman T. (1998). La personalidad saludable. México: Trillas.
• Rodríguez, E. M. (1985). Psicología de las relaciones humanas. México: Editorial Pax. 
• Rojas, E. (1998). El amor inteligente. México: Editorial Planeta.

maría teresa alarcón                
brockmann

Centro Anáhuac de Estudios 
de la Mujer, CAEM
tapt@prodigy.net.mx

50

•



Acciones de 
Responsabilidad 

Social UniversitariaDiseño de perspectivas 
de desarrollo

Contribución 
y cambio social

Relevancia

Calidad

Acción social responsableDesarrollo

José Israel López Robles

Centro Latinoamericano 
de Responsabilidad Social, 
CLARES
israel_lopez20@hotmail.com

•	 Olcese	Santonja,	A.	(2008).	Manual de la empresa responsable y sostenible.	Madrid:	McGraw-Hill.	
•	 Schvarstein,	L.	(2006).	La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las competencias necesarias para 

el ejercicio efectivo de la responsabilidad social.	Buenos	Aires:	Paidós.	
•	 Universidad	Anáhuac	(2010)	contenido.	Extraído	de	http://www.anahuac.mx/contenidos/3000.html
•	 Vallaeys,	F.,	Cruz	de	la,	C.	&	Sasia,	P.	(2009).	Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos.	
E.U.A.	Washington:	BID	-	McGraw-Hill.

Referencias

Introducción

MoDeLo De ReSponSAbILIDAD 
SoCIAL UnIveRSItARIA: 
¿CóMo MeDIR LoS ReSULtADoS?

La	 educación	 por	 sí	misma	 es	 responsabilidad	 social,	 sin	 embargo	 el	
concepto	está	más	acuñado	a	 la	actividad	empresarial	y	 la	universidad	
está	replanteando	la	metodología	para	acogerlo	en	su	actividad	acadé-
mica.	La	Responsabilidad	Social	Universitaria	(RSU)	es	el	compromiso	
social	de	la	universidad	con	la	idea	de	hacer	retornos	sociales	en	sus	di-
ferentes	áreas	de	intervención,	haciendo	factibles	procesos	de	desarrollo	
a	través	de	propuestas	viables	que	inspiran	proyectos	sociales	por	parte	
de	toda	la	institución.

Material y Método

La	Universidad	Anáhuac	México	Norte	responde	de	forma	asertiva	a	los	
retos	que	el	contexto	social	demanda	de	ella.	Un	análisis	detallado	de	la	
misión	de	la	universidad	refleja	la	“inclusión	social”	como	estrategia	de	
participación	activa	hacia	la	comunidad,	respondiendo	de	forma	opor-
tuna,	eficaz,	eficiente	y	con	un	alto	compromiso	ético,	a	la	problemática	
a	 enfrentar	 a	 través	 de	 una	 genuina	 “conciencia	 social”.	 Para	 ello	 ha	
desarrollado	toda	una	infraestructura	ex	profeso	para	este	fin.

La	Universidad	Anáhuac	ha	desarrollado	programas de liderazgo	con	la	
idea	de	vincular	a	sus	alumnos	de	pregrado	con	emprendedores	líderes	
en	su	área	profesional	y	a	 la	vez	organizar	“actividades	y	eventos	que	
contribuyan”	(UA,	2010)	para	fortalecer	esta	visión	de	liderazgo	perso-
nal	“como	al	de	la	comunidad	universitaria”	(UA,	2010).

Los	programas	son	incentivos	para	integrar	una	visión	holística	en	
su	formación	profesional,	dando	respuesta	a	sus	inquietudes	e	intereses	
de	acuerdo	a	temas	clave	de	competencia	profesional,	deporte,	cultura,	
pláticas	con	líderes	sociales,	políticos,	empresariales,	etcétera.

“Colaboran	 en	 actividades	 de	 participación	 social	 con	 proyectos	
impulsados	por	ellos	mismos;	mediante	estas	 acciones	pueden	ayudar	
y	brindar	bienestar	a	los	demás”	(UA,	2010).	Estos	programas	son	un	
compromiso	social	de	 la	Universidad	y	 las	coordinaciones	de	 los	pro-
gramas	de	liderazgo	con	causas	o	proyectos	de	desarrollo	para	grupos	
vulnerables	en	busca	de	modificar	y	erradicar	las	condiciones	de	preca-
riedad	en	las	que	se	encuentran.	

Resultados

DiscusiónModelo	CLARES	para	la	medición	de	Responsabilidad	Social	Universitaria:

La	Universidad	 y	 su	 participación	 social	 deben	 contribuir	 al	 “cambio	
social”	 a	 través	 de	 una	 cultura	 universitaria	 de	 desarrollo	 sustentable,	
la	Universidad	Anáhuac	México	Norte	participa	de	forma	activa	en	el	
desarrollo	social	de	nuestro	país.

1.	Relevancia	social:	¿Cuál	es	la	importancia	del	proceso	de	intervención	
e	impacto	social	hacia	la	comunidad?
2.	Calidad:	¿Los	procesos	son	verdaderas	posibilidades	de	cambio	so-
cial?	Medición	cuantitativa	del	impacto.
3.	Acción	social	responsable:	¿Existe	nivel	de	corresponsabilidad	con	las	
audiencias?	¿Están	integrados	en	el	proceso	los	públicos?
4.	Desarrollo	integral:	¿El	proceso	de	intervención	es	una	acción	integral	
o	un	proceso	aislado?	¿Cómo	se	dará	seguimiento	al	proceso	de	inter-
vención?
5.	Diseño	de	perspectivas	de	desarrollo:	¿Las	acciones	emprendidas	son	
sustentables,	autosustentables?	
6.	Contribución	y	cambio	social:	¿Se	pueden	medir	los	cambios	sociales	
a	partir	del	proceso	de	intervención?	¿Hubo	cambios	sociales?	Educa-
ción	y	nueva	cultura	social	universitaria.
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Metodología descriptiva del análisis de Cooperación Intersectorial
Las preguntas básicas para entender qué es la Cooperación Intersectorial 
son las siguientes: ¿Qué actores participan en una Cooperación Inter-
sectorial? ¿Cuáles son las características elementales de una sociedad de 
esta naturaleza? ¿Bajo qué condiciones se obtienen mejores resultados?

La cooperación dentro de una sociedad, sea cual fuere, surge de la 
idea de que cada una de las partes que integran la sociedad tiene habili-
dades y destrezas que las otras no poseen, por lo tanto el objetivo de la 
cooperación es desarrollar estructuras organizativas más eficientes que 
permitan lograr el objetivo pactado a través de la interrelación de las 
partes. Por tanto, el sector público (A), el sector privado (B) y el sector social 
(C) coexisten dentro de un escenario social (D) regido o normado por 
reglas jurídicas que establecen compromisos en un marco legal, dando 
certidumbre y certeza a la Cooperación Intersectorial. 

Las características propias de cada sector están dadas por su propia 
constitución; lo público es la representación del Estado, lo privado está 
conformado por intereses particulares con ánimo de lucro y el tercer 
sector comprende Organizaciones no Gubernamentales representadas 
por organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro. 

Discusión

1. La Cooperación Intersectorial, ya sea de tipo Cliente-Proveedor, Fi-
lantrópica o Social, requiere de un objetivo primario a lograr que permita 
a los diversos sectores visualizar sus posibles beneficios, motivaciones y 
riesgos de colaborar para lograr los fines particulares y de la alianza en 
su conjunto.
2. La Responsabilidad Social logra su mayor impacto cuando cada una de 
las partes (sectores) realiza su aportación en beneficio de la alianza (CI).
3. Asimismo la Responsabilidad Social no es ajena a ninguno de los ac-
tores A, B, C y D, y por lo tanto cualquiera de ellos puede ser parte de la 
promoción de la misma en beneficio suyo y de la sociedad en su conjunto.

Tipos de cooperación intersectorial de acuerdo a los diferentes actores 
destacando las de tipo Cliente–Proveedor, Filantrópicas y Sociales.  
Cliente–Proveedor

A + B = Beneficio a la Sociedad
A + C = Beneficio a la Sociedad
B + C = Beneficio a la Sociedad

Filantrópica 
Las combinaciones de este tipo de Cooperación Intersectorial son:

C+A = Beneficio a la Sociedad
C+B = Beneficio a la Sociedad
C+D = Beneficio a la Sociedad
A+D = Beneficio a la Sociedad
B+D = Beneficio a la Sociedad
C+A+B+D = Beneficio a la Sociedad (ejemplo Teletón)

Social
En la Cooperación Intersectorial de tipo social pueden participar 

todos los actores, siempre y cuando generen valor, ya que el beneficiario 
final es la Sociedad en su conjunto. 

Por ejemplo en México, el sector privado a la fecha ha liderado el pro-
grama de Unidos por Ellos (su objetivo es prevención y reconstrucción 
en desastres naturales); cabe aclarar que el programa trabaja a través de 
dos principios básicos para la generación de valor: voluntad y confianza. 
La fórmula de cómo se ha integrado la Cooperación Intersectorial es: 

B+A+C+D = Beneficio a la Sociedad.
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• Austin, J. (2005). Alianzas sociales en América Latina. Colombia: Banco Interamericano de Desarrollo. 
• Grimsey, D. & Lewis, M. K. (2004). Public private partnerships: The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance. Estados Unidos: 

Edward Elgar.
• Liebman, L., & Schelling, C. (1984). Public-private partnership: New opportunities for meeting social needs.  Estados Unidos: Haervey Brooks, Ameri-

can Academy of  Arts and Sciences.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2006), Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para la prestación de 
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La Cooperación Intersectorial (CI) implica una articulación entre los 
sectores Público, Privado y Social (Tercer Sector) en función de sus po-
sibles motivaciones, beneficios y probables riesgos que promueva esta-
blecer dicha relación o bien alianza. 

Wymer y Samu (2003) ejemplifican las motivaciones y los riesgos 
como variables de una alianza social. Se están incorporando como parte 
del análisis los beneficios a lograr, que se pueden confundir en mucho de 
los casos con las motivaciones.

Para lograr Cooperación Intersectorial es imprescindible establecer 
cuatro líneas base de acción:

1. Objetivos a lograr a partir del establecimiento de la alianza.
2. Definir quién precede el liderazgo conductor.
3. El tipo de colaboración a establecer por las partes.
4. La responsabilidad social estableciendo el beneficio social que se 

desea lograr.
La Cooperación Intersectorial, por tanto, trae beneficios particula-

res, para y con la alianza, que repercute de forma directa en la sociedad. 
Es la forma más integral y productiva de hacer negocios en la actualidad.

Referencias

Método

ResultadosIntroducción

CoopeRaCIón InteRSeCtoRIaL 
y ReSponSabILIDaD SoCIaL

A
público

C
SocialD=Sociedad

B
Privado

Figura 1. Conjunto de actores.
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Resultados y discusión

La segmentación de color obtenida se aprecia en la figura 3:

En cuanto al tiempo de ejecución, las pruebas realizadas con una a tres regiones, fueron satis-
factorias si se ajusta el factor de tolerancia, dependiendo de la iluminación del ambiente.

Se requiere explorar otros modelos de color como el HSI y métodos alternos de segmentación 
como vecinos cercanos.

La cirugía laparoscópica ha revolucionado 
el campo quirúrgico al ser menos dolorosa y 
requerir menor tiempo de convalecencia del 
paciente que la cirugía abierta tradicional. Sin 
embargo, tiene una curva de aprendizaje mayor 
que ésta, debido a la reducida visión de la zona 
de intervención, la pérdida de sensibilidad táctil 
del instrumental con órganos y tejidos y la pér-
dida de profundidad (Peñafiel, Azorín, Sabater, 
Pérez, & Morales, 2007).

Buscando iniciar el desarrollo de estas ha-
bilidades, se plantea el siguiente problema al 
estudiante: colocar piezas de diferentes colores 
y tamaños en el área de color que le correspon-
de, usando una caja de entrenamiento laparos-
cópico, pinzas y monitor, en el menor tiempo 
posible (figura 1).

El problema de visión computacional es 
detener el cronómetro automáticamente cuan-
do el estudiante haya alcanzado el objetivo.

Parece sencillo, pero el color realmente es 
una sensación, es el efecto en el cerebro cuan-
do un objeto se observa en presencia de una 
fuente de luz. Esta relación se puede expresar 
con la fórmula: 

Fuente luminosa + Objeto + Observador 
= Color

Aunque es posible obtener resultados com-
putacionales ignorando el factor psicológico, 
los factores físicos involucran: propiedades de 
material, posición del objeto con respecto a las 
fuentes de luz y características de éstas (Hearn 
& Baker 2006).

Introducción Material y Método

Se usa el modelo de color RGB (figura 2), de-
bido a que los colores se ven como combina-
ciones de rojo, verde y azul por la estructura 
del ojo humano.

Dado un “color promedio” del objeto, ob-
tenido previamente, se compara con el color 
detectado por la cámara, si la distancia eucli-
diana es menor a cierta tolerancia, se acepta. 
(González & Woods 2006).

La aplicación está programada en lenguaje 
C y las bibliotecas OpenGL y OpenCV.
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Figura 1: Pinzas laparoscópicas y resultado del ejercicio.

Figura 2: Modelo Red-Green-Blue.

Figura 3: a) Imagen captada por la cámara, b), c) y d) Muestra en color negro donde se encuentra el color buscado 
(cuadrado en la esquina inferior izquierda).

a) b) c) d)
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Introducción

Referencias

Método efIcIente paRa estIMacIón 
de canal de ofdM usando estIMadoR 
no-paRaMétRIco

El gráfico de la densidad es mostrado en la figura 2.

Una comparación de la señal y la recibida en el receptor es mostrada 
en la figura 3.

La estimación no-paramétrica ofrece la mejor estimación de señal 
comparada con MMSE y LS:

Resultados

conclusiones

En este trabajo hemos comparado tres algoritmos diferentes bajo la sim-
plificación de un sistema de transmisor y receptor y adicionando ruido 
blanco Gaussiano. El resultado experimental ha mostrado la efectividad 
del KDE no-paramétrico.

La multiplexación por división en frecuencia ortogonal (OFDM) está 
recibiendo gran aplicación en los sistemas de comunicaciones inalám-
bricas por su alta capacidad de transmisión con alta eficiencia de ancho 
de banda y robustez. Los estándares IEEE 802.11 y IEEE 802.16 son 
ejemplos de alto “rate” en sistemas de comunicaciones inalámbricas ba-
sado en OFDM.

Los sistemas de comunicación OFDM  necesitan estimación del ca-
nal en orden para compensar la distorsión causada por la propagación 
en canales dispersos.

• Mehlfuhrer, C., Caban, S., & Rupp, M. (2008)“Experimental 
Evaluation of  Adaptive Modulation and Coding in MIMO Wi-
MAX with Limited Feedback”. EURASIP Journal on Advances 
in Signal Processing, Article ID 837102, 12.

• Migdadi, H., Unggul Priantoro, A., & Faizal Mohammad, M. 
(2007) “Channel Estimation for OFDM-based Wireless Broad-
band in Highly Mobile Environment”. Proceedings of  the In-
ternational Conference on Electrical Engineering and Informa-
tics, 996-999, June 2007.
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Utilizamos el siguiente modelo:

En el transmisor, los flujos seriales de símbolos están divididos N 
flujos paralelos y pasan a través del esquema de modulación. Los sím-
bolos de OFDM están formados como resultado de la transformada 
inversa de Fourier (IDFT)  Xn(i), n =  0,..., N -1.. 

En la parte del receptor aplicamos la DFT: 

Y(i) = [Y0(i)…YN+1(i)]T = X[D] (i)H(i)+N(i)      (1)                                                        
Donde X[D](i) es una matriz diagonal con símbolos de datos Xn(i), 

n = 0,..., N -1, H(i) = [H0(i)…HN+1(i)]T es la DFT de la respuesta del 
canal hm(i), m = 0,..., N -1 y N(i) = [N0 (i)…N N+1 (i)]T son las variables 
de ruido blanco transformadas. La señal recibida estimada es:

El estimador mínimo cuadrado (LS) es encontrado por la multiplicación de 
los subsímbolos recibidos:

                                                                       (2)

El estimador  MMSE (10) es:
      
      
                 (3)
La densidad KDE es estimada como:

                    
    (4)
La varianza es controlada a través del parámetro h:

     (5)
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material y método

En	modulación	de	amplitud	la	banda	base	x(t)	es	modulada	sobre	una	frecuencia	portadora:	
y(t)	=	Ac	{1	+	x(t)}	cos(2πfct)			(1)

Cuando	la	señal	x(t)	es	sinusoidal,	la	relación	(1)	es:	
y(t)	=	Ac	{1	+	kcos	(2πfmt	)}	cos(2πfct)				(2)	
donde	k	es	el	índice	de	modulación	y	k	=	Am/Ac	y	el	ancho	de	banda	es	Bw	=	2fm

La	potencia	promedio	es:
Py	=	Pc{1	+	E{x(t)}	+	E{x²(t)}}						(3)

El	modulador	DSB-SC	construido	 en	una	 topología	balanceada	usando	dos	moduladores	de	
DSB	+	C		(figura	1)

Una	de	las	ventajas	principales	de	DSB	+	C	es	la	habilidad	de	demo-
dulador,	coherentemente	usan	técnicas	de	detección	de	envolvente.	La	
información	transmitida	sobre	la	USB	y	LSB	es	idéntica.

La	modulación	SSB	puede	ser	obtenida	de	DSB-SC	vía	un	filtro	pa-
sabanda	antes	de	amplificar	y	 transmitir.	El	diseño	SDR	para	generar	
SSB	AM	vía	filtraje	de	DSB-SC	usa	baja	frecuencia	de	IF	para	simplificar	
el	diseño	del	filtro	pasamanada.	

Una	alternativa	y	el	método	más	común	para	generar	SSB	es	emplear	
la	 transformada	de	Hilbert.	El	SSB-SC	requiere	 la	misma	potencia	de	
transmisión	como	DSB-SC	en	el	orden	que	tenga	la	misma	SDR.

conclusiones

Los	receptores	de	DSB-SC	utilizan	dos	bandas	
para	demodular	la	señal.	La	modulación	de	AM	
Vestigial	(VSB)	ofrece	buena	respuesta	de	fre-
cuencia	mientras	mantiene	buena	eficiencia	del	
ancho	de	banda.	VSB	constituye	un	compromi-
so	entre	DSB	y	SSB.

Los	métodos	de	modulación	tienen	la	peor	
respuesta	de	frecuencia	a	baja	frecuencia	por	la	
imperfección	en	las	bandas	laterales	del	filtro	o	
las	técnicas	de	desviación	de	fase	de	90°.

En	SDR,	la	desviación	de	fase	de	90°	es	ge-
nerada	digitalmente	por	modulación	de	cuadra-
tura	antes	del	DAC.	

introducción

Un	sistema	de	radio	definido	por	software	(SDR)	es	un	sistema	de	comunicación	de	radio	el	cual	
usa	software	para	la	modulación	y	demodulación	de	señales	de	radio.

La	realización	de	SDR	significa	procesamiento	de	señales	generalmente	en	una	computadora	
o	en	una	parte	reconfigurable	de	electrónica	digital.	El	resultado	de	este	diseño	produce	radio	que	
puede	transmitir	y	un	nuevo	protocolo	de	radio	justamente	por	el	software	que	está	corriendo.	

El	radio	definido	por	software	tiene	significamente	gran	utilidad	en	servicios	militares	y	tele-
fonía	celular.

El	hardware	del	SDR	consiste	de	bloque	RF	superheterodino	que	convierte	señales	de	RF	en	
señales	de	IFI	analógicas,	un	convertidor	A/D,	un	convertidor	D/A,	los	cuales	son	usados	para	
convertir	señales	IF	digitalizadas	en	señales	analógicas.

El	SDR	puede	ser	usado	para	implementar	tecnologías	de	modem	de	Radio.
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Estos	dos	grupos	de	materiales	híbridos	se	preparan	siguiendo	cualquiera	de	las	siguientes	cuatro	
estrategias	de	síntesis:		

A)	Que	corresponden	a	las	vías	sol-gel.
B)	Ensamblaje	de	nanoobjetos	preformados	al	estilo	del	juego	de	construcción	“LEGO”.
C)	Que	permite	 la	construcción	de	una	serie	continua	de	nano	compositos	que	van	desde	

dispersiones	de	nano	objetos	inorgánicos	en	matrices	orgánicas,	hasta	la		nanosegregación		
controlada	de	polímeros	orgánicos	en	matrices	inorgánicas.

D)	Integración	de	 las	estrategias	anteriores,	en	combinación	con	el	empleo	de	plantillas	de	
diversos	tamaños:	bacterias,	látex,	coloides	inorgánicos	submicrónicos,	micelas,	vesículas,	
etcétera	(García-Sánchez,	Luz,	Estrada,	Murillo,	Coahuila,	Campero,	et al.	2009).	

Material y Método

Los	materiales	 concebidos	 por	 el	 ser	 humano	
deben	ser	cada	vez	más	sofisticados,	respetuo-
sos	del	entorno	y	de	bajo	costo.	Los	materiales	
híbridos	orgánico-inorgánicos	poseen	estos	atri-
butos	 y	 además	permiten	dejar	 atrás	 las	viejas	
ideas	 respecto	a	 las	diferencias	entre	Química,	
Biología	y	Física,	ya	que	estas	tres	disciplinas	tie-
nen	igual	importancia	en	este	campo.

El	conocimiento	de	las	estrategias	ofrecidas	
por	una	química	 suave	e	 integradora,	permite	
ensamblar	o	sintetizar	edificios	variados	(nano-
partículas,	 cúmulos	 y	 nanocompósitos	 híbri-
dos)	en	arquitecturas	jerarquizadas	y	funciona-
les	que	originarán,	sin	duda,	el	advenimiento	de	
materiales	todavía	más	originales,	reciclables	y	
auto-replicables.

Conclusiones

Resultados

Presentamos	 a	 continuación	 algunos	 resulta-
dos	 publicados	 en	 la	 literatura	 internacional	
reciente	en	este	campo.

Los	materiales	híbridos	orgánico-inorgánicos	se	cuentan	entre	los	materiales	avanzados	más	im-
portantes	de	la	actualidad.	El	interés	por	ellos	es	grande,	tanto	en	el	mundo	académico	como	en	
el	industrial.	Se	sintetizan	por	medio	de	reacciones	de	“polimerización”	a	temperaturas	cercanas	
a	la	ambiente	a	partir	de	precursores	moleculares	tales	como	alcóxidos	metálicos	o	sales	inorgáni-
cas.	En	el	medio	de	reacción	se	generan		simultáneamente	polímeros	que	son	verdaderamente	de	
naturaleza	híbrida	orgánico-inorgánica	(Sánchez	&	Ribot,	1994).	

Los	componentes	inorgánicos	y	orgánicos	(o	biológicos)	contribuyen	a	las	propiedades	mecá-
nicas,	térmicas,	ópticas,	eléctricas	y	magnéticas	del	material	resultante.	Gracias	a	la	porosidad	del	
híbrido	formado,	permiten	el	acceso	de	otras	sustancias	a	sitios	especiales	al	interior	de	la	red	que	
dan	al	material	propiedades	adicionales,	como	las	catalíticas,	sus	características	ácido-básicas	y	de	
óxido-reducción,	etcétera.	

Esta	ingeniería	molecular,	facilitada	por	la	química,	proporciona	una	plataforma	en	la	cual	se	
establece	una	sinergia	de	aquélla	con	la	física,	la	biología	y	la	ciencia	de	materiales.	Como	resultado	
del	entrecruzamiento	de	saberes,	se	ha	dado	origen	a	nanocompositos	de	tamaño	nanométrico,	
comprendidos	desde	unos	cuantos	Ångstroms	hasta	algunas	decenas	de	nanómetros,	que	no	son	
una	simple	mezcla	física	cuyas	propiedades	sean	la	suma	de	sus	componentes	individuales,	sino	
que,	en	razón	de	la	interfaz	híbrida	muy	extendida,	se	inducen	efectos	sinérgicos	muy	importantes	
(Sánchez,	Arribart	&	Giraud-Guille,	2005).		

Estos	materiales	avanzados	se	clasifican	en	dos	grupos,	que	dependen	de	la	interacción	en-
tre	el	componente	orgánico	y	el	inorgánico	(Sánchez,	Soler-Illia,	Ribot,	Lalot,	Mayer	&	Cabuils,	
2001).	El	grupo	I	de	materiales	híbridos	está	formado	por	sistemas	en	los	cuales	las	interacciones	
entre	los	componentes	orgánicos	e	inorgánicos	están	dadas	por	enlaces	débiles	(	Eenlace	~	10	kcal/
mol)	tipo	Van	de	Waals	o	puente	de	hidrógeno.	En	cuanto	a	los	materiales	del	grupo	II,	se	trata	
de	sistemas	cuyos	componentes	orgánicos	están	unidos	por	medio	de	enlaces	químicos	fuertes	de	
tipo	covalente	(	Eenlace	~	100	kcal/mol).
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A	través	de	la	tarjeta	de	desarrollo	GPS/GSM,	obtuvimos	las	medicio-
nes	de	 latitud	y	 longitud	de	doce	posiciones	que	son	comparadas	con	
las	coordenadas	 reales	de	esas	posiciones.	Estos	datos	 son	mostrados	
en	la	tabla	1:

Utilizando	el	modelo	de	la	figura	1	para	corregir	los	errores	en	las	medi-
ciones,	se	desarrolló	un	programa	en	MATLAB	y	obtenemos	el	siguien-
te	resultado	(tabla	2):

Según	este	resultado	(tabla	2)		se	disminuyó	el	error	de	latitud	y	longitud	
utilizando	el	modelo	del	filtro	de	Kalman	(figura	1).

Resultados

Discusión

Conclusiones

Material y Método

El	algoritmo	de	Kalman	se	basa	en	las	siguientes	ecuaciones:
x*(k)	=	Ø(k,	k-1)	x'(k-1)			(1)
P*(k)	=	Ø(k,	k-1)	P^(k-1)		Øª(k,	k-1)		+	Г	(k-1)	Q(k-1)	Гª(k-1)		(2)
x'(k)	=	x*(k)	+	K(k)	[y(k)	–	H(k)	x*(k)	]		(3)
P'(k)	=	P*(k)	[I	–	K(k)H(k)]			(4)
K(k)	=	P*(k)	Hª(k)	[	R(k)	+	H(k)	P*(k)	Hª	(k)]¯¹			(5)

El	vector	de	estado	del	sistema	está	definido	por:

																		φ		
			x(k)	=					 λ
																		V																																																																																																																												

Las	matrices	R	,	Q	y	Ø	según	[	7	]
Para	la	investigación	utilizamos	el	modelo	de	corrección	de	errores	

de	la	figura	1:

Figura 1.	Modelo	para	corrección	de	errores	de	la	latitud	y	longitud.

Introducción

Un	Sistema	GPS	es	un	sistema	de	navegación	basado	en	una	red	de	24	
satélites	denominada	NAVSTAR,	situados	en	una	órbita	geoestacionaria	
a	unos	20,200	km.	de	 la	Tierra,	y	unos	receptores	GPS	que	permiten	
determinar	la		posición	en	cualquier	lugar	del	planeta.	Para	la	correción	
de	los	errores	de	la	posición	utilizaremos	el	Filtro	de	Kalman.

APLICACIÓN DEL FILTRO DE KALMAN PARA 
LA CORRECIÓN DE ERRORES DE LA LATITUD 
Y LONGITUD EN SISTEMAS GPS
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Sistema
básico

Filtro de 
Kalman

GPS

φa, λa

φgps, λgps Δφ, Δλ

Δ φopt, Δ λopt

φopt, λopt

+

+

-

-

 Coordenadas reales Coordenadas medidas Diferencia  

Lugar Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

Ecatepec 19.305613 -99.035205 19.309386 -99.038613 -0.003773 0.003408

Tecamachalco 19.415966 -99.239806 19.426581 -99.243897 -0.010615 0.004091

Bosques Maples-Jacarandas 19.401903 -99.247411 19.403233 -99.256381 -0.00133 0.00897

Av. Universidad Anáhuac 19.406008 -99.260487 19.409819 -99.267366 -0.003811 0.006879

Coyoacán 19.335107 -99.134492 19.166838 -99.139158 0.168269 0.004666

San Mateo Atenco 19.281981 -99.541332 19.292105 -99.547911 -0.010124 0.006579

Zinacantepec 19.289081 -99.699647 19.293453 -99.700297 -0.004372 0.00065

Ocoyoacac 19.283329 -99.457022 19.283408 -99.461992 -7.9E-05 0.00497

Carretera México-Toluca 19.300653 -99.377577 19.302427 -99.376736 -0.001774 -0.000841

Caseta México-Toluca 19.330741 -99.315436 19.339964 -99.325344 -0.009223 0.009908

Caseta Interlomas 1 19.348967 -99.306769 19.358725 -99.310933 -0.009758 0.004164

Caseta Interlomas 2 19.395545 -99.294512 19.403327 -99.301731 -0.007782 0.007219

Todo está en formato 
decimal

Promedio 0.008802333 0.00505525

 Coordenadas reales
Coordenadas medidas con 

el filtro de Kalman 
Diferencia  

Lugar Latitud Longitud Latitud Longitud Latitud Longitud

Ecatepec 19.305613 -99.035205 19.305616 -99.035209 -0.000003   0.000004

Tecamachalco 19.415966 -99.239806 19.415965 -99.239807     -0.000001   0.000001

Bosques Maples-Jacarandas 19.401903 -99.247411 19.401905 -99.247413     -0.000002   0.000002

Av. Universidad Anáhuac 19.406008 -99.260487     19.406009   -99.260489     -0.000001   0.000002

Coyoacán 19.335107 -99.134492     19.335109   -99.134494     -0.000002   0.000002

San Mateo Atenco 19.281981 -99.541332     19.281984     -99.541335     -0.000003   0.000003

Zinacantepec 19.289081 -99.699647     19.289082     -99.699647     -0.000001   0.000000

Ocoyoacac 19.283329 -99.457022     19.283329     -99.457024     -0.000000   0.000002

Carretera México-Toluca 19.300653 -99.377577     19.300654     -99.377579     -0.000001   0.000002

Caseta México-Toluca 19.330741 -99.315436     19.330741
     
-99.315436

    -0.000000   0.000000

Caseta Interlomas 1 19.348967 -99.306769     19.348967
     
-99.306771

    -0000000   0.000002

Caseta Interlomas 2 19.395545 -99.294512     19.395547
     
-99.294514

    -0000002   0.000001

Todo está en formato 
decimal

Promedio     -1.3E-06 0.00000175
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ImplementacIón educatIva de 
dIsposItIvo electrónIco para 
contenIdos y apoyo audIovIsual

Introducción

resultados

El dispositivo seleccionado fue BeagleBoard, el cual tiene el tamaño adecuado para un fácil trans-
porte (8 centímetros de ancho), además posee lector de memorias USB, entrada y salida de audio 
y salida HDMI para los nuevos proyectores con capacidad de alta definición.

Una ventaja de este dispositivo es que soporta el sistema operativo Linux, por lo que tiene 
la ventaja de ser inmune a los virus diseñados para Windows propagados en las memorias USB.

El sistema operativo que se instaló en el dispositivo fue una distribución de Linux llamada 
Angstrom Linux, pero es totalmente compatible con otras distribuciones como Debian y Ubuntu.

discusión y conclusión

Una vez instalado el sistema operativo en el dis-
positivo se realizaron pruebas donde se  logró 
la reproducción con éxito de audio y video en 
los formatos avi, flv, mov, mp4 y mpg, además 
de la proyección de archivos PDF conectado 
por un cable HDMI a un proyector EPSON 
Powerlite S5+.

Las autoridades de la UNID Tlalnepantla 
quedaron satisfechas con el proyecto piloto, por 
lo que se espera ponerlo en marcha muy pronto.

La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede Tlalnepantla, desea desarrollar 
un proyecto piloto para que, desde un dispositivo electrónico de tamaño pequeño, los docentes 
puedan proyectar diapositivas y video durante sus clases.

La idea es que estos dispositivos sean el reemplazo de las actuales computadoras que la insti-
tución hoy día ofrece a los docentes para la proyección de contenido audiovisual.
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Vista superior
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1. Análisis de necesidades. 
2. Investigación del hardware a utilizar (BeagleBoard).
3. Instalación y configuración de Linux en la BeagleBoard.
4. Pruebas.
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PROPIEDADES ELÉCTRICAS EN 
METALOMACROCICLOS SINTETIZADOS 
A PARTIR DE AMINAS BIDENTADAS 
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Los	materiales	sintetizados	presentaron	un	comportamiento	semiconductor	(figura	2)	en	el	cual	
las	diferencias	en	la	conductividad	eléctrica	son	pequeñas,	y	se	deben	al	diferente	 ión	metálico	
presente	en	el	compuesto.	Los	valores	de	conductividad	a	temperatura	ambiente,	mostrados	en	
la	tabla	1,	se	encontraron	dentro	del	rango	de	los	metalomacrociclos	semiconductores	(10-6	–	101	
Scm-1).	Estos	materiales	deben	su	conductividad	a	la	extensa	deslocalización	electrónica	depen-
diente	del	traslape	orbital,	a	la	planaridad	de	las	moléculas	que	los	integran	y	a	la	formación	de	
apilamientos	ordenados	con	propiedades	anisotrópicas.

Figura 2

Figura 1

Tabla 1

Resultados y discusión

El	presente	estudio	consistió	en	la	síntesis	de	metalomacrociclos	formados	a	partir	de	donadores	
electrónicos	del	 tipo	de	 las	 aminas	bidentadas:	 etilendiamina,	1,4-diaminobutano	y	2,6-diamino	
antraquinona,	además	de	ftalocianinas	metálicas	de	fierro,	cobalto	y	níquel,	como	sus	respectivos	
aceptores	electrónicos.	Una	vez	sintetizados	los	metalomacrociclos	poliméricos,	se	caracterizaron	
por	medio	de	técnicas	como	la	Espectroscopía	IR,	Espectrometría	de	Masas,	MEB	y	EDS.	A	partir	
de	la	caracterización,	se	llevó	a	cabo	un	estudio	comparativo	de	las	propiedades	eléctricas	de	estos	
materiales	y	el	mecanismo	de	transporte	de	cargas	en	ellos.

Material y Método

Debido	a	sus	posibles	aplicaciones	en	el	ramo	
de	la	electrónica	u	opto-electrónica,	se	ha	ge-
nerado	un	interés	creciente	por	los	metaloma-
crociclos	 poliméricos	 con	 comportamientos	
electrónicos	 y	 ópticos	 interesantes.	 En	 1911,	
McCoy	desarrolló	 la	 idea	de	obtener	materia-
les	tipo	poliméricos	compuestos	por	radicales	
orgánicos	 con	 propiedades	 eléctricas.	 Entre	
los	 años	de	1952	y	1973	 se	 sintetizaron	 	dis-
tintos	 compuestos	 orgánicos	 tales	 como	 el	
bromuro	 de	 perileno	 y	 el	 tetratiofulvaleno-
tetracianoquinodimetano-π-quinodimetano,	
que	 presentaron	 propiedades	 conductoras	 y	
semiconductoras	(Willet	&	Kahn,	1985).	Estos	
descubrimientos	 impulsaron	 la	 investigación	
en	 el	 campo	 de	 los	 metalomacrociclos	 poli-
méricos,	 que	 son	materiales	moleculares	 con	
estructura	altamente	ordenada	y	marcada	ani-
sotropía	(figura	1).
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Siguiendo	el	modelo	de	Bennet	y	Xie,	se	rea-
lizó	la	disección	del	ciático	derecho,	disecando	
el	 bíceps	 femoral	 para	 localizar	 la	 parte	más	
proximal	a	la	trifurcación	del	nervio	ciático;	a	
7	mm	de	ésta	se	aplicaron	tres	ligaduras	flojas	
con	hilo	de	seda	a	una	distancia	de	1	mm	entre	
cada	una.	Se	dividieron	en	dos	grupos:	

Grupo	A	“Control-Sham”	N=	5
Sham	en	la	pata	derecha	(visualización	del	
ciático,	sin	intervenirlo).	

						Grupo	B	“Lesión”	N=	5

Posteriormente	 cada	 rata	 fue	 sometida	 a	
las	diferentes	pruebas	de	dolor	en	ambas	patas	
traseras.

Los	 resultados	 fueron	 analizados	 con	 la	
prueba	 de	 U-Mann-Whitney	 para	 rangos.	 Se	
usaron	 dos	 colas	 con	 una	 alfa	 de	 0.05	 y	 una	
beta	de	0.10.

Los	 resultados	 demuestran	 que	 este	 modelo	
de	ligadura	laxa	provoca	dolor	neuropático	en	
las	ratas	experimentales,	pudiéndose	observar	
diferentes	 conductas:	dolor	 espontáneo	 tanto	
en	rechazo	a	apoyar	la	pata	como	protección,	
una	marcada	alodinia	mecánica	y	en	la	marcha;	
ligera	alodinia	al	frío;	no	existe	autotomía	y	no	
se	puede	observar	la	hiperalgesia	al	calor.	Ade-
más	 todos	estos	 síntomas	 son	unilaterales,	 lo	
cual	favorece	la	comparación.	

Aparece	hasta	la	segunda	semana	después	
de	 la	 lesión,	 y	dura	de	manera	notable	dos	o	
tres	semanas,	según	el	síntoma.	

El	sham	demostró	que	los	cambios	de	con-
ducta	observados	se	deben	al	dolor	neuropáti-
co	y	no	a	dolor	nociceptivo	por	efectos	secun-
darios	de	la	cirugía.

discusión

a) Dolor espontáneo
-	Rechazo	a	apoyar

-	Protección	de	la	pata

-	Autotomía

b) Alodinia mecánicaresultadosintroducción

El	 dolor	 neuropático	 se	 define	 como	 la	 pre-
sencia	de	malestar	causado	por	la	lesión	de	las	
neuronas	 sensitivas	 en	 el	 tejido	 nervioso.	En	
el	 ser	 humano	 existen	 múltiples	 causas	 que	
producen	dolor	neuropático:	diabetes	mellitus,	
herpes	 zoster,	 traumatismos	 en	 nervios	 peri-
féricos	 o	 craneales,	 infartos	 cerebrales,	 entre	
otras.	Existe	un	modelo	que	se	puede	usar	en	
ratas	al	simular	el	dolor	que	se	causa	en	el	hu-
mano.	El	objetivo	del	trabajo	es	comparar	un	
modelo	de	dolor	en	ratas	por	compresión	versus	
su	control.

Figura 1.	Nervio	ciático	
expuesto.

Gráfica 1.	Respuestas	de	 los	grupos	A	y	B	de	rechazo	a	
apoyar	la	pata	derecha	antes	y	después	de	la	lesión,	donde	0	
corresponde	a	NO	y	1	corresponde	a	SÍ.

Gráfica 2.	Respuestas	de	los	grupos	A	y	B	de	protección	
de	la	pata	derecha	antes	y	después	de	la	 lesión,	donde	0	
corresponde	a	NO	y	1	corresponde	a	SÍ.

Gráfica 4.	 Respuestas	 de	 los	 grupos	 A	 y	 B	 de	 alodinia	
mecánica	en	la	pata	derecha	antes	y	después	de	la	 lesión,	
donde	1	es	el	filamento	más	delgado	y	5	el	más	grueso.

Gráfica 3.	Respuestas	de	los	grupos	A	y	B	de	autotomía	
en	 la	pata	derecha	antes	y	después	de	 la	 lesión,	donde	0	
corresponde	a	NO	y	1	corresponde	a	SÍ.

Figura 2.	Ligadura	laxa	con	
tres	ataduras.
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Los	resultados	mostraron	una	relación	signifi-
cativa	entre	 la	conducta	antisocial	de	 los	par-
ticipantes	 y	 el	 tipo	de	aspectos	 agresivos	que	
les	 gustan	 de	 las	 películas	 violentas.	 Sobre	 la	
relación	de	la	conducta	antisocial	y	la	edad	de	
los	participantes	no	se	encontraron	correlacio-
nes	significativas.	Del	mismo	modo,	cuando	se	
analizó	la	relación	entre	el	índice	de	conducta	
antisocial	y	 la	cantidad	de	películas	vistas	por	
los	 participantes,	 se	 obtuvieron	 correlaciones	
no	significativas	(tabla	1).

Resultados

Se	seleccionó	una	muestra	no	probabilística	de	150	sujetos,	hombres	y	mujeres,	estudiantes	de	
una	escuela	pública	de	nivel	bachillerato	y	 jóvenes	recluidos	en	una	correccional	del	estado	de	
Hidalgo	(gráfica	1).

La	muestra	posee	un	rango	de	edad	de	19	a	24	años.	Estos	jóvenes	han	visto	por	lo	menos	una	
de	las	películas	mencionadas	en	el	instrumento	utilizado.	Se	empleó	la	Escala	TCA	de	la	perso-
nalidad,	a	la	cual	se	le	agregaron	algunas	preguntas	sobre	variables	sociodemográficas	y	sobre	las	
películas	seleccionadas	(gráfica	2).

Material y Método

Conclusión

De	acuerdo	a	los	resultados	anteriormente	mencionados	se	concluye	que	
la	 exposición	 a	 películas	 violentas	 influye	 en	 la	 aparición	 de	 conductas	
antisociales	en	los	jóvenes.	La	respuesta	varía	con	el	sexo,	teniendo	mayor	
predisposición	las	personas	del	sexo	masculino.

Es	un	hecho	que	la	violencia	tanto	en	México	como	en	el	mundo	se	ha	incrementado	por	múl-
tiples	variables,	sin	embargo,	una	de	ellas	es	el	constante	bombardeo	de	los	medios	masivos	de	
comunicación	en	donde	el	acceso	a	material	de	este	tipo	es	sumamente	sencillo.	Algunas	teorías	
sostienen	que	las	películas	violentas	vienen	a	ser	representaciones	de	deseos	inconscientes	y	que	
sirven	para	disminuir	el	deseo	de	realizar	actos	antisociales	en	la	realidad.	A	su	vez,	existe	eviden-
cia	que	sugiere	que	tienen	un	efecto	inverso	en	la	conducta	de	los	niños	y	adolescentes,	puesto	
que	modelan	la	conducta	y	muestran	modos	de	respuesta	inadecuados.	La	presente	investigación	
tuvo	como	objetivo	determinar	la	relación	entre	el	contenido	violento	en	películas	y	la	presencia	
de	conductas	antisociales	en	jóvenes.
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Tabla 1.	Análisis	de	correlación	de	 la	conducta	antisocial	
con	películas	violentas	y	la	edad.

Gráfica 1.	Distribución	por	sexo	de	los	participantes.

Gráfica 2.	Distribución	por	edad	de	los	participantes.
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Los	resultados	mostraron	que	al	hacer	la	comparación	de	la	depresión	entre	las	dos	poblaciones,	
se	encontró	que	un	alto	porcentaje	de	mujeres	con	TA	presentaron	depresión	severa	(59.1%);	
mientras	que	en	la	población	en	general,	la	mayoría	(86.7%)	presentó	depresión	baja	(gráfica	1).

En	cuanto	a	la	ideación	suicida,	un	mayor	número	de	mujeres	con	TA	presentó	niveles	altos	
(36.4%).	Para	la	población	general,	el	91.7%	obtuvo	bajos	niveles	de	ideación	suicida	y	sólo	el	
8.3%	presentó	niveles	altos	(gráfica	2).

Por	lo	que	respecta	a	la	ideación	suicida	y	a	los	TA,	los	resultados	mostraron	que	las	mujeres	
con	bajos	niveles	de	TA	en	su	totalidad	presentaron	bajos	niveles	de	ideación	suicida,	un	mayor	
número	de	mujeres	que	evidenciaron	niveles	altos	y	severos	de	TA	presentaron	niveles	severos	
de	intento	suicida	(gráfica	3).

Los	resultados	mostraron	una	relación	directa	
entre	 los	 trastornos	 alimentarios	 y	 el	 intento	
suicida;	por	lo	cual	se	sugiere	que	se	evalúe	la	
presencia	de	la	ideación	suicida	en	el	tratamien-
to	de	los	TA	a	fin	de	obtener	mejores	resulta-
dos	en	su	tratamiento	y	prevención.

Participaron	104	mujeres,	con	un	rango	de	edad	de	15	a	30	años,	de	las	cuales	44	padecían	TA	
(procedían	de	instituciones	privadas)	y	el	resto	se	tomaron	de	la	población	general.	

Como	instrumentos	de	medición	se	elaboró	un	cuestionario	autoaplicable	que	contenía	las	
siguientes	áreas:	Información	sociodemográfica,	Inventario	de	Trastornos	de	la	Conducta	Ali-
mentaria	(EDI	2),	Inventario	de	Depresión	de	Beck	y	el	CES-D	(Center	of 	Epidemiologic	Stu-
dies	Depression	Scale).

A	 lo	 largo	de	 los	últimos	años,	se	registra	un	
incremento	 en	 la	 presencia	 de	 los	 trastornos	
alimentarios	 (TA),	 los	 cuales	 traen	 consigo	
complicaciones	 médicas	 severas	 que	 pueden	
llevar	 hasta	 la	muerte;	 no	 obstante,	 un	 trata-
miento	 adecuado	y	 en	 tiempo	puede	 salvar	 a	
estas	personas.	

Un	 aspecto	que	 se	debe	 tomar	 en	 cuenta	
en	 los	 pacientes	 con	 TA	 es	 la	 comorbilidad.	
De	acuerdo	con	algunos	estudios,	se	ha	encon-
trado	que	un	número	importante	de	pacientes	
con	 TA	 presentan	 alteraciones	 de	 personali-
dad,	por	ejemplo	depresión,	que	a	su	vez	se	ha	
relacionado	con	la	ideación	suicida	que,	al	igual	
que	los	TA,	se	ha	incrementado	considerable-
mente	en	los	últimos	años.	De	ahí	que	el	obje-
tivo	de	la	presente	investigación	sea	determinar	
la	relación	entre	los	trastornos	de	alimentación	
y	la	ideación	suicida. Gráfica 2.	Ideación	suicida	por	grupos.

Gráfica 1.	Depresión	por	grupos.

Gráfica 3.	Ideación	suicida	y	trastornos	de	alimentación.
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SatiSfacción marital en parejaS con 
hijoS diScapacitadoS y parejaS 
con hijoS Sin diScapacidad

discusión

Se puede concluir que la diferencia en la satis-
facción marital entre parejas con hijos con y 
sin discapacidad fue mínima (no significativa), 
donde un poco más de parejas con hijos sin dis-
capacidad expresaron una mayor satisfacción.

introducción

De acuerdo con el INEGI (2000), existen dos 
millones 700 mil niños con alguna discapaci-
dad en nuestro país, lo cual de acuerdo con 
algunos estudios podría ser una fuente de con-
flicto en las parejas. De acuerdo con Gómez 
(2008), son diferentes las reacciones que pue-
den tener los padres ante la discapacidad de un 
hijo, sin embargo, en ocasiones los padres tien-
den a adoptar un rol que puede ser: autocom-
pasivo, negador, protector, culpable o cobra-
dor; cualquier rol que se adopte es una forma 
de evadir la realidad y de aliviar la pena, y ello 
en ocasiones impide una clara comunicación 
y produce sentimientos insalvables tanto en la 
relación de pareja como en los demás miem-
bros de la familia. El propósito del presente 
estudio fue determinar las diferencias en los 
niveles de satisfacción marital en parejas con 
hijos con y sin discapacidad.

material y método

Se seleccionó una muestra no probabilística de 
200 sujetos, 50 parejas con hijos con discapa-
cidad y 50 parejas con hijos sin discapacidad 
de nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Se 
utilizó la versión en español del Inventario de 
Satisfacción Marital de Snyder, el cual se con-
forma por 150 reactivos que evalúan: ansiedad 
global, tiempo juntos, satisfacción sexual, comunicación 
afectiva, convencionalismo, roles, finanzas, agresión  y 
solución de problemas.

resultados
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Los resultados mostraron que no hay diferen-
cias estadísticamente significativas en cuanto a 
la satisfacción marital entre parejas que tienen 
hijos con y sin discapacidad (X2 =3.79, p>0.05) 
(gráfica 1). 

En cuanto al tiempo de relación de pareja y 
la satisfacción marital, los hallazgos mostraron 
que no hay diferencias, es decir, que sin impor-
tar el tiempo que lleven de relación, la mayoría 
de los sujetos reportaron una satisfacción regu-
lar (X2 =17.25, p>.05) (gráfica 2). 
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Gráfica 2. Tiempo de la relación de pareja y satisfacción 
marital.

Gráfica 1. Satisfacción marital en parejas con hijos con y 
sin discapacidad.
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Relación entre ¿Por qué vivió en la calle? y      
Niveles de Violencia

Pobreza

V iolencia

F a lta  de a tención
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El 73% de los menores informó que sus pa-
dres viven, el 33% mencionó que vivió en la 
calle por violencia intrafamiliar y sólo el 2% 
presentó abuso sexual (tabla 1). 

El 62% informó que en su hogar no se 
interesaban por ellos y sólo el 4% mencionó 
que casi siempre se interesaban por ellos y tra-
taban de comprenderlos en su hogar (tabla 1). 

Sobre la relación entre por qué vivió en la 
calle y los niveles de violencia, los resultados 
mostraron que la principal causa que refirie-
ron los menores fue la violencia intrafamiliar 
(gráfica 1).

Discusión

De acuerdo con los resultados encontrados, se 
puede concluir que una de las principales cau-
sas por la que los niños abandonan su hogar 
es por la violencia que han vivido dentro de 
éste; sin embargo, la violencia no es el único 
factor, la pobreza es otro aspecto importante 
por el cual los menores toman la decisión de 
irse de su casa.

Participaron 100 menores que estuvieron en 
situación de calle, en un rango de edad de 6 
a 16 años, de los cuales el 57% eran niños y el 
41% niñas. 
Se les aplicó en forma individual un cuestiona-
rio elaborado específicamente para este estu-
dio, compuesto por 22 reactivos, que evalua-
ban si la violencia familiar era la causa de que 
los niños abandonaran su hogar.
Las áreas que abarcó el cuestionario fueron las 
siguientes: violencia física, económica, sexual y 
emocional.
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Los niños en situación de calle son un fenóme-
no que no sólo existe en México sino en todo 
el mundo. Las causas del por qué los meno-
res abandonan su hogar pueden ser diversas, 
sin embargo, la violencia intrafamiliar es uno 
de los factores decisivos para que los niños 
decidan abandonar sus hogares. Por tanto, el 
objetivo de la presente investigación fue deter-
minar la relación entre la violencia familiar y 
los niños de la calle.

Referencias

Material y Método

Resultados

Introducción

VIoLencIa FaMILIaR y Su ReLacIón con 
LoS nIñoS en SItuacIón De caLLe

%

Padres vivos

Sí 73%

no 11.5%

Sólo papá 11.5%

Sólo mamá 3.8%

Por qué vivió 
en la calle

Pobreza 19%

Violencia 33%

Falta de atención 23%

Desastres 4%

orfandad 13%

abuso sexual 2%

Se extravió 6%

Frecuencia de 
golpes

a veces 3%

una vez a la semana 32%

Dos veces a la semana 23%

tres veces a la semana 29%

Diario 13%

consideración 
padres

no se interesan por mí 62%

Se ocupan de mí 
cuando no les queda 
otro remedio

33%

casi siempre se 
interesan en 
mí y tratan de 
comprenderme

4%

Gráfica 1. Relación entre 
motivos para vivir en la 
calle y violencia.

Tabla 1. Datos descriptivos.
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Introducción

La separación entre trabajo y familia lleva a un mayor estrés y a un des-
censo de la productividad en la empresa, ya que mientras desempeñan su 
trabajo, los trabajadores están inquietos por las funciones de asistencia 
que deben prestar en sus hogares. Esto da lugar a un elevado índice 
de abandonos del mercado de trabajo, puesto que muchos trabajadores, 
incapaces de compaginar el trabajo en la empresa y sus obligaciones 
familiares, dejan sus empleos. La evidencia demuestra que las políticas 
destinadas a compaginar trabajo y vida familiar son un medio eficaz para 
mejorar la dedicación y la productividad de los trabajadores (OIT/Cin-
terfor, 2006). El objetivo del presente estudio es analizar las prácticas 
que las empresas realizan para el bienestar de la familia de los empleados 
y el balance con su trabajo.

Material y Método

Se seleccionó una muestra no probabilística de 244 empleados, econó-
micamente activos con hijos; de ellos, 125 laboran en empresas que no 
cuentan con el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) y 
119 en lugares que sí cuentan con dicho distintivo. Se elaboró y utilizó 
el test ESRYF, el cual consta de 30 reactivos, que evalúan los siguientes 
aspectos: Prestaciones, Equilibrio familio-laboral, Cultura y educación y 
Calidad de vida.

Discusión

Los resultados encontrados mostraron que los empleados que pertene-
cen a empresas con el distintivo ESR, están de acuerdo en que sus em-
presas realizan prácticas que cuidan y benefician a sus familias, mientras 
que las personas que laboran en organizaciones que no cuentan con el 
distintivo, están en desacuerdo.

• Cajiga, J. (2009, septiembre). El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Artículo extraído de: 
http://www.cemefi.org/esr/pdf/El%20concepto%20de%20Responsabilidad%20Social%20Em-
presarial%20vers08.pdf

• Caviglia, A. (2003, enero y mayo). Trabajo y Familia: roles complementarios o antagónicos. Artículo extraído 
de: www.acde.org.ar/archivos/3/Alejandro%20Caviglia.doc;

• Cinterfor/OIT (2006). Calidad, pertinencia y equidad. Un enfoque integrado de la formación profesional. Mon-
tevideo: CINTERFOR/OIT.

• García-Marzá, D. (2008). La responsabilidad social de la empresa: una definición desde la ética empresarial. 
Artículo extraído de: http://www.ifs.csic.es/postgrad/jurilog/I2-empre.pdf

Resultados

Se llevaron a cabo pruebas t de Student para determinar las diferencias 
entre las empresas que cuentan con el distintivo ESR y las que no, en 
cuanto a: prestaciones brindadas, equilibrio familio-laboral, calidad de 
vida que existe dentro de las organizaciones y cultura y educación facili-
tadas. Los resultados mostraron que existen diferencias estadísticamente 
significativas, donde las empresas que cuentan con el distintivo ESR rea-
lizan un mayor número de prácticas que cuidan y benefician a las familias 
de sus empleados, que las que no tienen este distintivo.
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Tabla 1. Diferencias entre las empresas que cuentan con el distintivo ESR y las que no.

empresa con 
esR

empresa sin 
esR

t

M D. e. M D. e.

Prestaciones 20.3 3.0 16.9 4.6 -5.55**

equilibrio familio-laboral 40.4 5.7 42.7 8.9 2.45*

cultura y educación 29.9 6.1 23.7 7.8 -6.84**

calidad de vida 20.0 2.2 16.9 3.6 -7.97**

Totales 110.6 12.6 100.4 21.2 -4.52**

*p < .05

**p < .001
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Referencias

Participaron	200	estudiantes	universitarios	de	
distintas	 carreras	 (Negocios,	 Medicina,	 Inge-
niería,	 Comunicación	 y	 Psicología),	 hombres	
y	mujeres,	 con	un	 rango	de	 edad	de	18	 a	 25	
años.	Se	utilizó	el	Cuestionario de evaluación de las 
funciones del yo,	que	se	conforma	de	65	reactivos	
que	miden	12	funciones	del	yo	y	una	del		súper	
yo.	Dicho	instrumento	fue	elaborado	con	base	
al	EFY	de	Bellak.

Material y Método

Los	 datos	 encontrados	 en	 el	 presente	 estu-
dio	permitieron	conocer	la	fortaleza	yoica	del	
grupo	de	estudiantes	universitarios	de	manera	
general,	sin	embargo,	se	recomienda	hacer	un	
análisis	 más	 específico	 de	 esta	 variable	 para	
determinar	 cómo	 se	 relaciona	 con	 el	 rendi-
miento	académico.

Discusión

El	 funcionamiento	 yoico	 fue	 mayor	 en	 mujeres	 en	 un	 nivel	 óptimo,	
mientras	que	en	los	hombres	es	mayor	en	un	nivel	promedio	(gráfica	1).	

Por	lo	que	respecta	a	la	edad,	en	el	grupo	de	17	a	20	años	fue	donde	
se	ubicó	un	mayor	número	de	casos	con	nivel	óptimo,	mientras	que	el	
grupo	de	21	a	24	es	mayor	en	el	nivel	promedio	(gráfica	2).	

En	cuanto	al	tipo	de	carrera,	en	Ciencias	de	la	Salud	fue	donde	se	
encontró	un	mayor	número	con	nivel	óptimo,	mientras	que	las	carreras	
de	Comunicación,	Arquitectura,	Diseño,	Ingeniería	y	Ciencias	Exactas	
obtuvieron	mayor	porcentaje	en	un	nivel	promedio	(gráfica	3).	

Por	 lo	que	se	 refiere	al	 semestre	cursado,	es	mayor	
en	segundo	semestre	en	un	nivel	óptimo,	mientras	que	el	
tercer	semestre	tiene	mayor	porcentaje	en	un	nivel	pro-
medio	(gráfica	4).	

En	el	caso	de	la	relación	género	y	edad,	se	encontró	
que	el	porcentaje	es	mayor	en	mujeres	de	21	a	24	años,	
mientras	que	el	porcentaje	de	hombres	es	mayor	en	eda-
des	de	17	a	20	años	y	obtienen	un	funcionamiento	igual	
en	edades	de	24	o	más	años	(gráfica	5).

ResultadosIntroducción

Las	funciones	del	yo	son	fundamentales	para	
el	 adecuado	 desarrollo	 de	 una	 persona.	 Sin	
ellas,	no	se	podría	ser	un	individuo	con	funcio-
namiento	normal	o	 adecuado,	 además	 es	 im-
portante	poder	analizarlas	a	profundidad	para	
entender,	 entre	otras	 cosas,	 las	problemáticas	
que	 afectan	 a	 las	 personas.	 El	 objetivo	 de	 la	
presente	investigación	es	evaluar	las	funciones	
del	yo	en	una	población	universitaria.

EvALuACIón DE LAS funCIOnES DEL yO 
En pObLACIón unIvERSItARIA

Gráfica 1.	Funcionamiento	yoico		por	sexo.

Gráfica 2.	Funcionamiento	yoico		por	edad.

Gráfica 4.	Funcionamiento	yoico		por	semestre.

Gráfica 3.	Funcionamiento	yoico		por	carrera Gráfica 5.	Funcionamiento	yoico	por	sexo	y	edad.
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Los	ataques	del	9/11	demostraron	que	la	amenaza	terrorista	había	cam-
biado	de	 forma:	no	eran	extremistas	 localizados,	 sino	una	 red	global	
con	fuerte	estructura,	financiamiento	y	entrenamiento.

Mediante	la	resolución	1368	(2001),	el	Consejo	de	Seguridad	con-
cede	una	interpretación	sin	precedentes	respecto	al	Capítulo	VII	de	la	
Carta.	El	uso	de	la	fuerza	en	legítima	defensa,	en	respuesta	a	violencia	
no	estatal:	los	actos	terroristas.

Por	su	parte,	la	resolución	1373	(2001)	establece	acciones	contra	el	
terrorismo	que	pueden	significar	 la	facultad	de	la	ONU	de	intervenir	
en	los	asuntos	internos	de	los	Estados.	Sin	embargo,	los	resultados	de	
la	aplicación	de	 las	medidas	contra	el	 terrorismo	han	sido	 reducidos,	
principalmente	por	falta	de	capacidad	de	los	Estados.

Se	habla	de	que	el	principal	problema	para	el	
combate	al	terrorismo	proviene	de	la	falta	de	
definición.	Sin	embargo,	 los	 ataques	 a	 civiles	
están	 prohibidos	 por	 el	Derecho	 Internacio-
nal	Humanitario,	de	la	misma	manera	en	que	
otros	 tratados	prohíben	el	 ataque	a	diplomá-
ticos	y	a	aeronaves	civiles.	Los	Estados	sí	han	
alcanzado	acuerdos	respecto	de	lo	que	no	pue-
de	ser	objeto	de	violencia.	

El	único	 logro	es	 la	resolución	1566	(2004),	
que	condena	todo	acto	terrorista,	perpetrado	por	
quien	sea,	cuando	sea	y	por	cualquier	motivación.	

Desde	 2004	 un	 Panel	 de	 Alto	 Nivel	 de-
pendiente	del	Secretario	General,	recomendó	
lo	necesario	para	enfrentar	 al	 terrorismo.	En	
2010	aún	no	hay	definición	ni	convención.	

Siguen	en	peligro	el	principio	de	seguridad	
colectiva	 y	 la	 legitimidad	 de	 la	Organización	
de	las	Naciones	Unidas.

Resultados

Discusión

Investigación	 geopolítica	 con	método	 analíti-
co.	 Fuentes	 primarias	 de	 información:	 libros,	
resoluciones	y	documentos	de	la	ONU.

Material y Método

Hace	una	década,	el	terrorismo	era	tratado	en	la	Asamblea	General	de	
la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	como	un	asunto	jurídi-
co	y	localizado.	Los	ataques	a	las	Torres	Gemelas	en	Estados	Unidos	el	
9	de	septiembre	de	2001	(9/11),	cambiaron	el	panorama.

El	Consejo	de	Seguridad	asumió	la	responsabilidad	de	enfrentar	al	
terrorismo.	Desde	entonces	ha	adoptado	resoluciones	que	buscan	apli-
car	acciones	antiterroristas	comunes.

No	hay	 consenso	 sobre	 la	 definición	de	 terrorismo.	Las	medidas	
vinculantes	no	han	obtenido	los	resultados	esperados.

Introducción

CONSEJO DE SEGURIDAD Y TERRORISMO: 
¿PROBLEMA DE DEFINICIÓN O DE VOLUNTAD? 67
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Material y Método

Resultados

Se	trata	de	una	investigación	jurídica	donde	se	
utilizaron	 los	métodos	documental,	 descripti-
vo,	exploratorio,	comparativo	y	propositivo.

A	 pesar	 de	 la	 pobreza,	 de	 las	 enfermedades	
transmitidas	eventualmente	por	las	aguas	con-
taminadas,	así	como	de	los	conflictos	internos	
y	fronterizos,	los	ribereños	del	Nilo:	Tanzania,	
Kenia,	 Uganda,	 Burundi,	 Ruanda,	 República	
Democrática	del	Congo,	Etiopía,	Eritrea,	Su-
dán	y	Egipto,	mediante	la	NBI	(1999)	se	enca-
minan	hacia	la	consolidación	de	cinco	décadas	
de	 esfuerzos	 para	 asegurar	 la	 gestión	 óptima	
(almacenamiento,	regulación	y	uso)	de	sus	re-
cursos	 hídricos,	 que	 les	 permita	 el	 desarrollo	
integrado	 de	 la	 cuenca,	 como	 se	 logró	 en	 la	
Cuenca	del	Mekong	(Asia	Sudoriental).

El	 crecimiento	 exponencial	 de	 población	
(100%	en	2025),	 las	malas	prácticas	agrícolas,	
la	 deforestación	 y	 la	 sobrepesca	 han	 tenido	
como	consecuencia	la	destrucción	de	los	eco-
sistemas.	El	Nilo	es	propenso	a	una	dramática	
disminución	en	su	flujo	(84	kilómetros	cúbicos	
en	1954;	52	en	2007	y	45	estimados	para	2025).	
Esto	sólo	se	puede	corregir	con	la	integración	
de	planes	promotores	del	desarrollo	de	infraes-
tructura,	de	habilidades	técnicas	y	administra-
tivas	de	los	pobladores	y	de	la	determinación	y	
distribución	equitativa	de	los	recursos.

Discusión

Millones	 han	 vivido	 sin	 amor,	 pero	 nadie	 ha	
vivido	sin	agua.	

A	pesar	de	las	amenazas	endógenas	y	exó-
genas,	al	adoptar	una	visión	común,	los	Estados	
de	la	Cuenca	del	Nilo	han	demostrado	que	po-
seen	 una	 capacidad	 conjunta	 de	 desarrollo	 al	
implementar	los	Planes	de	Visión	Compartida	
y	Acción	Subsidiaria	(del	Nilo	Oriental	y	Lagos	
Ecuatoriales	del	Nilo)	y	de	compartir	los	bene-
ficios	 socioeconómicos,	promotores	de	paz	y	
la	seguridad.	

Sólo	1%	del	agua	dulce	en	la	tierra	está	dispo-
nible.	El	50%	de	los	africanos	no	tienen	acceso	
al	 agua.	 Ante	 la	 degradación	 del	 medio	 am-
biente,	los	diez	Estados	de	la	Cuenca	del	Nilo	
desafían	 las	 brechas	 de	 la	 globalización	 e	 in-
tentan	asegurar	la	prosperidad,	seguridad	y	paz	
entre	sus	pueblos	mediante	un	ambicioso	plan	
de	 cooperación:	 la	Nile Basin Initiative (NBI).	
Con	ella	pretenden	administrar	de	forma	sus-
tentable	 y	 equitativa	 los	 recursos	hídricos	del	
segundo	río	más	largo	del	mundo	(6,756	km),	
cuya	 cuenca	 de	 3,350,000	 kilómetros	 cuadra-
dos	representa	el	10%	del	territorio	africano	y	
recibe	al	40%	de	la	población	del	continente.

Introducción

COOPERACIÓN HORIZONTAL 
INTERNACIONAL. EL CASO DE LA 
INICIATIVA DE LA CUENCA DEL NILO
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Para	México,	 la	 globalización	 representa	 ries-
gos,	pero	el	mayor	peligro	no	es	el	que	viene	
de	fuera;	la	verdadera	amenaza	es	esa	apatía	de	
muchos	mexicanos.

Nuestra	 protección	 es	 tomar	 conciencia	
de	que	necesitamos	construir	un	proyecto	que	
verdaderamente	cumpla	con	los	requisitos	para	
ser	eso	a	lo	que	llamamos	Interés	Nacional,	que	
nos	dé	certeza	de	presente	y	visión	de	futuro.

Discusión

Esta	investigación	analiza	la	bibliografía	sobre	
la	participación	y	afectaciones	en	México	por	
su	participación	en	la	globalización.

La		cultura	le	da	cohesión	al	grupo	humano,	se	
conforma	de	tradiciones,	costumbres,	creencias	
religiosas,	 historia,	 idioma,	 expresiones	 artísti-
cas	y	folclóricas.	Es	dinámica,	evoluciona	y	se	
transforma,	y	al	hacerlo	modifica	los	intereses	
de	la	sociedad.

La	identidad	nacional	permite	a	 los	indivi-
duos	ser	y	pertenecer	a	un	grupo	social,	aglutina	
los	conflictos	y	frustraciones,	el	sentir	colectivo	
y,	en	última	instancia	eso	que	se	conoce	como	
“el	interés	nacional”.	La	identidad	permite	que	
las	sociedades	existan	y	perduren,	que	coexistan	
con	otras	culturas	y	al	hacerlo	se	transformen	
sin	desaparecer.

Cultura,	 identidad,	 interés	nacional	y	visión	
de	futuro	constituyen	la	base	para	que	un	país	in-
teractúe	con	otra	sociedad	sin	sucumbir	ante	ella.

Por	 su	 parte,	 la	 globalización	 es	 un	 fenó-
meno	 de	 origen	 económico-comercial,	 que	
interconecta	a	los	países	y	al	hacerlo	transmite	
valores	de	unos	a	otros,	por	lo	que	su	impacto	
es	económico,	pero	también	afecta	la	cultura,	la	
identidad	de	las	naciones	y,	en	última	instancia,	
la	soberanía	y	el	interés	nacional.

En	la	globalización,	los	pueblos	y	naciones	
deben	preservar	su	identidad.	Para	lograrlo	de-
ben	reforzar	sus	valores	y	sumar	los	esfuerzos	
de	la	sociedad,	las	empresas	y	el	Estado.

La	globalización	no	
es	una	amenaza,	sino	un	
fenómeno	 que	 repre-
senta	oportunidades.	La	
clave	está	en	saber	iden-
tificarlas	y	aprovecharlas	
para	 nuestro	 beneficio	
como	nación.

Material y Método

ResultadosIntroducción

La	globalización	es	catalogada	como	buena	por	
unos	y	mala	por	otros.	Es	un	fenómeno	econó-
mico	que	promueve	 la	 integración	de	 todo	el	
mundo	en	un	solo	gran	mercado	mundial;	por	
eso	todos	los	pueblos	y	sociedades	del	planeta	
deberían	expresar	su	opinión	sobre	qué	espe-
rarían	o	no	desearían	que	pase	con	la	globali-
zación.
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Entrevistas,	investigación	de	campo	y	documental.
Ingredientes:	

Los	 insumos	 disponibles	 determinan	 la	
dieta:	 de	 la	milpa,	 maíz,	 frijol,	 calabaza,	 jito-
mate,	quelite,	chiles,	nopales,	habas	y	hongos.	
Animales	como	conejo,	guajolote,	gallina,	cer-
do,	borrego,	res	y	ranas;	frutas:	tejocote,	mem-
brillo,	manzana	y	tuna.
Utensilios:	

Tradicionales:	molcajete	y	tejolote,	metate,	
cazuela	de	barro,	comal	y		horno	de	leña;	y	mo-
dernos:	estufa,	refrigerador	y	licuadora,	condi-
cionados	por	la	disponibilidad	de	recursos.
Técnicas:	

El	asado	en	comal,	lo	hervido,	la	nixtama-
lización		y	el	secado	al	sol	prevalecen	sobre	lo	
cocido	al	vapor,	lo	frito	y	lo	horneado.
Folclor:	

La	 alimentación	 es	 un	 acto	 sagrado	 para		
los	 otomíes,	 las	 mujeres	 cocinan	 y	 ofrecen	
sus	 creaciones	 a	Dios	 en	 agradecimiento	por	
el	 sustento	 brindado.	 Abuelas,	 hijas	 y	 nietas,	
suegras	y	nueras	se	reúnen	en	torno	al	fogón,	
haciendo	de	la	cocina,	abierta	o	cerrada,	el	es-
pacio	físico	de	transmisión	de	“el	costumbre”	
mientras	echan	las	tortillas	al	comal.

Material y Método

Resultados y Discusión

El	 análisis	 del	 sistema	 culinario	 Otomí	 nos	
brinda	la	referencia	para	establecer	los	elemen-
tos	e	interacciones	del	sistema	culinario	univer-
sal	y	con	ello	la	posibilidad	de	gestión	de	la	gas-
tronomía	 como	 recurso	 cultural	 al	 involucrar	
al	visitante	en	él	mismo,	ya	sea	en	el	cultivo,	la	
recolección	o	 la	adquisición	de	 los	 ingredien-
tes,	la	transformación	y	el	disfrute.

Introducción

El	creciente	 interés	 internacional	por	el	 turis-
mo	 culinario	 permite	 aprovechar	 la	 riqueza	
gastronómica	 de	 México	 para	 posicionarse	
como	 un	 destino	 competitivo;	 la	 gestión	 del	
mismo	depende	del	conocimiento	de	la	oferta	
y	de	la	demanda.	Comprender	el	sistema	culi-
nario	 facilita	 la	 detección	 de	 posibles	 puntos	
de	coincidencia	entre	los	huéspedes.	Caso:	los	
otomíes	del	municipio	de	Amealco,	Querétaro,	
en	México.		El	sistema	culinario	otomí	ha	evo-
lucionado	en	la	línea	del	tiempo	incorporando	
elementos	y	 técnicas	ajenas;	presenta	caracte-
rísticas	únicas	pero	 también	manifiesta	 la	pa-
rafernalia	común	a	la	cocina	mesoamericana.

SISteMA culInARIo otoMí coMo bASe 
Del tuRISMo culInARIo

Sistema Culinario Otomí
Sistema Gastronómico Otomí
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Referencias

Utilizando	el	álgebra	de	cuaterniones,	se	diseñó	un	robot	paralelo	con	la	finalidad	de	realizar	tareas	
de	manipulación	ágil	en	sistemas	industriales	de	producción	(fig.	6).	El	sistema	logrado	permite	
programar	secuencias	a	través	de	una	interfaz	computacional	en	una	PC,	donde	se	calculan	las	
trayectorias	entre	las	posiciones	que	debe	alcanzar	el	robot,	que	son	enviadas	a	cada	uno	de	los	
controles	de	los	servomotores.	El	video	que	muestra	el	funcionamiento	del	robot	se	puede	ver	en	
el	link	mendez.mecatrónica.cc.

El	 desarrollo	 e	 innovación	 tecnológica	 es	 un	
factor	fundamental	en	el	crecimiento	de	un	país	
y	es	 importante	que	 la	academia	 impulse	pro-
yectos	en	este	sentido,	para	evitar	que	se	amplíe	
la	brecha	tecnológica	entre	los	países	desarro-
llados	y	los	que	están	en	vías	de	desarrollo.	

Resultados Discusión

El	robot	paralelo	tipo	Delta	requiere	tres	servomotores	para	efectuar	un	
movimiento	y	posicionarse	en	el	espacio.	

La	metodología	para	obtener	el	modelado	matemático	del	robot	está	
basada	en	el	álgebra	de	cuaterniones,	la	cual	permite	modelar	tanto	me-
canismos	espaciales	como	brazos	manipuladores.		

Con	el	modelo	matemático	se	calcularon	las	dimensiones	(figura	2)	
del	 robot,	que	 le	permitirán	manejar	objetos	dentro	de	una	superficie	
plana	de	3,000	cm2.	También	se	simuló	(figura	3)	el	comportamiento	del	
robot	a	través	del	software	Mathematica®.

Las	piezas	de	las	cadenas	cinemáticas	se	fabricaron	en	aluminio	y	la	
plataforma	móvil	en	Nalymid.	

El	sistema	de	control	se	basa	en	un	controlador	digital	de	movimien-
to	(DMC),	amplificador	y	servomotor	como	el	mostrado	en	la	(figura	4).

El	DMC	tiene	un	extenso	conjunto	de	instrucciones	para	programar	
diversos	tipos	de	movimientos	y	aplicaciones.	Las	 instrucciones	se	re-
presentan	mediante	comandos	en	inglés	formados	por	dos	letras	ASCII.	
Por	ejemplo,	para	iniciar	el	movimiento	del	eje	X y	Y	se	escribe	BG XY.

Se	diseñó	una	interfaz	computacional	para	manipular	y	controlar	al	
robot	desde	una	PC	(figura	5).	Este	programa	se	realizó	en	el	lenguaje	C#	
e	interactúa	con	la	tarjeta	de	control	de	los	tres	servomotores	utilizados.

Material y Método

Un	robot	de	cinemática	paralela,	también	llamado	robot de cadena cerrada o manipulador paralelo,	cons-
ta	básicamente	de	una	plataforma	móvil	unida	a	una	base	fija	por	medio	de	varios	brazos.

Típicamente,	cada	brazo	está	controlado	por	un	actuador.	En	general	estos	robots	paralelos	
pueden	manipular	una	carga	mayor	que	los	robots	de	cadena	abierta,	ya	que	comparten	la	carga	
entre	varios	brazos	paralelos.

Gough	(1975)	y	Stewart	(1965)	introdujeron	hace	ya	algunas	décadas	los	robots	paralelos.	Cla-
vel	(1989)	propuso	el	robot	Delta,	el	cual	se	utiliza	en	aplicaciones	de	alta	velocidad	en	la	industria.

El	robot	paralelo	tipo	Delta	(figura	1)	es	simétrico,	espacial	y	compuesto	por	tres	eslabona-
mientos	idénticos	que	conectan	la	base	fija	con	el	triángulo	equilátero	del	efector	final	(actuador)	
ubicado	en	uno	de	los	bordes	del	mismo	triángulo;	cuenta	con	tres	grados	de	libertad,	aumentan-
do	un	grado	de	libertad	si	el	actuador	lo	posee,	lo	cual	dependerá	de	la	tarea	a	realizar.

Introducción

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
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Figura 1.	Robot	paralelo	tipo	Delta

Figura 2.	Dimensiones	calculadas

Figura 3.	Simulación	del	robot

Figura 4.	Diagrama	de	control	DMC

•



Pablo René Aragón Candelaria 

Universidad Anáhuac México Sur 
Alumno Doctorado en Ingeniería 
Pablo.Aragon@mex.dupont.com

•	 Chicago	Society	for	Coatings	Technology	Technical	Committee	(CSCTTC).	(2000,	Feb).	A	study	of 	
the	effect	of 	different	iron	oxide	grades	on	properties	of 	an	industrial	latex	coating.	Estados	Unidos:	
Journal of  Coatings Technology, 72,	901.	

•	 Vitela,	J.	&	Achar,	E.	(2006).	Modeling,	prediction	and	analysis	of 	alkyd	enamel	coating	properties	
via	neural	computing.	JCT Research. 3	(2),	141-146.	

•	 Warne,	K.,	Prasad,	G.,	Rezvani,	 S.,	Maguire,	L.	 (2004).	 Statistical	 and	 computational	 intelligence	
techniques	for	inferential	model	development:	a	comparative	evaluation	and	a	novel	proposition	for	
fusion.	Engineering applications of  artificial intelligence, 17	(8),	881-885.

•	 Werner,	R.	 (2000).	Effect	of 	 extenders	with	narrow	and	broad	particle	 size	distributions	on	 the	
properties	of 	coatings.	Journal of  Coatings Technology, 72	(903),	71-76.

•	 Winkler,	J.	2003.	Titanium	Dioxide.	Alemania:	Vincentz	(European	Coatings	Literature).

Referencias

Desarrollar	 un	 sistema	 inteligente	 basado	 en	
redes	neuronales	artificiales	(RNA)	del	tipo	de	
alimentación	hacia	adelante	y	entrenarla	usan-
do	como	entradas	las	propiedades	principales	
del	bióxido	de	titanio	y	dos	parámetros	de	for-
mulación	 (concentración	 volumétrica	 de	 pig-
mento	y	contenido	porcentual	del	bióxido	de	
titanio)	 para	 un	 recubrimiento	 arquitectónico	
base	agua.	Las	salidas	buscadas	fueron	el	ren-
dimiento,	color	(L*,	a*,	b*)	y	poder	tintóreo.

Material y Método

Para	 el	 desarrollo	 y	 producción	 de	 recubri-
mientos	 arquitectónicos	 se	 deben	 considerar	
diversas	 variables	 que	 afectan	 el	 desempeño	
del	producto	final.	Por	ello,	el	poder	entender	
los	efectos	de	estas	variables	y	el	poder	prede-
cir	las	propiedades	de	formulaciones	actuales	o	
nuevas,	 son	situaciones	críticas	para	 la	 indus-
tria	de	recubrimientos,	debido	a	que	el	proceso	
de	experimentación	requiere	de	tiempos	largos	
y	altos	costos	financieros	y	humanos	para	 las	
pruebas	y	desarrollo	de	nuevos	productos.	En	
el	 actual	 escenario	 económico,	 el	 ahorro	 en	
costos	 y	 la	 innovación	 de	 productos,	 son	 in-
dispensables	para	esta	industria	y	para	la	cons-
trucción.

Introducción

SISteMA IntelIgente PARA lA 
PRoduCCIón de ReCubRIMIentoS 
ARquIteCtónICoS

Se	 identificó	 que	 el	 sistema	 inteligente	 desa-
rrollado	tiene	la	capacidad	de	predecir,	graficar	
y	 comparar	 las	 propiedades	 de	 dos	 pinturas,	
dentro	de	un	rango	amplio	de	formulación.

Resultados y discusión

72

•



Sonia Ximena Díaz de Cossío 

Universidad Anáhuac México Sur 
Facultad de Ingeniería
sonia.ximena@gmail.com

Antonio Alejandro Arriaga 
Martínez

Universidad Anáhuac México Sur 
Facultad de Ingeniería
antonio.arriaga@anahuac.mx

Discusión

La teoría de los costos de transacción se comprueba no sólo por la reducción de costos operativos 
y de personal, sino porque el consumidor se ha adaptado. Los resultados promueven al servicio 
como de valor agregado, ya que el ciudadano elige medios de pago más atractivos, cumpliendo así 
con el pago mensual. La disminución de costos para CAASIM es fundamental para consolidar y 
extender el sistema en otros municipios. Así el gobierno se acerca al ciudadano proveyéndole de 
servicios más eficientes.
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El pago se realiza en tiempo y forma, lo cual aumenta el ingreso de CAASIM.
Considerando que el número de conexiones del servicio aumenta, se encontró que:
• El consumo anual de agua disminuye.
• El monto recaudado aumenta.
• Existe disminución del 62.9% de costos asociados con recaudación. 
• Hay disminución de personal de 35 a 13.
• El principal medio de pago es OXXO.

Resultados

Se revisa el impacto del talón de pago de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales (CAASIM) que opera 
en algunos municipios del estado de Hidalgo. 
Se analizan cambios en costos, recaudación y 
comportamiento del consumidor, donde se ha 
modificado el sistema de pago. Se recopiló información mediante documentos de CAASIM, con-
firmando veracidad en los datos para realizar análisis comparativos longitudinales.

Debido a que la realidad externa es compleja, se lleva a cabo observación y triangulación; el 
realismo permite evaluar el conocimiento con fiabilidad y validez. Se realizaron inferencias a partir 
del estudio de acontecimientos que se desarrollan en el contexto de la vida social e institucional.

Material y Método

Los avances tecnológicos establecen cambios en muchas actividades en la vida del ser humano. 
En algunas naciones la difusión de innovaciones tiene una tasa de adopción más desacelerada que 
en otras. Características culturales, sociales y de acceso a infraestructura de conectividad inciden 
en la aceptación y uso de nuevos procesos electrónicos ofrecidos por el sector público o privado. 
Algunos sistemas sugeridos son los que utilizan código de barras y transmisión electrónica de datos 
(EDI) con presencia de intermediarios comerciales o bancarios.

Introducción

El IMpACto DEl uSo tECnológICo En lA 
RECAuDACIón DE RECuRSoS A nIvEl 
MunICIpAl: El CASo CAASIM
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A	través	de	un	estudio	de	caso	en	la	industria	
metal-mecánica,	se	desarrolla	una	propuesta	de	
implementación	y	gestión	de	estrategias	estruc-
turales	de	desarrollo	de	capital	intelectual	para	
mejorar	 la	competitividad	en	las	empresas.	El	
enfoque	de	la	investigación	es	descriptivo-lon-
gitudinal,	 retrospectivo,	 inductivo	y	con	com-
paración	de	efecto-causa.

Material y Método

El	éxito	de	las	organizaciones	se	logra	a	través	
de	las	decisiones	y	acciones	de	la	gente.	Por	lo	
tanto	es	indispensable	contar	con	las	personas	
que	 desarrollen	 y	 mantengan	 las	 habilidades	
necesarias	para	sostener	las	ventajas	competi-
tivas,	y	a	su	vez	que	se	adapten	con	velocidad	
a	los	cambios	requeridos	para	generar	el	éxito	
de	la	organización	y	las	ventajas	competitivas.
Las	 regulaciones	en	el	 libre	comercio	y	en	 la	
inversión	en	instalaciones	a	nivel	mundial	pue-
den	 limitar	 la	 competencia	 al	 establecer	 pre-
cios	y	restringir	la	entrada	al	mercado.	Por	ello,	
una	ventaja	competitiva	permanente	es	la	que	
proviene	de	la	organización,	sus	empleados	y	
la	forma	en	que	éstos	interactúan.

Discusión

Explicitar	las	estrategias	comunes	en	las	orga-
nizaciones	con	la	intención	de	generar	ventajas	
competitivas	sostenidas	a	 través	de	 la	gestión	
de	una	 fuerza	 laboral	hábil,	que	aprende	y	se	
adapta.	La	identificación	de	patrones	y	proce-
sos	estructurales	son	elementos	base	del	cono-
cimiento	necesario	para	la	lealtad	del	personal	
que	mantiene	las	ventajas	competitivas.

Resultados

Introducción

Algunas	de	las	razones	para	la	pérdida	de	personal	en	la	industria	metal-
mecánica	es	la	falta	de	estrategias	de	confianza,	lealtad	y	fidelidad	que	el	
empresario	puede	poner	en	marcha	para	aprovechar	el	capital	intelectual	
–que	es	el	que	desarrolla–	en	búsqueda	de	mejorar	la	competitividad	de	
la	propia	empresa.	

Así,	el	desarrollo	del	factor	humano	y	la	inversión	en	capital	intelec-
tual	en	las	empresas	pueden	presentar	insuficiencias	que	limitan	signifi-
cativamente	la	innovación,	el	crecimiento	y	la	rentabilidad	de	la	misma.

Para	subsanar	lo	anterior,	es	conveniente	la	aplicación	de	estrategias	
de	confianza,	lealtad	y	fidelidad	del	personal	que	mejoren	significativa-
mente	la	rentabilidad,	la	innovación	y	el	crecimiento	de	las	empresas.

EstRatEgIas EstRuCtuRalEs DE CapItal 
IntElECtual y su IMpaCto sobRE las 
MétRICas DE DEsEMpEño DEl sECtoR 
MEtal-MECánICo
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Variable
Presente 

Investigación
BDLD

Diferencia 
Significativa

IL condición NF 0,2527 0,1208 SI

POD condición NF 14,6421 13,9905 NO

POI condición NF 8,5789 10,9743 SI

POD condición FI 11,7368 10,8887 SI

POI condición FI 12,1052 13,6683 SI

POD condición FD 16,7052 16,4756 NO

POI condición FD 7,7894 8,5259 SI

Cuadro x. Resultado de las comparaciones de las medias muestrales de las 
variables relevantes entre la BDLD y la presente investigación, empleando la 

prueba t de student para una muestra con un intervalo de confianza de 90%.

*Los resultados de la pueba Kolgomorov-Smirnov a 95% de confiabilidad 
demostraron que los puntos de oido izquiedo en condiciòn no-forzada no 

muestran distribuciòn normal.
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El Índice de Lateralidad (IL) mucho mayor (dirección derecha) se debe 
a un puntaje de Oído Izquierdo consistentemente disminuido entre con-
diciones. Esta disminución puede deberse a diferencias en las muestras 
(BDLD vs. Actual): el rango de edad (18-23 años) en la actual investiga-
ción suele mostrar un IL mayor, y los grupos de edad extrema uno menor 
(Hugdahl, 2003); la muestra de la actual investigación está compuesta por 
más mujeres, que presentan variabilidad en IL dependiente de la fase del 
ciclo menstrual (Sanders & Wenmith, 1998); las muestras difieren también 
en escolaridad, lo cual se ha demostrado que influye en los tests auditivos 
verbal-linguísticos. Las diferencias de idioma también pueden contribuir a 
la diferencia de IL.

A pesar del IL mayor de la actual investigación, la pequeña diferen-
cia de puntos de oído entre grupos sugiere una utilidad clínica limitada 
para los tests de ED con sílabas Consonante-Vocal. Para incrementar la 
diferencia, tendría que variarse el contenido del estímulo. El puntaje de 
Oído Derecho se incrementa a mayor contenido lingüístico del estímulo 
(Mukari, Keith, Tharpe, & Johnson, 2006). La actual investigación sugie-
re que dicha variación de puntaje se debe a la complejidad y no al grado 
lingüístico puro del estímulo, lo cual propone un mecanismo de proce-
samiento centrado en el cuerpo calloso para los efectos de ED (Banich, 
1998). Esto debe corroborarse en investigación con pacientes.

Discusión

APROxImACIóN A LA CONSTRuCCIóN 
De uN TeST De eSCuCHA DICóTICA 
eN POBLACIóN mexICANA
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Para probar que las medias muestrales coincidían con las medias de la 
Bergen Dichotic Listening Database (BDLD, la base de datos más im-
portante de ED), se realizó una prueba T de student para una muestra 
en cada una de las variables relevantes (IL y PO en cada condición). El 
intervalo de confianza para la diferencia de medias se estableció al 90%. 
El análisis de datos se realizó utilizando el software Statistical Package for 
Social Science (SPSS), versión 18, obteniendo los siguientes resultados:

Resultados

Materiales:
• Cuestionario de Criterios de Exclusión: ocho criterios (audición, enfer-
medades y sustancias). 

• Cuestionario de Lateralidad de Edinburgh: adaptado al español del original. 
• Test de Escucha Dicótica con Sílabas Consonante-Vocal: 30 combina-
ciones de sílabas, grabación y masterización propias.

• Audiómetro: Modelo GSI-17 Grason-Stadler, cumple con los estánda-
res audiométricos ANSI S3.6, IEC 645 (tipo 4), ISO 389 y IEC 601.

Procedimiento:
1. Recepción y recopilación de datos.
2. Sala de espera y llenado de cuestionarios.
3. Audiometría de tonos puros (conducción aérea; de 250 a 8000 hz.).
4. Test de Escucha Dicótica con sílabas Consonante-Vocal.
5. Despedida, datos de contacto y agradecimiento.

material y método

Introducción

La Escucha Dicótica (ED) es una técnica no-invasiva usada principal-
mente para analizar la lateralidad del lenguaje (Kimura, 1961). Se pre-
sentan dos estímulos auditivos diferentes simultáneamente, uno en 
cada oído (Hugdahl, 2003). Las proyecciones auditivas contralaterales 
son más fuertes que las ipsilaterales; durante la estimulación dicótica 
las ipsilaterales más débiles son inhibidas (Westerhausen, Moosman, 
Alho, Medvedev, Hämäläinen, & Hugdahl, 2008), resultando en una re-
presentación selectiva del input auditivo en el hemisferio contralateral 
al oído del que se originó la información. Dado que el procesamiento 
del lenguaje hablado sólo puede tener lugar en el hemisferio izquier-
do (Stippich, Mohammed, Kress, Hahnel, Gunther, Konrad & Sartor, 
2003), únicamente el input auditivo derecho se transmite directamente a 
las áreas de procesamiento relevantes, mientras que el izquierdo, inicial-
mente transmitido al hemisferio derecho, debe ser retransmitido por el 
cuerpo calloso para ser procesado (véase fig. 1). Esto causa que un sujeto 
sano, diestro y con dominancia lingüística izquierda, reporte más estímu-
los del oído derecho, aun ante petición de prestar atención al izquierdo. 
En el presente trabajo se elaboró un test de ED y se verificó que dicho 
efecto se replicara en población mexicana sana.
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Material y Método

Resultados

Se	aplicó	el	cuestionario	Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (Alonso,	
Gallego	y	Honey,	2003)	a	una	muestra	de	alumnos	de	inicio,	mitad	y	final	
de	varias	carreras.

El	 estilo	 activo	de	aprendizaje	obtuvo	un	nivel	 alto	de	preferencia	 en	
cinco	carreras,	medio	en	siete	y	bajo	en	una.	

El	estilo	pragmático	de	aprendizaje	obtuvo	un	nivel	alto	de	preferen-
cia	en	tres	carreras,	medio	en	seis	y	bajo	en	cuatro.

El	estilo	reflexivo	obtuvo	un	nivel	bajo	de	preferencia	en	12	de	las	13	
carreras.	El	estilo	teórico	obtuvo	un	nivel	bajo	de	preferencia	en	10	de	
las	13	carreras	y	medio	en	tres	carreras.

Discusión

El	estilo	reflexivo	resultó	ser	el	menos	frecuente	de	los	cuatro,	lo	cual	
sugiere	la	posibilidad	de	utilizar	esquemas	de	tipo	pensamiento	crítico	
o	desarrollo	de	habilidades	del	pensamiento	para	despertar	el	interés	de	
los	alumnos	bajos	en	este	estilo.	Felder	(1996)	afirma	que,	independien-
temente	del	modelo	de	estilos	de	aprendizaje	que	se	tome	como	base,	
el	maestro	debe	promover	tanto	el	uso	de	los	estilos	preferidos	de	los	
estudiantes	como	el	de	los	menos	preferidos.

Si	se	enseña	sólo	con	base	en	los	estilos	menos	preferidos,	los	estu-
diantes	se	sienten	a	disgusto	y	no	aprenden.	Si	se	enseña	sólo	con	base	
en	los	estilos	preferidos	por	los	estudiantes,	éstos	no	podrán	desarrollar	
algunos	 recursos	 necesarios	 tanto	 para	 el	 logro	 escolar	 como	 para	 el	
profesional.

Para	 la	 IES	del	presente	caso	 se	 recomienda	ampliar	 el	 inventario	
de	 técnicas	didácticas	de	modo	que	se	puedan	utilizar	actividades	co-
rrespondientes	a	los	cuatro	estilos,	tanto	en	el	salón	de	clase	como	en	
recursos	tecnológicos.

Diversos	estudios	indican	que	los	estilos	de	aprendizaje	constituyen	ca-
tegorías	que	permiten	describir,	explicar	e	 influir	en	el	proceso	de	en-
señanza	 aprendizaje	 de	 distintos	 tipos	 de	 estudiantes.	 Por	 lo	 tanto	 se	
buscó	responder	a	la	pregunta:	¿existen	estilos	de	aprendizaje	dominantes 
en distintas carreras?

Introducción

IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
EN DIFERENTES CARRERAS76
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Se trata de un problema no trivial, que requiere de un modelo estocástico 
y de herramientas de cómputo para su solución, puesto que es necesario 
“barrer” las múltiples combinaciones de interés hasta encontrar la mejor.

En un cuestionario hipotético con n reactivos, cada uno con k op-
ciones (una correcta y k -1 distractores igualmente plausibles), la proba-
bilidad de obtener x respuestas correctas al azar, se expresa en la ecua-
ción 1, que corresponde a una distribución binomial:
     
             …(1)

La calificación de un alumno se obtiene entonces como              . 
Se puede considerar que el estudiante aprueba si obtiene seis o más de 
calificación. Así pues, el problema es encontrar la combinación óptima 
de n y k, tal que la probabilidad de que el número de alumnos aprobados 
que respondieron al azar sea muy pequeña. Por ejemplo, puede ser el 10 
por ciento del grupo. Esto se describe en la ecuación 2, donde se procu-
rará que el número de reactivos n y de opciones k, sean lo más pequeños 
posible, para facilitar el trabajo del profesor.

…(2)
 

En la ecuación 2 es posible variar los valores de n y k  sobre el rango 
de los enteros de interés: n =1,2, ... ,40 reactivos y k = 1, ... ,5  opciones. 
Con esto puede graficarse el resultado para diversas combinaciones y 
seleccionar el más apropiado. Este procedimiento se llevó a cabo utili-
zando Microsoft Excel 2007. 

CUESTIONARIOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE: 
BREVES Y CONFIABLES

Resultados

Objetivo

Discusión

Los resultados del procedimiento anterior arrojan la gráfica que se 
muestra en la figura 1. 

Diseñar un ROM que evite que los alumnos acierten por azar mediante la búsqueda de una 
combinación óptima del número de reactivos en un cuestionario (n) y de distractores (k) que, al 
mismo tiempo, brinde  suficiente confiabilidad (5 o 10%) y requiera  el mínimo esfuerzo del docente.  

Existe un cambio cualitativo entre los cuestionarios con dos o tres opciones 
(figura 1). El de tres opciones mejora mucho la confianza (disminuye el 
número de aprobados por azar), con respecto al de dos y requiere de menos 
reactivos que este último para ser confiable. En cambio, no se observa 
diferencia importante de tres a cuatro o cinco opciones. 

Un cuestionario con diez reactivos de tres opciones tendrá una 
probabilidad de ser aprobado por azar de aproximadamente 0.08, es 
decir, una confianza de 92%. 

El problema planteado no es meramente cuantitativo, también 
requiere de un análisis cualitativo de los resultados. Los cuestionarios 
con ROM pueden tener efectos benéficos a largo plazo, ya que si bien su 
tiempo de preparación es extenso –sobre todo si se construyen reactivos 
de alta calidad–, a la larga es posible reutilizar los ítems; aplicar más 
cuestionarios formativos e interesantes durante un curso; o compartir 
los reactivos con otros profesores.
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Figura 1: Resultados de las probabilidades de la ecuación 2 con diversos valores. 
Fuente: Elaboración propia.

Introducción

En la docencia, una de las tareas más importantes y que merecen ser me-
jor estudiadas, es la evaluación. Diversos factores han impulsado el uso 
de cuestionarios con reactivos de opción múltiple (ROM) conformados 
por un enunciado, seguido de dos o más opciones, de las cuales el exa-
minando debe distinguir la respuesta correcta de entre los distractores 
plausibles seleccionados para que un estudiante que no ha satisfecho el 
objetivo de aprendizaje pueda elegirlos como respuesta correcta.

Material y Método

          n        —  X 10          x
C=

{ (  ) (  ) (  )n
x

1
—
k

k-1
—
k

n-xx

0

si x   {o,1, ....,n}
en otro caso.p (x) =

(  ) (  ) (  )n
x

1
—
k

k-1
—
k

n-xx

(x x <0.6   x   n ) Prob [x ≥ 0.6n]= 1-  ∑max          <0.10x=0

<

•



C
06

Organizan

Mtro. Carlos Lepe 
Pineda

Vicerrector 
Académico

Dra. Diana Galindo 
Sontheimer

Directora de 
Desarrollo Académico

Dr. Jesús H. del Río 
Martínez

Coordinador de Apoyo 
a la Investigación

LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DIRECTORIO DE CARTELISTAS 
SÉPTIMO SIMPOSIO ANÁHUAC

•



Organizan

Mtro. Carlos Lepe 
Pineda

Vicerrector 
Académico

Dra. Diana Galindo 
Sontheimer

Directora de 
Desarrollo Académico

Dr. Jesús H. del Río 
Martínez

Coordinador de Apoyo 
a la Investigación

LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
DIRECTORIO DE CARTELISTAS 
SÉPTIMO SIMPOSIO ANÁHUAC

•



En México el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), es el organismo encargado de impulsar, fortalecer y desarrollar 

La pertenencia a este sistema constituye un premio a la labor de investigación, pues para ingresar se debe demostrar que se 
ha contribuido a incrementar la competitividad internacional en la materia de especialidad y a resolver problemas nacionales.
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En la Universidad Anáhuac México Norte, las actividades de investigación se 

organizan en Centros e Institutos de Investigación que tienen como función 

orientar e integrar coherentemente, dentro del marco de la Misión institucional, los 

esfuerzos de los profesores, alumnos e investigadores de las diversas Escuelas y 

Facultades.  

 

 

NUESTRA MISIÓN 

Facilitar el proceso de formación y desarrollo de personas íntegras que, por su excelente 

preparación profesional y cultural de nivel internacional, por su profunda formación 

humana y moral, inspirada en los valores perennes del humanismo cristiano, y por su 

genuina conciencia social, sean líderes de acción positiva que promuevan el auténtico 

desarrollo del ser humano y de la sociedad.  

CIEMA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ESTADÍSTICA Y 

MATEMÁTICAS APLICADAS 

El Centro de Investigación en Estadística y Matemáticas Aplicadas  de la Escuela 

de Actuaría, es un organismo de investigación dentro de la Escuela de Actuaría 

cuyo objetivo fundamental es contribuir al logro de nuestras metas institucionales 

mediante la generación, aplicación y difusión de nuevos conocimientos 

matemáticos, el apoyo a otros centros de investigación con objetivos afines, y la 

participación constante en espacios académicos nacionales e internacionales. 
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Contacto: Dr. Carlos Cuevas Covarrubias 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8506 ccuevas@anahuac.mx  

CAIT, CENTRO ANÁHUAC DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 

El Centro Anáhuac de Investigación en Turismo de la Escuela de Turismo surge 

como una opción para ofrecer respuestas a empresas e instituciones que enfrentan 

los rápidos cambios que experimenta el mercado turístico nacional e internacional. 

Contacto: Mtro. José Luis Luna Montoya 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8536 jose.luna@anahuac.mx  

CIA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 

El Centro de Investigación en Arquitectura de la Escuela de Arquitectura, 

promueve la generación, el desarrollo y difusión de nuevos conocimientos en los 

campos de la arquitectura y el urbanismo que contribuyan a la superación de las 

condiciones del entorno construido y, por ende, a la concepción de espacios que 

proporcionen una mejoría en la calidad de vida tanto del individuo como de la 

sociedad en general. 

Contacto: Dra. Raquel Franklin Unkind 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8379 rfrank@anahuac.mx 

IHCS, INSTITUTO DE HUMANISMO EN CIENCIAS DE LA 

SALUD 

El Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud fue fundado en 1990, como 

parte de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac. ha sido el primer 

instituto de bioética en el país, precursor de la actual Facultad de Bioética. Desde 

sus inicios publica la revista Internacional Medicina y Ética que continúa vigente. 

Fundó la primer Maestría en Bioética en México. Sus investigadores realizan 

estudios sobre la Bioética y las religiones así como sobre la metodología 

transdisciplinaria en los problemas emergentes de la Bioética, tales como eutanasia, 

identidad de la persona, clonación, investigación biomédica, y aborto entre otros. 

mailto:ccuevas@anahuac.mx
mailto:jose.luna@anahuac.mx
mailto:rfrank@anahuac.mx
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Contacto: Dra. Martha Tarasco Michel 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8319 mtarasco@anahuac.mx  

CICA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

COMUNICACIÓN APLICADA 

El Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) de la Facultad 

de Comunicación, promueve la investigación que derive en el uso ético de los 

medios de comunicación y busca nuevas aplicaciones que sirvan para la creación 

de una sociedad más justa, solidaria, promotora del bien común y el desarrollo de 

la persona. 

Contacto: Dra. María Antonieta Rebeil Corella 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7697 arebeil@anahuac.mx  

IIJ, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y 

POSGRADO 

La función del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Posgrado, de la Facultad de 

Derecho, es generar conocimiento de frontera que fortalezca los programas 

académicos y que amplíe la presencia de la Universidad Anáhuac México Norte en 

el foro, para llegar a ser un referente obligado que incida en los principales temas 

de la agenda jurídica y política nacional y del extranjero, con fidelidad a los 

principios de la misión institucional. 

Contacto: Dr. José Antonio Núñez Ochoa 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8667 jnunez@anahuac.mx  

CID, CENTRO DE INVESTIGACIONES EN DISEÑO 

El Centro de Investigaciones en Diseño, de la Escuela de Diseño, promueve la 

reflexión, el análisis, la discusión y la comprensión de los diversos procesos 

involucrados en el diseño, con la finalidad de generar productos de diseño, a partir 

de la adquisición y la integración de una serie de conocimientos y habilidades que 

mailto:mtarasco@anahuac.mx
mailto:arebeil@anahuac.mx
mailto:jnunez@anahuac.mx
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provienen de diferentes disciplinas, y poder aplicarlos en la creación de una 

sociedad más equitativa, promotora del bien común y del desarrollo de la persona. 

Contacto: Mtra. Martha Tappan Velázquez 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7653 mtappan@anahuac.mx  

CADEN, CENTRO DE ALTA DIRECCIÓN EN ECONOMÍA Y 

NEGOCIOS 

El Centro de Alta Dirección en Economía y negocios, de la Facultad de Economía y 

Negocios facilita el proceso de formación de líderes de acción positiva que, con una 

visión humanista e internacional, que sirvan a la sociedad desde posiciones 

directivas, mediante la generación de valor en la organizaciones, con apego a los 

más altos estándares éticos, el rigor analítico y el conocimiento actualizado sobre el 

contexto relevante, así como de la ciencia y la técnica aplicables, de modo que sean 

capaces de tomar decisiones acertadas y responsables en ambientes inciertos y 

cambiantes. 

Contacto: Mtro. Antonio Morfín Maciel 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7111 amorfin@anahuac.mx  

IDEA, INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL ANÁHUAC 

El Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), órgano descentralizado de 

la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, es una oficina de 

inteligencia e investigación económica aplicada (thinktank) y de desarrollo 

empresarial, enfocado principalmente al desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa. Desde 1996, su principal objetivo ha sido proveer a sus clientes 

información precisa sobre las principales variables económicas y pronósticos de 

corto y mediano plazos; así como vincular la academia y el mundo empresarial a 

través de capacitación ejecutiva, consultoría e investigación aplicada. 

mailto:mtappan@anahuac.mx
mailto:amorfin@anahuac.mx
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Contacto: Dra. Laura Iturbide Galindo 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8210 liturbid@anahuac.mx  

IDEARSE 

IDEARSE fue establecido como un “Centro para la Responsabilidad y 

Sustentabilidad de la Empresa”, al interior del Instituto de Desarrollo Empresarial 

Anáhuac (IDEA) de la Facultad de Economía y Negocios.  Inició operaciones el 5 

de enero de 2009. Su misión es ser un centro de investigación e inteligencia en 

Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, que al sistematizar las 

mejores prácticas en estos temas, ofrezca productos y servicios que contribuyan a 

la aceleración y creación de ventajas competitivas de cualquier organización. 

A lo largo de los últimos años, antes de convertirse en un Centro de Investigación, 

IDEARSE ha acumulado una amplia experiencia y conocimientos en materia de 

RSE; particularmente en su implementación en PyMEs y Cadenas de Valor. 

Contacto: Mtro. Jorge Reyes Iturbide 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8399 jreyes@anahuac.mx  

CAISE, CENTRO ANÁHUAC DE INVESTIGACIÓN, SERVICIOS 

EDUCATIVOS Y POSGRADO 

El Centro Anáhuac de Investigación, Servicios Educativos y Posgrado, pertenece a 

la Facultad de Educación. Es un espacio donde un conjunto de investigadores, han 

encontrado la posibilidad de interactuar en torno a la enseñanza e investigación 

del fenómeno educativo como campo del conocimiento y generación del 

conocimiento enfocado a problemas relevantes, vigentes y pertinentes para la 

educación y la sociedad. 

Contacto: Dra. María del Pilar Baptista Lucio 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7138 pbaptista@anahuac.mx  

 

mailto:liturbid@anahuac.mx
mailto:jreyes@anahuac.mx
mailto:pbaptista@anahuac.mx
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CIETAV-AXIOS, CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ÉTICA 

APLICADA Y VALORES 

Axios, dependiente de la Facultad de Humanidades, mediante la investigación 

humanística e interdisciplinaria contribuye, a generar un saber de ética aplicada, 

que oriente la realización del valor inalienable de la dignidad de la persona 

humana en los diversos contextos personales, públicos, sociales y profesionales. En 

un enfoque que sigue el espíritu de la Veritatis Splendor y con una labor de ética 

aplicada, obedece a un ideal de unidad de ámbitos de la acción humana que habían 

sido separados y que por ende atiende directamente a la realización de la dignidad 

de la persona humana en los diversos campos de acción privados y públicos. Lo 

cual se entiende desde la perspectiva de que la opción fundamental de la persona 

no puede estar desvinculada de sus diversas acciones. 

Contacto: Dr. Rafael García Pavón 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8325 rgarcia@anahuac.mx  

CADIT, CENTRO DE ALTA DIRECCIÓN EN INGENIERÍA Y 

TECNOLOGÍA 

El Centro de Alta Dirección en Ingeniería y Tecnología, de la Facultad de 

Ingeniería, tiene como misión ofrecer programas de posgrado en ingeniería y 

servicios de asesoría a organizaciones y empresas que respondan a las necesidades 

presentes y futuras del entorno y la comunidad, formando y promoviendo líderes 

con altos valores humanos. 

Contacto: Dr. Marcos Escobar Fernández 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7735 marcos.escobar@anahuac.mx  

ISPA, INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 

ANÁHUAC 

El ISPA es un centro de investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

creado con el propósito de poder contribuir con el estudio y búsqueda de 

soluciones a los principales problemas de salud pública de la niñez y la juventud 

en México. Busca crear programas especiales de investigación y de intervenciones 

mailto:rgarcia@anahuac.mx
mailto:marcos.escobar@anahuac.mx
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preventivas en el ámbito poblacional de las escuelas y sus comunidades; 

relacionadas, en las áreas pilares de su accionar: la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedad, además de consolidarse como un centro generador de 

recursos humanos de alta calidad profesional y humana. 

Contacto: Dr. Arnulfo L´Gamiz Matuk 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7243 algamiz@anahuac.mx  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Misión: Coadyuvar con la Escuela de Medicina al bienestar y desarrollo 

sustentable de la sociedad mexicana mediante la generación de conocimiento 

acerca de la salud de la población y sus determinantes ambientales, biológicos y 

sociales para su aplicación hacia la solución de los problemas prioritarios de salud 

en México, con alto sentido humano y bioético. Conceptualizando a la Vida como 

el Valor Supremo del Ser Humano. 

Contacto: Dr. José Juan Antonio Ibarra Arias 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8524 jose.ibarra@anahuac.mx  

CAIP, CENTRO ANÁHUAC DE INVESTIGACIÓN EN 

PSICOLOGÍA 

El Centro Anáhuac de Investigación en Psicología, de la Escuela de Psicología, 

tiene como propósito principal, generar, proporcionar, asesorar y dar seguimiento 

a proyectos y trabajos de investigación en Psicología, colaborando así en la 

formación de investigadores. 

Contacto: Dra. Patricia Martínez Lanz 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8395 pmlanz@anahuac.mx  

CLARES, CENTRO LATINOAMERICANO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El CLARES Promueve el conocimiento, la difusión, la profesionalización, la 

auto‐crítica, la rentabilidad económica y social, la vinculación, el reconocimiento y 

mailto:algamiz@anahuac.mx
mailto:jose.ibarra@anahuac.mx
mailto:pmlanz@anahuac.mx
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la práctica de la responsabilidad social en América Latina, de las empresas, 

gobierno y organizaciones de la sociedad civil. 

Contacto: Dr. Roberto Delgado Gallart 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8677 rdelgado@anahuac.mx  

CAEM, CENTRO ANÁHUAC DE ESTUDIOS DE LA MUJER 

Partiendo de la igualdad entre el hombre y la mujer como Parte de la 

complementariedad y la colaboración activa, el Centro Anáhuac de Estudios de la 

Mujer asume la concepción de pensamiento que defiende la singularidad femenina 

y aboga por el respeto a los valores y derechos que le son propios. Promueve la 

formación de mujeres líderes que aporten su talento en beneficio de su entorno y 

de especialistas en temas de la mujer que contribuyan al bienestar de la sociedad 

en general. 

Contacto: Lic. Mariana Lorenzo Estrada 

Teléfono: 5627.0210 extensión 7140 mlorenzo@anahuac.mx  

CAIRI, CENTRO ANÁHUAC DE INVESTIGACIÓN EN 

RELACIONES INTERNACIONALES 

El CAIRI coordina las labores de investigación, difusión, vinculación y formación 

en la Escuela de Relaciones Internacionales. Se encarga de concentrar, formalizar y 

apoyar las labores de Investigación realizadas al interior de la Escuela de 

Relaciones Internacionales, dentro del marco de la Misión y los principios 

institucionales de la Universidad. 

Contacto: Mtro. Juan Arellanes Arellanes 

Teléfono: 5627.0210 extensión 8119 juan.arellanes@anahuac.mx  

 

mailto:rdelgado@anahuac.mx
mailto:mlorenzo@anahuac.mx
mailto:juan.arellanes@anahuac.mx
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