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PREFACIO 
 
 

Considerando uno de los ejes rectores (II) del Plan 

de Desarrollo Institucional de la Universidad de 
Sonora es formar egresados de calidad académica 

basada en la investigación, además de llevar a cabo 

una efectiva articulación entre la docencia y la 

investigación, para crear un ambiente de 

innovación y creatividad en estudiantes y docentes 

que den atención a problemas del entorno social. 

Esto obedece a un propósito en beneficio del 

desarrollo de la ciencia para dar solución a los 
principales problemas que aquejan a la sociedad. 

En ese sentido, la generación de eventos para dar a 

conocer los esfuerzos para el desarrollo de la 

investigación son objetivos prioritarios del Plan de 

Desarrollo Institucional de la Universidad de 

Sonora. 

Por lo tanto, el objetivo de la II Jornada 

Internacional de Difusión y Fomento a las Ciencias 

Sociales, fue difundir y fomentar la discusión de 

investigación en ciencias sociales a estudiantes de 
licenciatura, posgrado, docentes e investigadores. 

El evento se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 de 

septiembre del 2021 mediante la plataforma Zoom. 

Participando conferencista de Universidades 

Internacionales de docentes y estudiantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, España e Indonesia y 

13 estados del país, entre ellos: Baja California 

Norte, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

 

 

 

 

 

Hubo un total de 130 conferencias, de las 

cuales 19 fueron magistrales, 75 ponencias 

orales y 34 carteles 

19 conferencias magistrales, 75 ponencias 

orales, 36 presentaciones de cartel, un panel de 

expertos en el que participaron 5 ponentes 
(entre ellos conferencistas magistrales, 

ponencias orales y de cartel y panel de 

expertos). Además de un evento cultural 

llevado a cabo por los búhos cantores y el 

grupo de danza de la Universidad de Sonora. 

Entre ponentes y asistentes la participación 

fue de 921 personas, entre alumnos, 
docentes, investigadores y ponentes. 

Un sincero agradecimiento a los miembros de 

la Academia de Metodología y estudios 

Sociales y Directivos de la Unidad Regional 
Norte que hicieron que este evento fuera 

posible. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri 

Presidenta de la Academia de Metodología y Estudios 

Sociales. 

Septiembre de 2022. 
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21, 22 y 23 de septiembre de 2022 

 
 

PROGRAMA POR DÍA 



3 
 

 
 

Miércoles 
21 de septiembre 

Hora  Actividad Sala Zoom 
9:00 – 
9:30 

 Inauguración Sala 1 

9:30– 
10:25 

Conferencia 
Magistral 

Ciencia abierta en la investigación 
Dra. Josafat Marina Ezquerra Brauer. 
Universidad de Sonora 

Sala 1 

10:25- 
11:25 

Conferencia 
Magistral 

De la investigación al activismo social en tiempos de 
pandemia por covid-19: atención de problemas 
emergentes 
Dra. Mariel Michessedett Montes Castillo 
Universidad de Sonora 

Sala 1 

11:25- 
13:05 

Mesas de 
ponencias 

Mesa 1. Salud 
Modera: Mtra. Marcela Cáñez Navarrete 

Sala 1 

  Mesa 2. Educación 
Modera: Mtra. Alejandra Madrid Gamboa 

Sala 2 

13:10- 
14:10 

Conferencia 
Magistral 

Diversidad y sentimientos de la práctica pedagógica en 
aula en contexto de pandemia un estudio cualitativo 
Dr. Marco Antonio Villalta 
Universidad de Santiago de Chile 

Sala 1 

14:15- 
15:15 

Conferencia 
Magistral 

¿Ser mejor o sufrir más? ¿Cuánto ayuda a madurar un 
deporte practicando desde la base? 
Dr. Juan González Hernández 
Universidad de Granada 

Sala 2 

15:20- 
16:10 

Mesas de 
ponencias 

Mesa 3. Salud 
Modera: Dra. Eunice Gaxiola Villa 

Sala 1 

  Mesa 4. Educación 
Modera: Mtra. Nancy Fabiola Ramírez Gámez 

Sala 2 

16:10- 
17:10 

Conferencia 
Magistral 

El derecho humano a la reparación del daño. 3 visiones. 
Nimrod Mihael Champo Sánchez 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Sala 1 

17:15- 
18-15 

Conferencia 
Magistral 

Desarrollo local y rural 
Mtro. Carlos Adrián Ulate Azofeifa 
Universidad de Costa Rica 

Sala 2 

18:20- 
20:20 

Mesas de 
ponencias 

Mesa 5. Violencia 
Modera: Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri 

Sala 1 

  Mesa 6. Derechos humanos 
Modera: Mtro. Alonso Hagelsieb Dórame 

Sala 2 

20:25- 
21:25 

 Evento cultural por Búhos cantores de la Universidad 
de Sonora 

Sala 2 
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   Jueves 
22 de septiembre 

 

 

 

Hora  Activividad                                                                            Sala Zoom 
9:00 – 
10:00 

Conferencia 
Magistral 

La salud y la calidad de vida en la juventud 
Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen 
Universidad de Guadalajara 

Sala 1 

10:00- 
11:00 

Mesas de 
ponencias 

Mesa 7. Derechos humanos 
Modera: Mtro. Rosario Adalberto Mondaca Corral 
Mesa 8. Desarrollo regional 
Modera: Dra. Susana Angélica Pastrana Corral 

Sala 2 
 

Sala 1 

11:00- 
12:00 

Conferencia 
Magistral 

La Justicia desde la Psicología Jurídica 
Dra. Martha Frías Armenta 
Universidad de Sonora 

Sala 1 

12:00- 
13:00 

Conferencia 
Magistral 

El uso de las preguntas y la narración como una 
estrategia para aprender ciencias sociales 

Sala 2 

  Dra. Claudia Patricia Navarro Roldán 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

13:00- 
14:00 

Conferencia 
Magistral 

Diseño Urbano y prevención situacional del delito 
Mtra. Ma. Concepción Rodríguez Argote 

Sala 1 

  Universidad de Guanajuato  
14:00- Mesas de Mesa 9. Salud Sala 1 
16:00 ponencias   Modera: Mtro. Jesús Alberto Méndez Morales  

Mesa 10. Educación Sala 2 
Modera: Mtra. Imelda Cecilia García Bernal 

16:05- Conferencia Riesgo de reincidencia criminal en asesinos seriales Sala 1 
17:05 Magistral Dr. Richard Larrota Castillo 

  Centro Internacional de Estudios Sociales y 
  Criminológicos 
17:10- Conferencia Hedonia Eudaimonía como orientaciones de la Sala 2 
18:10 Magistral felicidad 

  Dr. Juan Carlos Manriquez Betanzos 
Universidad de Sonora 

18:15- Conferencia El sigilo sacramental y la obligación de declarar en el Sala 1 
19:15 Magistral proceso penal 

  Mtro. Luis Alonso Hagelsieb Dórame 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

  Universidad Autónoma de Chiapas 
19:20- Mesas de Mesa 11. Educación Sala 1 
21:00 ponencias   Modera: Dra. Ana Marian Valles García  
  Mesa 12. Salud y desarrollo regional 
  Modera: Mtra. Cinthya Lilian Contreras Hernández                              Sala 2 



Viernes 
23 de septiembre 

Hora Actividad Sala Zoom 
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9:00 – 
10:00 

Conferencia 
Magistral 

Análisis institucional de la implementación articulada 
de la agenda 2030 y el acuerdo de Paris en Colombia 
Dr. Manuel Alberto Restrepo Medina 
Universidad del Rosario 

Sala 1 

10:05- Mesas de Mesa 13. Derecho Sala 1 
11:05 ponencias Modera: Mtro. Noé Bustamante Zamora  

  Mesa 14. Desarrollo regional Sala 2 
  Modera: Mtro. Carlos Ignacio Pérez Iglesias  

11:10- Conferencia Flujos migratorios centroamericanos por México Sala 1 
12:15 Magistral Dr. Teodoro Aguilar Ortega  

  Universidad Nacional Autónoma de México  
12:20- Mesas de Mesa 15. Migración Sala 1 
14:20 ponencias y Dra. Susana Angélica Pastrana Corral  

 carteles 
electrónicos 

Mesa 16. Educación y salud 
Modera: Mtro.Federico Hans Hagelsieb 

Sala 2 

14:25- Conferencia Sufrimiento psicológico de los deportistas Sala 1 
15:25 Magistral Dr. Juan Gonzáles Hernández  

  Universidad de Granada  
15:30- Conferencia Projeto Saúde física e Mental dos Trabalhadores da Sala 2 
16:30 Magistral Saúde da Atenção Básica de uma cidade brasileira no  

  contexto de pandemia: primeiros resultados  
  Dr. Eduardo Espíndola Fontoura Junior  
  Universidad Estatal de Mato Grosso del Sur.  
16:35- Conferencia Desafíos en el derecho humano de acceso a la justicia Sala 1 
17:35 Magistral con perspectiva de género  

  Dra. Maria del Rosario Molina  
  Universidad de Sonora  
17:40- Carteles Sesión I Sala 2 
18:40 Presenciales Explanada Universidad de Sonora campus Caborca  
18:45- Carteles Sesión II Sala 2 
19:45 Presenciales Explanada Universidad de Sonora campus Caborca  
19:45- Panel Retos y experiencias en la investigación de las ciencias Sala 1 
20:15  sociales  

  Modera: Dra. Zulema de la Caridad Matos Columbié  
20:15-  Clausura Sala 1 
20:30    
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21, 22 y 23 de septiembre de 2022 

 
 

MESAS DE PONENCIAS Y CARTELES 
ELECTRÓNICOS 



Mesa 1. Salud 
Miércoles 21 de septiembre 
11:25-13:05 
Sala 1 Zoom 
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Ponente(s) Institución Contribución 
Fara Gisela Arreola Universidad de Sonora Índice de la severidad de adicción en 

una muestra de adultos jóvenes 
usuarios de cristal de Hermosillo. 

Melissa Rodriguez 
Estrada and Robyn 
Hess, PhD 

University of Northern 
Colorado 

Self-care, stress, and school burnout 
among graduate students preparing 
to become mental health 
practitioners. 

Isabel Beristaín 
García, Alicia 
Álvarez Aguirre, 
Leticia Casique 
Casique, Mayra Itzel 
Huerta Baltazar, 
María De Los 
Ángeles Alarcón 
Rosales 

Universidad Juárez del 
Estado de Durango, 
Universidad de 
Guanajuato, 
Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 
Universidad Juárez del 
Estado de Durango. 

Significados de madres de 
adolescentes respecto a su embarazo 

Maribel Lemas 
Celaya 

Universidad de Sonora Evaluación de un programa de 
rehabilitación de memoria de trabajo 
en infantes con trastorno específico 
de lenguaje 

Yeimy Paola Tobar 
Muñoz; Julian David 
Lara Dueñas 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

Evidencias de validez interna y 
externa de la escala Being in love – 
BIL 
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Mesa 2. Educación 
Miércoles 21 de septiembre 
11:25-13:05 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Raquel Domínguez 
Lara 

Universidad OMI La importancia de la lengua indígena 
en la educación 

Xochithl Guadalupe 
Rangel Romero 

Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

La enseñanza del derecho para 
educandos de la licenciatura en 
Criminología de la Facultad de 
Derecho de la UASLP 

Patricia Pérez Pérez Universidad Autónoma 
de Zacatecas 

La formación humanista en 
ingenierías. Teorías implícitas y 
práctica pedagógica de los docentes 
del posgrado en ingeniería de la FES 
Aragón 

Zulema de la Caridad 
Matos Columbié, 
Ceila Matos 
Columbié, 
Felipe Enio Robas 
Díaz, 
Ana Marian Valles 
García 

Universidad de Sonora, 
Instituto Central de 
ciencias Pedagógicas de 
Cuba, Universidad de 
Guantánamo, 
Universidad de Sonora 

El rol del maestro en la dirección del 
proceso formativo universitario 
desde la perspectiva de la escuela 
histórico-cultural. 

Federico Hans 
Hagelsieb, Luis 
Alonso Hagelsieb 
Dórame 

Universidad de Sonora, 
Universidad Autónoma 
de Chiapas 

La persona y su valor intrínseco 
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Mesa 3. Salud 
Miércoles 21 de septiembre 
15:20-16:10 
Sala 1 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Daniel Antonio 
Muñoz González 

Instituto Campechano Abordaje familiar, demencia, 
personas mayores 

Marian Adara 
Hernández Estrada, 
Luis Ángel Martínez 
López, Sheila 
Guadalupe Moreno, 
Cinthya Lilian 
Contreras Hernández 

Universidad de Sonora Alimentación y su repercusión en 
emociones y rendimiento deportivo 
en niños deportistas de 8 a 13 años 
de edad 

 
Mesa 4. Educación 
Miércoles 21 de septiembre 
15:20-16:10 
Sala 2 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Juan Alfonso Alcaraz 
Lopez, Julio César 
Cruz Díaz, Lizbeth 
Paola Martínez 
Barnett y Alejandra 
Madrid Gamboa 

Universidad de Sonora Programa de intervención educativa 
a través de tutorías en alumnos del 
nivel medio superior. 

Magda Avigail 
Herrera Rosas, 
Francisco Lamberto 
Mariano Valdez, 
Zulema De La 
Caridad Matos 
Columbié 

Universidad de Sonora La atención con necesidades 
educativas especiales en México: 
actualidad y perspectivas. 
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Mesa 5. Violencia 
Miércoles 21 de septiembre 
18:20-20:20 
Sala 1 Zoom 

 
 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Moïse Lindor Universidad Autónoma 

de Tlaxcala 
Estudio empírico sobre el 
ciberacoso y sexting en estudiantes 
de medio superior durante el 
confinamiento por COVID -19 en 
Tlaxcala. 

Nohemí Guadalupe 
Calderón González y 
Janeth Guadalupe 
Olivas Peralta 

Secretaria de 
Educación y Cultura 

Análisis de Programas Contra la 
Violencia Escolar en Secundarias de 
Caborca, Sonora 

Federico González 
Barrera 

Universidad Carlos III 
de Madrid, Adelaide 
Law School, Australia 

La prueba electrónica y ciber- 
violencia sexual: Un nuevo desafío 
para el sistema de justicia penal 

Sandra Paola Javier 
Juárez, Carlos 
Alejandro Hidalgo 
Rasmussen 

Universidad de 
Guadalajara 

Patrones de abuso en las relaciones 
de pareja en adolescentes 
escolarizados 

Akary Sofia Jiménez 
Cota, Erick 
Fernando Perez 
Flores, Jose Efren 
Gonzalez León, 
Gabriel   Isacc 
Dueñas Bracamontes 

Universidad de Sonora Violencia en el noviazgo etapa 
universitaria 

Libia Yanelli Yanez 
Peñuñuri 

Universidad de Sonora La medición de la violencia en el 
noviazgo en adolescentes y jóvenes 



Mesa 6. Derechos humanos 
Miércoles 21 de septiembre 
18:20-20:20 
Sala 2 Zoom 
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Ponente(s) Institución Contribución  
Jorge Ruíz Cabañas 
Guzmán 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

La prisión preventiva como 
restricción a los Derechos 
Fundamentales del imputado 

 

Haydee Maricela 
Mora Amezcua 

Universidad Autónoma 
de Querétaro 

Identificando la discriminación 
normalizada para fomentar una 
cultura de paz 

 

Roberto Huerta 
Peruyero 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas UNAM 

El derecho humano a la vivienda en 
México: entre la pauperización y la 
violencia. Caso de estudio: 
conjuntos habitacionales en la 
periferia de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara. 

 

Mercedes Citlaly 
Martínez Villegas 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

La valoración de la prueba y la 
obligación de motivar la sentencia a 
partir de la libre convicción. 

 

Oscar Andrey 
Espinosa Gómez 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la 
Universidad Autónoma 
de Chiapas 

La protección del denunciante  

Noé Bustamante 
Zamora 

Universidad de Sonora ¿Protección efectiva de los derechos 
humanos en México? 

                                                                                      Breve análisis de contenido temático.  
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Mesa 7. Derechos humanos 
Jueves 22 de septiembre 
10:00-11:00 
Sala 2 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Alejandra Marlene 
Gómez Barrera 

Facultad de Derecho, 
UNAM 

Aplicación del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes en el 
Estado de Chiapas 

Luis Enrique Soto 
Flores 

Universidad Autónoma 
de Chiapas 

El compliance en la administración 
pública como método para combatir 
la corrupción 

Pedro Díaz Polanco Universidad Austral de 
Chile 

El estatus de la minoría palestina en 
Israel desde la perspectiva del 
derecho internacional 

Rosario Adalberto 
Mondaca Corral 

Universidad de Sonora El derecho humano a disponer 
libremente de los bienes y derechos, 
diferencias entre sucesión familiar y 
la agraria 

 
Mesa 8. Desarrollo Regional 
Jueves 22 de septiembre 
10:00-11:00 
Sala 1 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Elizabeth Pérez Sosa Universidad Centro 

Panamericano de 
Estudios Superiores - 
CEPES- 

Vida cotidiana económico-social, 
residuos sólidos e implicaciones 
socioambientales, La Mesilla 
Huehuetenango, Guatemala. 

Lisbeth del Carmen 
Jiménez Sánchez, María 
de los Ángeles Pérez 
Villar, Magdalena Laguna 
Vázquez. 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 
Centro del Cambio 
Global y la 
Sustentabilidad A.C 

Vivencias y experiencias 
bioculturales de los pueblos 
originarios de Palenque, Chiapas 

Felipe de Jesús Tejeda 
Contreras, Oscar Eduardo 
Escalante Millanes, José 
Alfonso Zazueta Esquer. 

Universidad de Sonora Participación Social y 
empoderamiento en los habitantes 
de Etchohuaquila, Son. 
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Mesa 9. Salud 
Jueves 22 de septiembre 
14:00-16:00 
Sala 1 Zoom 

 
 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Violeta Rubí Castro 
López, Karina 
Franco Paredes, 
Norma Alicia 
Ruvalcaba Romero, 
Liliana Jazmín 
Salcido Cibrián 

Universidad de 
Guadalajara, 
Universidad Autónoma 
de Sinaloa 

Desajuste psicológico e inteligencia 
socioemocional en adolescentes en 
el regreso a la presencialidad tras el 
confinamiento por COVID-19. 

Jessica Estefanía 
Cuervo García, 
Andrea Esperanza 
Lancheros 
Rodríguez, Juan 
Francisco Muñoz 
Olano, Libia Yanelli 
Yanez Peñuñuri 

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia, Universidad 
de Sonora 

Revisión sistemática de 
instrumentos del amor romántico y 
evaluación de sus propiedades 
psicométricas 

Flor Guadalupe Díaz 
Trigueras 

Universidad de Sonora Miedo al contagio de Covid-19 y su 
relación con Estrés Postraumático 
en adolescentes y adultos 

Juan Víctor Faccio 
Lucero 

Universidad Autónoma 
Metropolitana - 
Unidad Xochimilco 

El Estudio del Cuerpo Polisémico: 
Un puente entre las ciencias 
sociales y las ciencias de la salud 

Damaris Guadalupe 
Castaño Mazón 

Universidad de Sonora Duelo complicado relacionado con 
ansiedad y depresión durante la 
pandemia de covid-19 

Luis Ángel Martínez 
López, Gregorio 
García Aguilar 

Universidad de Sonora, 
Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla 

Actividad epileptiforme y su 
relación en el desarrollo de los 
niños con TDAH 
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Mesa 10. Educación 
Jueves 22 de septiembre 
14:00-16:00 
Sala 2 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Linda Dunia Estrada 
Montijo, Omar Iván 
Gavotto Nogales 

Universidad de Sonora Percepciones docentes durante la 
pandemia y post-pandemia del 
Departamento Económico 
Administrativo de la Universidad de 
Sonora, Campus Caborca 

Leonardo Antonio 
Bracamonte Aguirre 

Universidad de Sonora Evaluación sobre uso y consumo 
digital en estudiantes universitarios 
basado en la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) 2020. 

Luis Vicente Miranda 
Ruelas, Heyli Danniela 
Pallarez Zuñiga, Alexa 
Ruíz Puentes, Alexis 
Serrato Quiñones 

Universidad de Sonora Inclusión social en la primaria 
“Florencia R. de Munguía” 

Harold Joshua Gama 
Celaya 

Universidad de Sonora La educación para la salud en el 
contexto universitario. 

Imelda Cecilia García 
Bernal, Susana Angélica 
Pastrana Corral, 
Guadalupe Refugio 
Flores Verduzco 

Universidad de Sonora Influencia de valores y rol familiar en 
la actitud hacia el aprendizaje y 
deserción escolar 

Anais Dalesly Gonzalez 
Hernández, Alondra 
Lucia Reyna Vega, 
Arydian Berenice 
Padilla Mesa y María 
Belén Esquivel 
Cervantes 

Universidad de Sonora El desarrollo de los intereses 
profesionales en los estudiantes de 
licenciatura en educación 

Jennifer Galilea Cota 
Parra, Karely Jaquelyn 
Montijo García, Javier 
Ramírez Roldán, Blanca 
Azucena Villa Soto 

Universidad de Sonora Niveles de Inteligencia emocional en 
la Escuela Secundaria General Héroes 
de Caborca 
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Mesa 11. Educación 
Jueves 22 de septiembre 
19:20-21:00 
Sala 1 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
María de Guadalupe 
Ojeda Cota 

Universidad de Sonora Evaluación de la política pública 
desarrollo social y atención a la 
educación básica en la pandemia 
(por COVID-19) mediante 
resultados de la encuesta 
ENDUTIH 

Dulce Alondra Silva 
Angeles. 

Universidad de Sonora La política educativa en la 
educación superior mexicana: 
actualidad y perspectivas. 

Alexander Ramírez 
Palacio, Delsy Yisel 
Aviña Hinojosa, 
Harold Joshua Gama 
Celaya, Dulce María 
Velazquez Corral 

Universidad de Sonora Habilidades sociales afectadas por 
el covid-19 en preescolar 

Maria Zulema 
Monteverde 
Murrieta, Jennifer 
Alejandra Gauna 
Amarillas, Paola 
Perez Romo 

Universidad de Sonora El proceso de interacción social 
entre los alumnos de preescolar 

Teresa Camacho 
Méndez, Alejandra 
Oviedo Moreno, 
Karla Yessenia 
Rodriguez Lozoya y 
Michelle Berenice 
Vargas Pino. 

Universidad de Sonora La escuela y la familia en el apoyo 
al proceso de aprendizaje en el niño 
de preescolar. 
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Mesa 12. Salud y desarrollo regional 
Jueves 22 de septiembre 
19:20-21:00 
Sala 2 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Salud   
Viridiana López 
Méndez 

Universidad de 
Sonora 

Ansiedad, trastornos menores de 
salud y la espiritualidad de 
jóvenes universitarios durante la 
pandemia covid-19 

Juan Alfonso Alcaraz 
Lopez, Carlos Alberto 
P.V. Ruelas Ruiz 

Universidad de 
Sonora 

Relación parasocial, autoestima y 
habilidades socioemocionales en 
adolescentes estudiantes de media 
superior 

Desarrollo regional 
Miguel Ángel TecNM/ Instituto Diagnóstico de la calidad del 
Cervantes Jiménez, Tecnológico de Milpa servicio al cliente en el área de 
Arturo González Alta, Universidad de mantenimiento vehicular de la 
Torres la República empresa Chevrolet Tláhuac 

 Mexicana  
Karina Lorena Arteaga 
Pérez Y Arturo 
González Torres 

Tecnológico Nacional 
de méxico, 
Universidad de la 
República Mexicana 

Análisis del impacto del 
teletrabajo en los empleados, caso 
de estudio empresa grupo 
nacional provincial 

Domingo Noé Marrón 
Ramos, Velasco Solares 
Yair, Velasco Sánchez 
Paola Elizabeth, María 
Luis Pereira 
Hernández, Arturo 
González Torres 

TecNM/Instituto 
Tecnológico de Milpa 
Alta 

Aplicación de la simulación para 
evaluar la productividad del 
Sistema Semiautomatizado de 
Acceso en una Institución de 
Educación Superior 

Susana Angélica Universidad de Proyecto Integral de Servicio 
Pastrana Corral, Zulema 
de la Caridad Matos 
Columbié, Luis Vicente 

Sonora Social en Apoyo a las 
Comunidades Rurales 

Miranda Solis, Viridiana   
López Méndez   
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Mesa 13. Derecho 
Viernes 23 de septiembre 
10:05-11:05 
Sala 1 Zoom 

Ponente(s) Institución Contribución 
Carlos Franco 
Castellanos 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

Familia, niñez y derechos frente a 
una separación y/o divorcio: 
¿hablamos de mediación familiar? 
Perspectiva neoleonesa 

Jimena Alcántara 
Navarrete 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas de la UNACH 

Restricción del Uso de Efectivo para 
Combatir el Lavado de Dinero 

Edgar Isaac Ortega 
Méndez, Jesús Iveth 
Valle Bustamante, 
Susana Angélica 
Pastrana Corral, Libia 
Yanez Peñuñuri 

Universidad de Sonora Estrategias de Atención del Bufete 
Jurídico Gratuito durante y post 
pandemia de Covid-19 



Mesa 14. Desarrollo regional 
Viernes 23 de septiembre 
10:05-11:05 
Sala 2 Zoom 
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Ponente(s) Institución Contribución 
Alfonso Vázquez 
Atochero, Antonio 
Noel Hernández Cruz 

Universidad 
Americana de Europa 

Comunicación corporativa 
emanente de los medios de 
comunicación. Tratamiento de la 
pandemia por covid-19 en el 
salvador 

Claudia Ivette Rouin 
Espíndola, Fabiano 
Garcia Martins, Javier 
Gutiérrez Morgado, 
Jorge Isaac Díaz 
Guerra y Arturo 
González Torres 

Universidad 
Interamericana E 
Instituto Tecnológico 
De Milpa Alta 

Factores determinantes de los 
procesos de innovación a través de 
una Revisión de Literatura. 

Maricela Cuautle 
Lopez, 
Joaquin Garcia 
Ortega, 
Carlos Alberto 
Lazzeri Menendez, 
Diogenes Gabriel 
Ruiz Riva Palacio, 
Arturo González 
Torres 

Universidad 
Interamericana 

Factores favorables a la innovación 
en las empresas: Una revisión de 
literatura 

María del Carmen 
García Moraga, Maria 
Del Rosario 
Quintanar Gallardo 

Universidad de 
Sonora 

Investigación integral, estudio de 
casos multidisciplinares 



Mesa 15. Migración 
Viernes 23 de septiembre 
10:05-11:05 
Sala 1 Zoom 
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Ponente(s) Institución Contribución 
Wendy Escudero 
Trinidad 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco 

El circuito migratorio otomíe: 
Dinámicas de movilidad y 
reconfiguraciones sociales, 
culturales y económicas en San 
Pablito, Pahuatlán, Puebla 

Sabah El Herch 
Moumni 

Universidad de 
Córdoba 

La traducción y el condicionante 
léxico en el contexto institucional 
de las migraciones internacionales 
(español-árabe) 

Isaac Daniel Becerra 
Salgado, Manuel 
Alberto Salgado 
Soto, Olga Selenia 
Federico Valle 

Universidad de Sonora Migración: ciudad y vida en la 
frontera norte de México. 

Rosa Rabazo 
Ortega, Alfonso 
Vázquez Atochero 

Universidad de 
Extremadura 

El perverso periplo de las 
migrantes hondureñas en su camino 
hacia EE.UU. 
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Mesa 16. Ponencias de Educación y salud 
Viernes 23 de septiembre 
10:05-11:05 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Michel Roxana 
Acuña Corella, 
Ximena Paola 
Alvarez Lizarraga, 
Priscila Romero 
Acuña 

Universidad de Sonora Habilidades socioemocionales en 
los alumnos de preescolar Telesforo 
López 

Angel Humberto 
Cubillas Varela, 
Francisco Lamberto 
Mariano Valdez, 
Magda Avigail 
Herrera Rosas, 
Sebastian Méndez 
Beltrán 

Universidad de Sonora La desmotivación escolar en 
jóvenes de secundaria 

Marian Adara 
Hernández Estrada, 
Diana Karina 
Mantilla Gálvez 

Universidad de Sonora, 
Benemérita 
Universidad Autónoma 
de Puebla 

Obstáculos por roles de género en 
el inicio y permanencia de estudios 
de nivel superior 

María De Los 
Ángeles Fuentes 
Vega, Glenda María 
Garza Terán, Lucía 
Margarita Gonzáles 
Barrón 

Universidad de Sonora Percepción de ansiedad de madres 
trabajadoras mexicanas durante la 
contingencia por covid-19 

Linda Isis García 
Estrada, Libia 
Yanelli Yanez 
Peñuñuri 

Universidad De Sonora Calidad de sueño en jóvenes 
universitarias durante el 
confinamiento por pandemia de 
covid-19 
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21, 22 y 23 de septiembre de 2022 

 

CARTELES PRESENCIALES 
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Sesión I 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
17:40 -18:40 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Alfonso Irak 
Almaraz Reyna, 
Marian Adara 
Hernández Estrada, 
Daniela Fernanda 
Moyon Oros, 
Briseyda Alejandra 
Salcido Valenzuela y 
Alejandra Madrid 
Gamboa 

Universidad de Sonora Evaluación de habilidades lectoras 
(palabras por minuto, capacidad de 
memoria, vocabulario y 
razonamiento) en alumnos de sexto 
grado de la primaria Adolfo López 

Sheila Guadalupe 
Moreno García, 
María Fernanda 
Ortiz Rubio, Diana 
Hilaria Rendón 
Cancino y Alejandra 
Madrid Gamboa 

Universidad de Sonora Evaluación de los factores que 
intervienen en la deserción escolar 

Andrea Guadalupe 
Moreno Ontiveros, 
Emanuel Corona 
Vázquez, Angélica 
Anahí Maciel 
Moreno, Odalisse 
Abigahil Marcial 
Ruiz y Federico 
Hans Hagelsieb 

Universidad de Sonora ¿Cómo afectan las redes sociales en 
el aprendizaje en adolescentes? 
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Sesión I 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
17:40 -18:40 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Andrea Fabiola 
Lizárraga Sánchez, 
Marlen Mendez 
Solorio, Angel 
Arturo Montaño 
Chaira, Mariana 
Reyna Pérez 

Universidad de Sonora Algunas actividades para 
desarrollar la motivación hacia el 
estudio en la asignatura español en 
la Secundaria Básica 

Zitlali María 
Vanegas Morales, 
Itzel Viridiana 
Estrella Acuña, 
Fernanda Valencia 
Valenzuela 

Universidad de Sonora El Desarrollo de Habilidades 
Emocionales en Estudiantes de Lic. 
Educación. 

Akarely Sofía 
Jiménez Cota, 
Gabriel Isaac 
Dueñas 
Bracamontes, Erik 
Fernando Pérez 
Flores, José Efrén 
González León y 
Federico Hans 
Hagelsieb. 

Universidad de Sonora Violencia en el noviazgo durante la 
etapa universitaria 
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Sesión I 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
17:40 -18:40 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Nolan Antonio 
Méndez Luquez, 
Carlos Alain Escobar 
Sandoval, Sebastián 
Méndez Beltrán, 
Zulema de la 
Caridad Matos 

Universidad de Sonora Factores que interfieren en la 
deserción escolar a nivel 
bachillerato en Caborca. 

Karen Alexa Cajigas 
Acuña, Reyna Ibeth 
Contreras Rosas, 
Patsy Naomi Pañate 
Garcia 

Universidad de Sonora La reprobación en alumnos de la 
licenciatura en Educación 

María Zulema 
Monteverde 
Murrieta, Marina 
Esther Babuca Peña, 
Luis Vicente 
Miranda Ruelas 

Universidad de Sonora La prevención de las 
manifestaciones de violencia 
pedagógica en el campus 
universitario 
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Sesión I 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
17:40 -18:40 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Noelia Estrada 
Zárate 

Universidad de Sonora Relación, familia y escuela para el 
desarrollo personal 

Andrea Valenciano 
Villa, Alejandra 
Madrid Gamboa y 
Cinthya Lilian 
Contreras 
Hernández 

Universidad de Sonora Inteligencia emocional como factor 
protector ante el suicidio 

María Zulema 
Monteverde 
Murrieta, Marina 
Esther Babuca Peña, 
Luis Vicente 
Miranda Ruelas 

Universidad de Sonora La prevención de las 
manifestaciones de violencia 
pedagógica en el campus 
universitario 

Robles Arias María 
Yaritzel, Nieto Ruiz 
Michelle Alejandra, 
Pacheco Barraza 
José Francisco, 
Álvarez Cardona 
Francisco Jesús, 
Federico Hans 
Hagelsieb 

Universidad de Sonora Factores socioeconómicos que 
influyen en la migración de México- 
Estados Unidos 



 

 

 

 
 
 

Sesión II 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
18:45 – 19:45 
Sala 1 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Jaqueline Alcaraz 
Rodríguez, Karla 
Bejarano García, 
Melissa Solís 
Grijalva, Alejandra 
Madrid Gamboa 

Universidad de Sonora Evaluación de las emociones 
generadas en pandemia y su 
relación con el rendimiento 
académico en estudiantes 
universitarios 

Karina Alejandra 
Alcalá Torres, 
Ariadne Guadalupe 
Bernal Guerrero, 
Angel Fernando 
Fletes Gómez, 
Clarissa Haros 
Argüello, Alejandra 
Madrid Gamboa 

Universidad de Sonora Impacto de las Redes Sociales en 
jóvenes universitarios. 

Anarely Escalante 
del Rio, Paulina 
Isabela Vásquez del 
Río, José Guillermo 
Coronado Silva, José 
Antonio Aguilar 
Ayón y Federico 
Hans Hagelsieb 

Universidad de Sonora Deserción escolar en jóvenes 
universitarios en Sonora 



 

 

 

 

Sesión II 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
18:45 – 19:45 
Sala 1 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Úrsula Rodríguez 
Beltrán, Bercia 
Varinia Ruiz Villa y 
Leonel Acosta 
Campos 

Universidad de Sonora Influencia de los medios de 
comunicación en la formación de 
hábitos alimenticios de los 
adolescentes 

Brenda Lizeth 
Bojórquez 
Villalpando, Marcela 
Cañez Navarete 

Universidad de Sonora Desarrollo de habilidades 
socioemocionales para prevenir 
depresión en la adolescencia 

Siria Emmanuel 
Girón Grijalva, 
Marcela Cañez 
Navarete, Mandy 
Elizabeth Valenzuela 
Rodríguez 

Universidad de Sonora Enfermedades crónicas y depresión 
en el adulto mayor 

Reyna Verónica 
Murillo Carrillo, 
Yoana Fernanda 
Rodríguez 
Rodríguez, Marcela 
Cañez Navarete 

Universidad de Sonora Desarrollo de habilidades de 
autocuidado para prevenir ETS y 
embarazos en la adolescencia 



 

 

 

 

Sesión II 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
18:45 – 19:45 
Sala 2 Zoom 

 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Esmeralda Montoya 
Santillán, Marcela 
Cañez Navarete, 
Miranda Guadalupe 
Reyna Mendívil 

Universidad de Sonora Desarrollo de habilidades 
socioemocionales en adolescentes 
con dificultades de interacción 
social 

Luis Gustavo 
Valenzuela 
Rodríguez, Mayra 
Verónica Reyna 
Angeles, Janely 
Guadalupe Rocha 
Herrera, Marcela 
Cañez Navarete 

Universidad de Sonora Desarrollo de habilidades 
socioemocionales para la 
prevención de alcoholismo en 
adolescentes 

Gutiérrez Meléndez 
Sheyla, Paul 
Emanuel Sotelo 
Ramírez, Manuel 
Raymundo 
Sepúlveda Torres, 
Karla Princesa 
Aceves Guerra y 
Federico Hans 
Hagelsieb 

Universidad de Sonora Violencia física en escuelas 
secundarias y la afectación en su 
aprendizaje 

María Isabel Soto 
Urías, Marcela 
Cañez Navarete 

Universidad de Sonora Desarrollo de habilidades 
socioemocionales en niños con 
TDAH 



 

 

 

 

Sesión II 
Carteles presenciales 
Explanada principal de la Unidad Regional Norte Campus 
Caborca, Universidad de Sonora. 
Viernes 23 de septiembre 
18:45 – 19:45 
Sala 2 Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponente(s) Institución Contribución 
Jazmin Aurora Alba 
Salum, Norman 
Ricardo Rivera 
Valencia, Omar 
Alfredo Ramírez 
Acosta 

Universidad de Sonora Desarrollo regional 
Contaminación ambiental por 
basurales a cielo abierto en el 
municipio de Caborca, Sonora. 

Yonatan Alan Flores 
Lugo, Marlenne 
Abisai Lugo tiznado, 
Abraham Eliezer 
García Villa, Lezly 
Guadalupe Higuera 
Varela. 

Universidad de Sonora Retos y perspectivas de la 
contaminación de las playas de 
Puerto Peñasco, Sonora 

María Guadalupe 
Aguirre Rubio, 
Yamileth Contreras 
Arellanes, Tadea 
Mariana Sánchez 
Martínez y Alexa 
Aylin Flores Núñez 

Universidad de Sonora Prevención de la violencia 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencistas magistrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nimrod Mihael Champo Sánchez 

 

Postgrado, Facultad de Derecho-UNAM, Maestro en Derecho por la División de Estudios 

de Postgrado, Facultad de Derecho-UNAM, con Mención Honorifica y Doctor en 

Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

Chiapas.  

Cuenta con entrenamiento para Capacitadores en Materia de Sistema Penal 

Acusatorio por el Centro de Justicia de las Américas (CEJA) en conjunto con el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); realizó un Taller y pasantía de defensores, en 

el Proyecto de apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, en Santiago 

de Chile/Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Manuel Alberto Restrepo Medina 

 

Profesor emérito de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá), 

en cuyo Grupo de Derecho Público adelanta sus tareas docentes e investigativas y ejerce 

la dirección del doctorado en derecho, las maestrías en derecho y en derecho 

administrativo y la especialización en gerencia pública y control fiscal. 

Sus trabajos de investigación se han realizado fundamentalmente, en el ámbito del 

Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, la Administración Pública y el 

Control Fiscal y por la cantidad y calidad de sus publicaciones ha sido reconocido como 

Investigador Senior por el Ministerio de Ciencias. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Claudia Patricia Navarro Roldan 

Doctora en psicología 

 

Docente e investigadora en procesos del desarrollo cognitivo y el aprendizaje ciencias 

sociales, la gestión emocional para la adaptación en contextos educativos y, la retención y 

permanencia de estudiantes. Experiencia profesional en la dirección de procesos de 

gestión de la calidad académica en la educación superior. Con altos niveles de 

involucramiento, eficiencia y efectividad en la formulación y desarrollo de proyectos de 

investigación. Orientada por valores como el respeto, la persistencia, la responsabilidad y 

la ética. 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA| ENERO 

DE 1998 – ACTUAL Profesor Asociado, Tiempo completo, Tunja - Colombia  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luis Hagelsieb Dorame 

 

Doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de Chiapas siendo becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Especialista en Derecho matrimonial y Procesal Canónico por la Universidad de Navarra 

en España, Maestro en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral por la Universidad de 

Sonora y Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora.  

Y actualmente es profesor de asignatura de la Licenciatura en Derecho que 

imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Ma. Concepción Rodríguez Argote 

Socio Fundador RRyA Consultores 

 

• Maestría en Administración (UG) 

• Licenciatura en Relaciones Industriales (UG) 

• Certificación en Educación, Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos (Texas 

A&M University) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Coordinadora línea de acción programa ConCiudadanía UG 

• Ponente en Congreso Internacional de Estudios Sociales Multidisciplinarios, Japón 

2017 

• Miembro cabildero en el congreso del Estado de Guanajuato 

• Desarrollo de la propuesta de Manual de Organización para el Departamento de Diseño 

de la Universidad de Guanajuato 

• Directora del Departamento de Diseño 

• Colaboradora del Cuerpo Académico de Diseño y Artes 

• Secretaria Académica de la Escuela de Diseño 

• Profesor de las Licenciaturas en Diseño de Interiores y Diseño Gráfico 

• Miembro titular de Órganos Colegiados Universitarios 



 

 

 

• Instructor de capacitación de la Delegación Estatal del ISSSTE 

• Organizadora y Ponente del Congreso Internacional de Criminología y Perfilacion 

Criminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carlos Adrián Ulate Azofeifa 

Académico  

Experiencia 

Diseño, gestión y colaboración en proyectos de investigación, extensión y docencia 

académica, planificación económica, social y desarrollo rural, diagnósticos, metodologías 

cuantitativas y cualitativas de análisis social y económico, promoción social, desarrollo 

humano sostenible, desarrollo de procesos participativos, fortalecimiento organizacional, 

desarrollo de planes estratégicos, formulación de proyectos de inversión, planes de 

desarrollo local, planes de negocios, gestión del riesgo. Profesor universitario, consultor. 

Habilidades para el trabajo en equipo. 

Grados académicos 

Master en Desarrollo Rural. Escuela de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional 

de Costa Rica. (2012) 

Licenciado en Planificación Económica y Social. Escuela de Planificación y 

Promoción Social, Universidad Nacional de Costa Rica. (2007) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Dr. Juan Carlos Manríquez Betanzos  

 

Dr. Juan Carlos Manríquez Betanzos Licenciado en Psicología por parte de la Facultad de 

Estudios Superiores “Zaragoza” y Doctor en Psicología Social y Ambiental por la 

Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó una estancia posdoctoral de dos años en la 

Universidad de Sonora en el Posgrado Integral en Ciencias Sociales como becario de 

CONACyT. Actualmente funge como Profesor Investigador de Tiempo Completo de la 

Universidad de Sonora, en el Campus Cajeme, en la Licenciatura de Psicología de la 

Salud, de la cual también es Coordinador de Programa.  

 Sus temas principales de investigación son: el desarrollo de conducta 

proambiental, las emociones, motivación autodeterminada, creencias y valores 

ambientales, orientaciones a la felicidad (hedonia, eudaimonia y flujo), psicología 

positiva, tiempo psicológico, y factores disposicionales y contextuales en el consumo de 

agua en viviendas, conducta saludable y sus predictores.  

Ha sido evaluador de artículos de las revistas Psicogente, Trabajo Social de la 

UNAM, Psyecology, y Frontiers in Psychology.  

 

 

 



 

 

 

Marco Antonio Villalta Paucar 

Doctor en Ciencias de la Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Psicólogo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú.  

Institución actual de trabajo: Profesor Titular de la Escuela de Psicología, Universidad de 

Santiago de Chile 

Líneas de Investigación: Análisis de la conversación; procesos educativos y 

cultura escolar; resiliencia y educación.  

Cargos:  

Subdirección de Postgrado, Escuela de Psicología, Universidad de Santiago de Chile 

Coordinador del Área de Humanidades del Comité de ética Institucional. Universidad de 

Santiago de Chile. 

Coordinador Grupo Proponente Doctorado en Psicología, Universidad de Santiago de 

Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Teodoro Aguilar Ortega 

 

Doctor en Economía por la UNAM.  

Actualmente es Investigador Titular B de Tiempo Completo de la Unidad Académica de 

Estudios Regionales de la UNAM, sede la Ciénega, en Jiquilpan, Michoacán. 
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Resúmenes JidFic 2022 

Percepciones docentes durante la pandemia y postpandemia del departamento 

Económico Administrativo de la Universidad de Sonora, Campus Caborca 

Linda Dunia Estrada Montijo y Omar Iván Gavotto Nogales 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Por causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 las autoridades 

educativas suspendieron las clases presenciales solicitando desarrollar los programas 

educativos de manera virtual surgiendo la necesidad de capacitar a los docentes para el 

empleo de plataformas educativas. Por tal razón, el objetivo general de la investigación 

fue analizar los factores de conformidad, oposición y aprendizaje manifestados por los 

docentes educativos, referentes al desarrollo de las clases durante el período de pandemia 

por COVID-19 y posterior a la pandemia en el regreso a clases presenciales del 

departamento Económico Administrativo de la Universidad de Sonora, URN Campus 

Caborca. 

El trabajo de investigación responde a un estudio con enfoque cualitativo con base 

en un paradigma crítico de investigación. La investigación es considerada transversal y 

descriptiva. Los datos fueron recolectados en una sola ocasión por medio de entrevistas 

de semi estructuradas a 17 docentes quienes fueron elegidos por conveniencia. El estudio 

se basa en la percepción de los docentes sobre los acontecimientos y sus vivencias, a 

partir de su interpretación y sus creencias, teniendo fundamento en la fenomenología 



 

 

 

cualitativa. Se establecieron categorías teóricas a priori para obtener la información 

obteniendo categorías emergentes.  

Encontrándose como factor de conformidad la categoría cursos ofrecidos por la 

institución y como factor de oposición se identificó dificultad para desarrollar clases de 

manera virtual e hibrida. Surgiendo además como factor de aprendizaje de la experiencia 

tanto virtual como hibrida el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas aplicadas 

para promover el aprendizaje. 

Se concluye que la intervención de las autoridades es clave para operar y 

continuar adecuadamente con el proceso educativo ante una emergencia, cumplir con los 

lineamientos institucionales establecidos, la capacitación de los docentes y metodología 

son primordial para mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y así como la 

adaptación para laborar de acuerdo con la situación vivida. 

Palabras claves: enseñanza virtual, pedagogía emergente, educación superior 
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Significados de madres de adolescentes respecto a su embarazo 

Isabel Beristáin García, Alicia Álvarez Aguirre, Leticia Casique Casique, Mayra Itzel 

Huerta Baltazar, María de los Ángeles Alarcon Rosales 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

Resumen 

La revisión de literatura sobre embarazo adolescente muestra que el núcleo de la familia 

puede verse afectado por un embarazo adolescente, dado que damnifica no sólo a quienes 

lo padecen directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Por lo anterior el propósito de 

esta investigación fue describir, comprender e interpretar los significados de las madres 

de la adolescente sobre el embarazo que acuden al CESSA 1 de la ciudad de Durango, 

Durango México; por lo que el fenómeno se abordó desde una metodología cualitativa; 

en esta ocasión haciendo énfasis en la importancia del significado que le atribuyen las 

madres y la adolescente al proceso de vivir su embarazo e interpretarlo como un proceso 

social que comparten esos significados.  

Comprender los significados de las madres de la adolescente respecto a su 

embarazo del CESSA 1 Durango, Durango; México. METODOLOGÍA: estudio 

cualitativo, se aborda el fenómeno desde el Interaccionismo Simbólico, como referente 

teórico y como referente metodológico la Teoría Fundamentada en los Datos, la recolecta 

de datos se hizo por medio de la entrevista a profundidad, se utilizó el muestreo por 

conveniencia hasta llegar a la saturación teórica, para el análisis y construcción de teoría 

se apoyó en el método de comparación constante. Se contó con la participación de cinco 

madres de las adolescentes embarazadas.  



 

 

 

Surgieron dos categorías: no al aborto desde el significado de la mamá de la 

adolescente embarazada, percepción de la mamá respecto a otras adolescentes 

embarazadas, dan estructura a la teoría sustantiva: Significados del familiar significativo 

y la adolescente respecto a su embarazo.  

La teoría sustantiva que surge de esta investigación es un punto de partida para 

planear, diseñar y ejecutar acciones estratégicas y programas enfocados a este grupo 

vulnerable incluyendo a la familia. 

Palabras claves: embarazo adolescente, significado, teoría fundamentada. 
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Ansiedad, trastornos menores de salud y la religión/ espiritualidad de jóvenes 

universitarios durante la pandemia covid-19 

Viridiana López Méndez, Dra. Libia Yanelli Yanez Peñuñuri, Mtra. Cinthya Lilian 

Contreras Hernández Y Mtro. Jesús Alberto Méndez Morales.  

Universidad de Sonora 

Resumen 

Trabajo de investigación con objetivo de relacionar los niveles de ansiedad, trastornos 

menores de salud y de espiritualidad y religiosidad en alumnos de Universidad de Sonora 

durante la pandemia de la COVID-19. Se obtuvieron 254 respuestas donde un 75.6% 

fueron mujeres y un 24.4% hombres participantes del primero al noveno semestre en la 

unidad URN Campus Caborca. Se utilizaron los instrumentos de Ansiedad Estado-Rasgo 

de Ch. Spielberger, un listado de trastornos menores de salud (TMS) y la Evaluación 

Multidimensional Breve de la Religiosidad y la Espiritualidad. Los resultados fueron 

capturados en los programas de Microsoft Excel y SPSS v.25 donde se muestran los 

estadísticos descriptivos y del análisis de datos, donde se encontró una correlación 

débilmente positiva y significativa entre los TMS y la religiosidad, una correlación 

similar entre religiosidad y espiritualidad, una relación significativa y positiva entre los 

TMS y la espiritualidad, y de la ansiedad estado existe una relación débilmente positiva y 

significativa entre otros tres. Se destaca que en la escala de ansiedad rasgo no parece 

tener influencia alguna con la espiritualidad/ religiosidad y los TMS.  

Estos datos ayudan a identificar que los alumnos manifiestan de medio a alto nivel 

de ansiedad y que es necesario desarrollar programas que disminuyan la ansiedad, 



 

 

 

promuevan la salud e higiene del sueño, que aumenten la calidad de vida y que se 

desarrollen estudios que indaguen a mayor profundidad las causas y de cómo interactúan 

estos aspectos en la vida de los universitarios. 

Palabras claves: Ansiedad, Trastornos Menores de Salud, Religión/Espiritualidad 
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La persona y su valor intrínseco 

Federico Hans Hagelsieb, Luis Alonso Hagelsieb Dórame 

Universidad de Sonora, Universidad Autonoma de Chiapas 

En medio de un mundo en el que constantemente la “reificación” y la denigración del ser 

humano están en aumento (pobreza extrema, creciente brecha entre ricos y pobres, falta de 

tolerancia religiosa, explotación laboral, acepción de personas y discriminación, entre otras), 

es evidente la necesidad que toda persona tiene de ser reconocida como tal, pues es un 

problema tan individual como universal, que ha estado presente desde el inicio mismo en el 

que el hombre ha decidido organizarse y vivir en sociedad.  

Por otra parte, existen tanto organizaciones civiles y religiosas como pensadores 

de diversas líneas, que defienden los derechos humanos, y que buscando justificar la valía 

irremplazable de cada persona, se han auxiliado de términos que, interconectados en 

sistemas de pensamiento, permiten entrever lo que significa reconocer a cada persona como 

poseedora de derechos inalienables e irreductibles. Este es, justamente el motivo que le da 

interés y actualidad a una investigación sobre estos temas. 

El tema de valor personal posee un origen históricamente determinado y una 

vigencia actual; en sus distintos títulos y formas, el reconocimiento o valor personal ha 

contado en la historia con exponentes y detractores, y esta situación le ha dado a cada 

sociedad un estatuto ético. Así, el concepto goza de cierta popularidad y vigencia en los 

textos especializados de los autores actuales; esto es indicador de que, en el presente estado 

de las sociedades denominadas postmodernas, el valor personal y su consecuente 

reconocimiento sigue contando con una importancia capital. 



 

 

 

El objetivo de la investigación se divide en tres partes; en la primera, se realiza 

una investigación de corte histórico en busca del origen del concepto, sus formas y variantes 

en el transcurso de los siglos; en la segunda, se indaga en autores actuales que se han 

ocupado de la temática para, basándose en sus aportaciones, ensayar una definición 

filosófica de “valor personal”; finalmente, se escogen tres ámbitos en los cuales los 

componentes esenciales de la definición de “valor personal” tienen alcance práctico. 

Palabras claves: Valor personal, Persona, Dignidad, Ética. 
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Vivencias y experiencias bioculturales de los pueblos originarios de Palenque, Chiapas 
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Laguna Vázquez 
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Resumen 

Palenque forma parte del Estado de Chiapas y cuenta con una diversidad de pueblos 

originarios en su interior. Es una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos y 

en donde aún se conserva parte de la diversidad de flora y fauna que ha caracterizado por 

varios años a la región. La esencia de la memoria biocultural reside en los conocimientos 

tradicionales en relación de y con la naturaleza, contemplando el medio natural y social en 

un determinado tiempo y espacio. El conocimiento biocultural se transmite de diferentes 

maneras debido a las particularidades de cada lugar y pueblo, para lo cual, el objetivo de esta 

investigación reside en: Explicar por qué es necesario preservar y proteger las memorias 

bioculturales de los pueblos originarios de Palenque, Chiapas.  

El presente trabajo contiene parte de las actividades realizadas durante el trabajo 

de campo con habitantes de la Cascada, Betania, Chamizal y Roberto Barrios, mediante la 

utilización de la metodología cualitativa y la aplicación del método fenomenológico, con el 

propósito de conocer las experiencias individuales y colectivas respecto a la memoria 

biocultural de dichos pueblos. Así mismo, se logró la realización de un taller con habitantes 

de las comunidades, la aplicación de una guía de entrevista semiestructurada, y un breve 

registro de observación.  



 

 

 

Dentro de lo obtenido en las localidades se encuentran algunos elementos que 

integran las expresiones culturales tales como las parteras, artesanías, lenguas originarias, 

rituales, cultura, tradiciones, danzas, medicina tradicional y alimentación. Dentro de las 

propuestas para rescatar el pensamiento de sus antepasados y lo que ellos hicieron se 

encuentran: certificar a las parteras para que tengan su espacio en hospitales, red de 

hablantes de lengua materna, integrar nuevos ceremoniales, educación intercultural y 

promover ferias artesanales, lo anterior, con el propósito de preservar y proteger las 

memorias bioculturales. 
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Calidad de sueño en jóvenes universitarias durante el confinamiento por pandemia de 

covid-19 

Linda Isis García Estrada, Libia Yanelli Yanez Peñuñuri 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La pandemia por COVID-19 y el confinamiento trajo consigo cambios drásticos en el 

individuo, en la salud mental y calidad de sueño en jóvenes universitarias.  

El objetivo de este estudio fue describir la calidad de sueño jóvenes universitarias 

durante el confinamiento por pandemia por COVID-19. Se realizó un estudio transversal de 

tipo descriptivo a 100 mujeres universitarias entre 18-29 años.  

Se aplicó el índice de calidad de sueño de Pittsburgh para medir calidad de sueño 

adaptado a población mexicana. Se encontró que el 15% de las participantes presentaron 

severas dificultades de calidad de sueño, 22% de ellas refirieron severas dificultades en 

latencia de sueño y el 28% en duración de sueño. Además, el 37% de las mujeres mencionó 

frecuentemente despertarse por las noches y el 23% tener frecuentemente problemas de 

insomnio durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19.  

El aumento de las dificultades de calidad de sueño en jóvenes universitarias puede 

verse alterado debido al desbalance en las rutinas durante el confinamiento y puede impactar 

en baja calidad de sueño e insomnio. Por lo tanto, se recomienda considerar los hallazgos del 

presente estudio para realizar programas de promoción de calidad de sueño en mujeres 

universitarias. 
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La prueba electrónica y ciber-violencia sexual: Un nuevo desafío para el sistema de 

justicia penal 

Federico González Barrera 

Universidad Carlos III de Madrid, Adelaide Law School 

Resumen 

La presente investigación parte del incremento de la ciber-violencia sexual cometida contra 

mujeres a raíz de la pandemia del COVID-19. Debido a esta situación se parte de un estudio 

bifocal y comparado basado en el estudio de la prueba electrónica como elemento 

fundamental para garantizar una eventual sentencia condenatoria, pero, al mismo tiempo, se 

tiene en consideración la perspectiva de la ciber-víctima a lo largo de todo el estudio 

doctoral.  

Algunos resultados son: el estudio de la regulación de la violencia cibersexual en 

España y Australia, de medios tecnológicos de investigación en la lucha contra la violencia 

sexual digital, de la prueba electrónica, así como de los intereses de las víctimas en el 

espacio digital. Algunas conclusiones prelimares son que: (i) la ciberviolencia sexual es una 

realidad en los contextos jurídicos español y australiano, (ii) la importancia de ampliar el 

ámbito de los ciberdelitos contra la libertad sexual, (iii) la modificación para introducir 

nuevas medidas de investigación electrónica, (iv) establecer una regulación concreta y 

adecuada de las pruebas electrónicas, así como garantizar la cooperación internacional entre 

las autoridades judiciales y policiales. Finalmente, se plantea la creación de una carta de 

derechos digitales. 
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La importancia de la lengua indígena en la educación 

Raquel Domínguez Lara 

Universidad OMI 

Resumen 

Investigación cotidiana sobre la educación indígena en distintos ámbitos educativos, 

metodología lingüística actividades de contexto, campo, instrumentos de valoración, 

resultados a favorecer. 
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Aplicación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en el Estado de 

Chiapas 

Alejandra Marlene Gómez Barrera 
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Resumen 

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se 

aplica a las personas que tienen entre doce y diecisiete años de edad que son investigados, 

procesados y sentenciados por la comisión de una conducta tipificada como delito. Este 

sistema tiene una serie de principios de los cuales resalta el principio de protección integral, 

el cual implica que todas las autoridades del Estado mexicano deben proteger, promover y 

garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA), en el caso específico 

de las personas adolescentes, son todas las autoridades que invirtiesen en el proceso quienes 

son garantes.  

Se realizó observación de 20 audiencias en el Juzgado en el periodo comprendido 

del 9 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022; y se revisaron 20 expediente judiciales. 

En el estado de Chiapas, existen dos Juzgados especializados en Justicia Penal 

para Adolescentes ubicados en los municipios de Berriozábal y Mazatán, durante la 

observación realizada en el Juzgado de Berriozábal, se observó que la Juez de Control y 

Ejecución realiza una serie de medidas encaminadas a garantizar la protección integral de 

los derechos de las personas menores de edad que comparecen a su jurisdicción, sean 

adolescentes (investigados, procesado o sentenciados por la comisión de un hecho delictivo) 

o niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito.  



 

 

 

Si durante la celebración de alguna audiencia se percata de que puede existir una 

vulneración de derechos, gira oficio a la procuraduría de protección de derechos de NNA del 

municipio en el que viva la persona, a efecto de que tome las acciones necesarias para 

realizar la restitución de sus derechos, solicitante además que el seguimiento de dichas 

acciones sea informado a la autoridad judicial.  

Palabras claves: justicia para adolescentes; restitución de derechos; protección integral 
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La enseñanza del derecho para educandos de la licenciatura en Criminología de la 



 

 

 

Facultad de Derecho de la UASLP 

Xochithl Guadalupe Rangel Romero 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Resumen 

Se presenta la experiencia en la enseñanza del derecho como asignatura que se imparte en la 

licenciatura en criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí (UASLP). El objetivo es abordar como se enseña el espacio de formación del 

derecho para jóvenes de criminología, con el interés de fijar un aprendizaje significativo, 

estableciendo para tal efecto un dialogo con los estudiantes. Como resultado se señalan las 

expresiones que el alumnado de la materia refiere, mismo que solidifica la forma de 

enseñanza para el caso específico. Y como conclusión se propone el replantear la forma de 

enseñanza del derecho en la Facultad de Derecho, especialmente para jóvenes criminólogos. 
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ABORDAJE FAMILIAR DE PERSONAS MAYORES CON DEMENCIA: 

EXPERIENCIAS Y PERCEPCIONES DESDE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

PSICOGERONTOLÓGICA 

Daniel Antonio Muñoz González 

Instituto Campechano 

Resumen 

El abordaje de las personas adultas mayores con trastorno demencia constituye un reto para 

las familias, esto debido, a la falta de información para llevar a cabo este tipo de atención 

especializada, y la escases de profesionales de la salud instruidos para facilitar un abordaje y 

orientación profesional en materia de salud mental durante la vejez. En este sentido, la 

práctica clínica psicogerontológica se establece hoy en día como un campo de estudio 

interdisciplinario, debido al conocimiento exhaustivo sobre las ciencias del envejecimiento y 

la psicología clínica, para la evaluación, detección, rehabilitación, orientación y promoción 

de la salud mental con personas mayores, familiares y cuidadores.  



 

 

 

Objetivo: Entender las experiencias y percepciones de los familiares que cuidan de personas 

adultas mayores diagnosticadas con demencia. De tal manera, que permita explorar, 

comprender e interpretar acerca del conocimiento sobre el adecuado abordaje, los riesgos de 

los cuidados del paciente y la toma de decisiones para el afrontamiento. Materiales y 

Métodos: se realizó un estudio cualitativo con orientación fenomenológica en una unidad de 

medicina integral, mediante el diseño y la aplicación de entrevistas semiestructuradas y 

observaciones a diez cuidadores que acudieron al servicio de Psicogerontología.  

Resultados: Los informantes manifestaron no tener la información necesaria para llevar a 

cabo el cuidado adecuado a sus familiares. Sin embargo, refieren la necesidad de contar con 

más profesionales e instituciones sociales para recibir información. En este sentido, perciben 

su calidad de vida como mala, ya que presentan los signos y síntomas del síndrome de 

cuidador. Conclusiones: La atención clínica psicogerontológica favorece la intervención 

eficaz en el abordaje del trastorno neurocognitivo mayor. 
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Resumen 

En este trabajo tiene como propósito aplicar la simulación para evaluar la productividad del 

Sistema Semiautomatizado de Acceso en una Institución de Educación Superior, por medio 

del estudio de tiempos se analizó cada factor y se interpretó dentro de un programa 

especializado de simulación, de lo anterior, el proyecto obtuvo una productividad del 

94.44%. 

Palabras claves: sistema semi-automatizado, estudio de tiempos, mecanismo, simulación. 
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Obstáculos por roles de género en el inicio y permanencia de estudios de nivel superior 

Marian Adara Hernández Estrada, Diana Karina Mantilla Gálvez 

Universidad de Sonora, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

El conjunto de obstáculos que enfrentan los estudiantes hace que cada caso sea distinto e 

irrepetible, las condiciones sociales, económicas, familiares, personales y barreras que les 

pone la institución desafortunadamente generan dificultades para el ingreso o permanencia 

de los estudios que cursan. 

Se llevó a cabo un estudio transversal de tipo descriptivo en 30 estudiantes de la licenciatura 

de relaciones internacionales con una media de edad de 23 años de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. La encuesta fue elaborada con el fin de analizar las 

situaciones que los estudiantes viven y conocer las dificultades por las que pasan al 

momento de cursar sus estudios universitarios y cómo la vulnerabilidad que los roles de 

género asignado y las cargas que conllevan pone a los alumnos en riesgo de deserción, la 

cual, consta de 46 preguntas con cinco categorías que abordan obstáculos de carácter 

familiar, económico, sociales, personales e institucionales. Se obtuvo confiabilidad 

aceptable. 

Con la información que proporcionaron los alumnos se observó que todos se sienten 

identificados con el género asignado al nacer basado en su género, también existe una gran 



 

 

 

diferencia entre la cantidad de alumnos matriculados en la carrera basado en su sexo, siendo 

una carrera en la que solo el 26.7% son hombres. En cuanto a los criterios institucionales 

que afectan a los estudiantes de manera igualitaria, puesto que las fallas del sistema no 

parecen tener privilegios con respecto al género. Finalmente podemos concluir que la salud 

mental de los estudiantes se ve afectada a causa de los roles de género, así como representan 

una gran carga que los desgasta física y mentalmente. 
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La formación humanista en ingenierías. Teorías implícitas y práctica pedagógica de los 

docentes del posgrado en ingeniería de la FES Aragó 

Patricia Pérez Pérez 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

Resumen 

La UNESCO señala en un documento del 2015 la necesidad de recuperar la formación 

humanista en educación superior, que permita formar a profesionistas que pueda atender no 

sólo las problemáticas de su campo de acción laboral, sino aquellas problemáticas sociales 

que no permiten el desarrollo de las sociedades.  

La presente ponencia es el avance teórico y la propuesta metodológica para abordar el objeto 

de estudio que es la formación humanista de los ingenieros, en el contexto del Posgrado en 

Ingeniería de la FES Aragón (UNAM), hay todo un fundamento teórico, curricular e incluso 



 

 

 

legal acerca de la formación humanista cómo objetivo de la educación superior, por lo 

menos en el caso de México; sin embargo, la teoría implícita y la práctica pedagógica de los 

docentes tienen una influencia directa en que este objetivo pueda concretarse, por lo que la 

investigación se enfoca al análisis de estas dos categorías. 

Palabras claves: Formación humanista, ingenierías, práctica pedagógica. 
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El Estudio del Cuerpo Polisémico:  Un puente entre las ciencias sociales y las ciencias 

de la salud 
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Resumen 

Este trabajo ha involucrado, por una parte, una revisión bibliográfica exhaustiva que nos 

permitiera construir un estado de la cuestión en torno a la corporalidad y la salud desde una 

mirada crítico-emancipadora. A ello hemos sumado criterios diametrales. Primero, una 

perspectiva interdisciplinaria que nos permita no sólo poner en diálogo los cuerpos teóricos 

producidos por distintas ciencias sociales sino también el trabajo de médicas y profesionales 

de la salud dedicadas a la intersección entre las dimensiones psico-sociales y físico-

fisiológicas en el estudio del cuerpo humano. Nos hemos servido también de la 

sistematización de las experiencias docentes de un grupo de capacitadoras en promoción de 

la salud emancipadora, y de su trabajo con equipos interdisciplinarios de pasantes y agentes 

dedicados a la salud comunitaria. 

        Este entramado teórico nos permite entender al cuerpo como un espacio polisémico 



 

 

 

único en su tipo, simultáneamente somático y cultural, que soporta la vida en toda su 

extensión semántica. Como medio de percepción, el cuerpo hace aparecer al mundo y al 

otro; como medio de acción por medio de las capacidades humanas, transforma al mundo y a 

sí mismo; como función, permite la incorporación de elementos materiales y simbólicos. 

Como territorio, el cuerpo resiste o cede ante el flujo del poder propio y ajeno sobre sí, 

inscribiéndose como enfermedad o dolor; como límite primigenio, permite la construcción 

de las identidades y espacios sociales; como frontera, se expande como puente pluriversal —

entre lo interno y lo externo, la otredad y la mismidad, el pasado y el futuro, y entre la 

finitud y la trascendencia—. Hemos tenido oportunidad de operacionalizar esta concepción 

polisémica del cuerpo por medio de talleres de promoción de la salud en los cuales se 

articulan saberes diversos —académicos y comunitarios— por medio de técnicas 

participativas como la autopatografía y la corpografía. 
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El estatus de la minoría palestina en Israel desde la perspectiva del derecho 

internacional 

Pedro Díaz Polanco 

Universidad Austral de Chile 

Los estudios asociados a las minorías nacionales han alcanzado gran relevancia en el plano 

internacional en función de la conjugación que existe entre identidad y derechos humanos. 

En ese contexto, y en virtud de una revisión bibliográfica y de un análisis etnográfico, es  

que se ha buscado comprender las condiciones en las que la minoría palestina -como 

objeto/colectivo de estudio- desarrollo su identidad. En ese contexto, se ha podido 

determinar que este colectivo es víctima del crímen de Apartheid, por lo que se generas las 

condiciones para perseguir la responsabilidad internacional de Israel, así como la 

autoridades políticas que han materializado estas dinámicas de discriminación 
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DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN EL ÁREA 
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Resumen 

El propósito de esta investigación es determinar la calidad de servicio en el área de 

mantenimiento vehicular de la empresa Chevrolet ubicada en la alcaldía de Tláhuac. Esta 

investigación (descriptiva transversal) es el resultado de un trabajo de campo, en donde se 

realizó un análisis de la información recolectada, a través de encuestas aplicadas a los 

clientes, mediante el modelo SERVQUAL, posteriormente, se comparan dichos aspectos 

encontrados y se determina la brecha existente entre percepciones y expectativas, 

determinando así la calidad de servicio. Los resultados muestran que la calidad de servicio 



 

 

 

es regular de acuerdo a la actitud de los clientes, destacando el factor de empatía. 

 Palabras claves: calidad de servicio, SERVQUAL, institución pública 
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Resumen 

INTRODUCCIÓN: La revisión de literatura sobre embarazo adolescente muestra que el 

núcleo de la familia puede verse afectado por un embarazo adolescente, dado que damnifica 

no sólo a quienes lo padecen directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Por lo anterior 

el propósito de esta investigación fue describir, comprender e interpretar los significados de 

las madres de la adolescente sobre el embarazo que acuden al CESSA 1 de la ciudad de 

Durango, Durango México;  por lo que el fenómeno se abordó  desde una metodología 

cualitativa; en esta ocasión haciendo énfasis en la importancia del significado que le 

atribuyen las madres y la adolescente al proceso de vivir su embarazo e interpretarlo como 

un proceso social que comparten esos significados.  

 

OBJETIVO: Comprender los significados de las madres de la adolescente respecto a su 

embarazo del CESSA 1 Durango, Durango; México.  

METODOLOGIA: estudio cualitativo, se aborda el fenómeno desde el Interaccionismo 

Simbólico, como referente teórico y como referente metodológico la Teoría Fundamentada 



 

 

 

en los Datos, la recolecta de datos se hizo por medio de la entrevista a profundidad, se 

utilizó el muestreo por conveniencia hasta llegar a la saturación teórica, para el análisis y 

construcción de teoría se apoyó en el método de comparación constante. Se contó con la 

participación de cinco madres de las adolescentes embarazadas.  

RESULTADOS: Surgieron dos categorías: no al aborto desde el significado de la mamá de 

la adolescente embarazada, percepción de la mamá respecto a otras adolescentes 

embarazadas, dan estructura a la teoría sustantiva: Significados del familiar significativo y la 

adolescente respecto a su embarazo.  

CONCLUSIONES: La teoría sustantiva que surge de esta investigación es un punto de 

partida para planear, diseñar y ejecutar acciones estratégicas y programas enfocados a este 

grupo vulnerable incluyendo a la familia.  
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Resumen 

Existe una relación entre el amor romántico y diferentes problemas emocionales y del 

comportamiento, pero también una carencia de estudios que permitan un análisis de las 

propiedades psicométricas de estas escalas que miden este constructo. Es por esto que esta 

investigación a través de una revisión sistemática de literatura, busca describir los 

fundamentos y alcances de las principales escalas que miden el amor romántico, exponiendo 

las principales teorías y constructos en que se basan las escalas y evidenciando las 

condiciones de validez interna y externa de las mismas.   



 

 

 

En general, los 49 artículos elegidos para el análisis final evidenciaron una prevalencia de 

estudios basados en la teoría del amor de Lee (1973) y Sternberg (1986), y la presencia de 

mayor cantidad de características de validez interna que externa. Estos resultados permiten 

sugerir que a pesar del creciente interés por validar escalas que miden el amor romántico, 

son necesarios más parámetros de validez externa, que aporten a la generalización de los 

resultados de medición del amor romántico. 

Palabras claves: Amor romántico, validez interna, validez externa. 
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Participación Social y empoderamiento en los habitantes de Etchohuaquila, Son. 

Felipe de Jesús Tejeda Contreras, Oscar Eduardo Escalante Millanes, José Alfonso Zazueta 

Esquer. 

Universidad de Sonora 

La presente investigación nace a raíz de la aplicación del diagnóstico de necesidades en 

Etchohuaquila, anexada a la comisaría de Fundición perteneciente al municipio de Navojoa. 

Las áreas de oportunidad para trabajar son: La deserción escolar, las adicciones y el uso de 

la tecnología como apoyo para las actividades escolares para evitar la desmotivación 

académica y por ende la deserción de las instituciones. Se debe lograr la concienciación de 

la comunidad sobre el consumo de drogas y la desmotivación escolar restableciendo las 

capacitaciones en el centro comunitario y por medio de charlas o desarrollo personal. Por 

otra parte, se establece que es importante que los habitantes de la comunidad tengan una 

formación en alguna disciplina en específico para combatir el desempleo y la insuficiencia 



 

 

 

educativa. 

En el transcurso de las intervenciones se aplicaron tres instrumentos en los talleres  

de "Inglés básico para la vida diaria", "Motivación escolar" y "Drogadicción". Los  

cuales arrojaron los siguientes resultados: 

1.1 Inglés básico para la vida diaria.  

Se aplicó un total de 16 pruebas a los estudiantes de la Telesecundaria 246, las  

cuales estaban conformadas por 9 reactivos en las que había ejercicios de completar frases, 

unir columnas, ordenar palabras y números, etc. Los resultados  

obtenidos en la implementación fue de doce alumnos con una puntuación de 100%  

en el test, un saldo de tres estudiantes con una aprobación de 80% y solo un niño  

con un puntaje de 70% en el examen diagnóstico. 

1.2 Desmotivación Escolar.  

Para este taller, se pidió la colaboración de 15 alumnos de nivel básico de la  

comunidad, para participar en la actividad "Rueda de la vida escolar" la cual  

consistió en medir el nivel de satisfacción de los estudiantes con la escuela.  

Conceptos como el amor, salud, amigos, relación con los maestros, familia, etc.  

Formaron parte del instrumento de medición. Un total de 13 alumnos manifestó estar  

totalmente satisfecho con su vida poniendo una calificación de 10 en general,  

mientras que dos estudiantes declararon su disgusto hacia la escuela calificando su  



 

 

 

vida en la escuela con un 5. 

Posterior a analizar los resultados arrojados de los instrumentos aplicados a los  

sujetos del proyecto de Práctica Educativa IV denominado “Empoderamiento y  

Participación Social” se puede mencionar que la intervención que fue llevada a cabo  

en los meses de octubre y noviembre del presente en el Centro Comunitario de  

Etchohuaquila tuvó desde un inicio excelente aceptación por parte de los habitantes  

del lugar, dando un recibimiento caluroso, donde manifestaron su agradecimiento  

por tomarlos en cuenta y planear actividades con la finalidad de favorecer a los  

mismos. 
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Estudio empírico sobre el ciberacoso y sexting en estudiantes de medio superior 

durante el confinamiento por COVID -19 en Tlaxcala. 

Dr. Moïse Lindor 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Resumen 

Con la pandemia del Covid 19, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) y las redes sociales se ha convertido en una necesidad en el contexto 

educativo para concretizar los objetivos y procesos de enseñanza-aprendizaje y perpetuar las 

relaciones de compañerismo entre estudiantes de manera virtual. No obstante, la falta de 

responsabilidad tecnológica y principios éticos ha sido una constante preocupación y 

discusión abordada desde diversas áreas de conocimiento, espacios familiares y organismos 

autónomos en materia de derechos humanos a causa de varios actos de ciberacoso y sexting 

en estudiantes de nivel medio superior, ubicados en seis municipios pertenecientes al estado 

de Tlaxcala durante el periodo 2020-2022. Este artículo describe las causas y efectos del 

ciberacoso y el sexting sobre el rendimiento escolar de las víctimas. Así mismo, se tomó 

como unidad de análisis a 300 estudiantes de medio superior a razón de 50 participantes por 

municipio. La metodología empleada se orientó desde el enfoque mixto, con alcance 

descriptivo-exploratorio y transversal donde se utilizó una encuesta telefónica para 

recolectar los datos. Dentro de los hallazgos del estudio se encontró que la mayoría de las 

víctimas (74%) afirman haber sufrido ansiedad y episodios depresivos típicos que han 

percutido en su rendimiento escolar. Otros no denuncian los delitos por la falta de 

comunicación y los lazos afectivos inadecuados con sus padres o cuidados. 
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Vivencias y experiencias bioculturales de los pueblos originarios de Palenque, Chiapas 
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Resumen 

Palenque forma parte del Estado de Chiapas y cuenta con una diversidad de pueblos 

originarios en su interior. Es una zona de selva tropical alta donde abundan cascadas y ríos y 

en donde aún se conserva parte de la diversidad de flora y fauna que ha caracterizado por 

varios años a la región. La esencia de la memoria biocultural reside en los conocimientos 

tradicionales en relación de y con la naturaleza, contemplando el medio natural y social en 

un determinado tiempo y espacio. El conocimiento biocultural se transmite de diferentes 

maneras debido a las particularidades de cada lugar y pueblo, para lo cual, el objetivo de esta 

investigación reside en: Explicar por qué es necesario preservar y proteger las memorias 

bioculturales de los pueblos originarios de Palenque, Chiapas.  

El presente trabajo contiene parte de las actividades realizadas durante el trabajo 

de campo con habitantes de la Cascada, Betania, Chamizal y Roberto Barrios, mediante la 

utilización de la metodología cualitativa y la aplicación del método fenomenológico, con el 

propósito de conocer las experiencias individuales y colectivas respecto a la memoria 

biocultural de dichos pueblos. Así mismo, se logró la realización de un taller con habitantes 

de las comunidades, la aplicación de una guía de entrevista semiestructurada, y un breve 

registro de observación.  

 



 

 

 

Dentro de lo obtenido en las localidades se encuentran algunos elementos que 

integran las expresiones culturales tales como las parteras, artesanías, lenguas originarias, 

rituales, cultura, tradiciones, danzas, medicina tradicional y alimentación. Dentro de las 

propuestas para rescatar el pensamiento de sus antepasados y lo que ellos hicieron se 

encuentran: certificar a las parteras para que tengan su espacio en hospitales, red de 

hablantes de lengua materna, integrar nuevos ceremoniales, educación intercultural y 

promover ferias artesanales, lo anterior, con el propósito de preservar y proteger las 

memorias bioculturales. 
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Resumen 

La violencia, incluyendo sus variantes, como el acoso escolar. En educación secundaria el 

acoso se da con mayor grado de intensidad y violencia, el cual puede ir desde el tipo verbal, 

donde el acosador busca intimidar a su víctima por medio de palabras hasta la agresión 

física, donde el acoso sube de nivel, pasando de solo ser insultos por medio de palabras a 

hacer uso de la fuerza física, pudiendo traer consigo consecuencias graves, es por ello que 

esta investigación se centró en analizar tres programas implementados en las escuelas 

secundarias públicas de Caborca, Sonora, México, durante el período 2014- 2020.  

Los programas analizados fueron: Programa Mi escuela libre de violencia, 

Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), y Programa Nacional de 

Convivencia Escolar (PNCE), los cuales pretendían buscar y compartir técnicas o estrategias 

para prevenir la violencia escolar entre pares y así poder convivir de manera armoniosa y 

pacífica. 

El trabajo es descriptivo, documental, no experimental, se realizó una revisión 

sistemática a través de 7 fases, y se diseñó un formato con la escala de valoración utilizada 

para la revisión y análisis de cada uno de los programas, con las dimensiones: Diseño 

curricular del programa, Operación escolar del programa y Resultados del programa. 

Se encontró que el PNCE mostró una mejor valoración y mayores cambios 

positivos en su implementación, y finalmente entre otras cosas, se concluye que la falta de 

un programa y acciones continuas en las escuelas, que no solo sea por tres o seis años que 



 

 

 

duran los gobiernos federales y locales, así como la falta de compromiso y unidad entre las 

diferentes figuras educativas en pro de la seguridad física, mental y emocional de nuestros 

niños, niñas y adolescentes.    
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Con esta ponencia- taller se busca que los participantes identifiquen las diferentes formas 

de discriminación, asimismo puedan concientizar sobre las consecuencias que la 

discriminación provoca en la sociedad. Al identificar e interiorizar estas problemáticas 

estructurales existentes en la sociedad se podrá contribuir a erradicar este tipo de violencia. 
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Resumen 

El lavado de dinero, representa una amenaza global para la sociedad y los 

Estados, ya que, impacta en la seguridad pública y en la economía de los mismos, puesto 

que son recursos (cualquier tipo de activos) que provienen de actividades ilícitas como: trata 

de personas, tráfico de: armas, de órganos, o de drogas, secuestro, extorsión, corrupción, 

etc.; que pueden ser destinados al terrorismo entre otras acciones; y que han permeado a los 

mercados financieros y comerciales. 

Analizar cómo llevar a cabo la restricción significativa del uso de efectivo en 

México, para obtener resultados eficaces en el combate al lavado de dinero y evitar que el 

dinero sucio se reincorpore a la economía nacional. 

El presente trabajo de investigación, consiste en una revisión dogmática y 

doctrinal, de carácter normativo, en el que se realiza un análisis crítico. 

Resultados: El Instituto Global Financial Integrity, estimó que en México se blanquean entre 

18,000 millones de dólares a 44,000 millones de dólares al año. La Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, restringe el 

uso de efectivo y de metales preciosos para el pago de determinadas operaciones e impone 

medidas a los particulares y al sector bancario, que permiten a las autoridades la 

identificación de aquellos que participan o intervienen en actividades vulnerables. 



 

 

 

La restricción del uso efectivo constituye una medida efectiva en México, para 

combatir el lavado de dinero, aunada a la eficiencia en el intercambio y manejo de la 

información, para en su caso identificar operaciones que se encuentren vinculadas a delitos 

previos. Así como, proteger los datos personales y liberar de pagos a los usuarios de las 

instituciones financieras por el uso de cuentas de débito. 

Palabras claves: Lavado Dinero Efectivo 
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Evidencias de validez interna y externa de la escala Being in love - BIL 

Julian David Lara Dueñas, Yeimy Paola Tobar Muñoz y Juan Francisco Muñoz Olano 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

El presente proyecto tuvo por objetivo describir las evidencias convergentes de la 

escala “Estar Enamorado” (por sus siglas en inglés – BIL), creada por Fisher (2004). Este 

es un cuestionario empleado originalmente para entrevistar a personas enamoradas y 

evaluar su concomitante actividad cerebral relacionada, algo que ha permitido comprobar 

importantes aspectos evolutivos del amor romántico.  

La muestra fue estratificada, de n =591, con participantes entre los 18 y 35 años 

de edad, un intervalo de edad relevante para problemas emocionales y conductuales 

relacionados con el amor. La gran mayoría informaron haber estado enamorados (99%). 

Como principales resultados, primero se encontró una correlación moderada y significativa 

entre las puntuaciones en BIL y en la Escala Triangular del Amor (STLS) (r Pearson = ,465; 

p &lt; ,0001); segundo, se encontraron muy buenos índices de confiabilidad (v.g., Alfa 

Cronbach total = ,83); tercero, estuvieron presentes índices de ajuste de un análisis factorial 

que probó la existencia de tres componentes principales acordes con el modelo teórico 

propuesto y las convergencias con STLS; y cuarto, el tiempo de la relación amorosa vivida y 

la satisfacción con la misma, se evidenciaron como variables asociadas de forma importante 

con las medidas de BIL. 

Finalmente, se concluyó BIL cuenta con características de validez psicométrica 

importantes y de potencial utilidad en la investigación y la psicología en general. 



 

 

 

Palabras claves: Amor romántico, validez interna y externa, medición, rasgos latentes. 
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Evaluación sobre uso y consumo digital en estudiantes universitarios basado en la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) 2020 .  

Leonardo Antonio Bracamonte Aguirre 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Introducción: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) determinan nuevas formas de 

trabajo, aprendizaje, participación y entretenimiento. Se reconoce el surgimiento de una 

nueva economía basada en la información digital y de un nuevo paradigma: la Sociedad de 

la Información y el Conocimiento. 

Método: 

El presente estudio se realiza en base a los elementos que nos presenta la Encuesta 

Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH, 2020). 

El diseño de la muestra para la ENDUTIH 2020 se caracteriza por ser probabilístico; 

en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a toda la población. 

A la vez, el diseño es trietápico, estratificado y por conglomerados, donde la unidad última 

de selección es la persona que al momento de la entrevista tenga seis años cumplidos o más 

de edad. 

Resultados: 



 

 

 

La muestra de interés para el presente estudio es la de los jóvenes en edad 

universitaria que sería entre 18-29 años, la tabla 1 nos dice que son un total de 11,137, de los 

cuales el 48.87% se refiere a hombres y el 51.13% son mujeres. 

Observamos que, de 11,737 participantes, un total de 3583 refieren al nivel de 

universitarios (Licenciatura, Ingeniería) que es el grupo que nos interesa analizar. 

En la tabla referente al estrato económico, esta nos arroja los siguientes resultados:1= 

Nivel Bajo con un 6,47%, 2= Medio bajo45.22, 3=Medio alto 30.61% 4=Alto con un 

17.69% .Nos damos cuenta que el estrato más representativo de estudiantes universitarios es 

el que refiere a jóvenes d La siguiente grafica de pastel nos indica que la mayoría que es 

52.63% si utiliza alguna aplicación para fotografía y video e estrato Medio bajo. 

Conclusiones: 

Podemos observar que el grupo conformado por el nivel socioeconómico Medio alto 

(grupo 2) es el que mayor uso de la tecnología (celular smartphone) refiere, por lo tanto, 

aclarando que son jóvenes en etapa de estudios universitarios (licenciatura o ingeniería), y 

son los que más acceso y uso hacen de diferentes aplicaciones vía internet, donde la mayoría 

son mujeres que habitan en la zona urbana. 
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Miedo al contagio de Covid-19 y su relación con Estrés Postraumático en adolescentes 

y adultos 

Flor Guadalupe Díaz Trigueras 

Universidad de Sonora 

Resumen 

El objetivo del presente estudio fue encontrar la relación existente entre el miedo al contagio 

de Covid-19 y el estrés postraumático en adolescentes y adultos. El diseño de estudio fue 

descriptivo de tipo correlacional. Participaron 145 personas (104 mujeres, 41 hombres). Se 

aplicó un cuestionario, considerando el instrumento Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático (EGS-F) versión clínica, y el instrumento Fear of 

COVID-19 Scale (FCV-19S) en español para conocer si algunas personas presentan 

síntomas de estrés postraumático a causa del miedo al contagio de Covid-19 durante la 

pandemia. 

Los resultados del estudio muestran que los participantes tienen familiares o 

conocidos que hayan dado positivo a Covid-19, y también se muestran resultados donde la 

mayoría de los participantes (77.9%) tuvieron familiares o conocidos que fallecieron durante 

la pandemia, siendo el Covid-19 la principal causa del fallecimiento. A partir de los 

resultados obtenidos se concluye que, la mayoría de los participantes (62.8%) consideran 

que la situación actual de la pandemia de Covid-19 ha generado mayor estrés a comparación 

con el inicio de la pandemia debido al fallecimiento de sus familiares y conocidos, lo cual es 

ocasionado por el miedo y la angustia ante dicha crisis. Se recomienda realizar programas de 

intervención terapéutica y promoción para habilidades emocionales para mejorar la salud 



 

 

 

mental de los individuos. 

Palabras claves: Miedo, Covid-19, Estres Postraumático. 

Referencias 

Aguilar, I., L. (2021). Diferencias entre miedo y fobia. La Mente es Maravillosa. 

Ávila de Tomás, J. (2020). ¿Qué es una pandemia? Definición y fases. Coronapedia. 

[versión electrónica]. Madrid. Coronapedia Inc., https://www.coronapedia.org/base-

conocimiento/que-es-una-pandemia-definicion-y-fases/ 

Barnhill, J. W. (2020). Crisis de angustia y trastorno de angustia. Manual MSD Versión para 

público general. 

Botero, G. C. (2005). Efectividad de una intervención cognitivo-conductual para el trastorno 

por estrés postraumático en excombatientes colombianos (tesis de pregrado). 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Castelló. (2020). ¿Qué es la hafefobia? El nuevo miedo provocado por el covid. El 

Periódico.  

Caycho-Rodríguez, T., Vilca, L.W., Cervigni, M., Gallegos, M., Martino, P., Portillo, N.,… 

Burgos Videla, C. (2020). Fear of COVID-19 scale: Validity, reliability and factorial 

invariance in Argentina’s general population. Death Studies. doi: 

10.1080/07481187.2020.1836071 

Centro Nacional de Información del Cáncer. (2021). ¿Qué es la angustia?. 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. (2021). Clasificaciones y 

definiciones de las variantes del SARS-CoV-2.  



 

 

 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. (2021). Información importante 

acerca de las variantes.  

Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Holgado-Tello, f. p., y Muñoz J. M. 

(2016). Escala de Gravedad de Síntomas Revisada (EGS-R) del Trastorno de Estrés 

Postraumático según el DSM-5: propiedades psicométricas. Terapia Psicológica, 

34(2). doi: 10.4067/S0718-48082016000200004 

Felipe IV (2020). Miedo. Real Academia Española [versión electrónica]. Madrid, 

https://dle.rae.es/miedo 

Felipe IV (2021). Pandemia. Real Academia Española [versión electrónica]. Madrid, 

https://dle.rae.es/pandemia 

Gallardo, P. I. (2021). Estrés. Unidad Editorial Revistas, S. L.U.  

Hospitales Ángeles. (2021) En Hospitales Ángeles estamos trabajando constantemente para 

brindar a nuestros pacientes información actualizada sobre COVID-19.  

Howard, J. (2020). ¿Qué es una pandemia?. Cable News Network.  

Huarcaya., V., J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-

19. Revista peruana de medicina experimental y salud pública, (37)327-334. doi: 

10.17843/rpmesp.2020.372.5419 

Maguiña, V. C., Gastelo, A. R., & Tequen, B. A. (2020). El nuevo Coronavirus y la 

pandemia del Covid-19. Revista Médica Herediana, 31(2), 125-131. doi: 

10.20453/rmh.v31i2.3776 

Medina, M. I. E., Borges, G. G., Lara, C., Ramos, L. L., Zambrano, J., Fleiz, B. C. (2005). 



 

 

 

Prevalencia de sucesos violentos y de trastorno de estrés postraumático en la 

población mexicana. Salud Pública de México, 47 (1), Cuernavaca, México.  

Organización Mundial de la Salud. (2020). Información básica sobre la Covid-19.  

Orsi, A. (s.f.). Miedo. De Significados [versión electrónica]. 

https://designificados.com/miedo/ 

Peña, B. (2019). Estrés: características y síntomas clínicos. Muy Salud.  

Pérez, P. J., Merino, M. (2012). Definición de miedo. Definición.de [versión electrónica]. 

https://definicion.de/miedo/ 

Ramírez, A. L. R. (2019). Trastorno de ciberidentidad disociativo. ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE ALTERNATIVAS EN PSICOLOGÍA, Saltillo, Coahuila. 

Robson, D. (2020). Coronavirus: cómo el miedo a la enfermedad covid-19 está cambiando 

nuestra psicología. BBC Mundo.  

Ruíz, C. M. R, Camacho, R. A., Zamorano, A. M. R. (2017, 5 de septiembre). Tipos de 

estrés. Características personales implicadas y técnicas basadas en su control. Revista 

Electrónica de Portales Médicos.  

Secretaria de Salud de Coahuila. (s.f.). Qué es el COVID-19.  

Trigo, A. A. (25 de enero del 2021). Hafefobia, el miedo irracional a ser tocado que aflora 

ante la covid-19. Los Tiempos. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Análisis del impacto del teletrabajo en los empleados, caso de estudio empresa grupo 

nacional provincia 

Karina Lorena Arteaga Pérez y Arturo González Torres 

Tecnológico Nacional de México y Universidad de la República Mexicana 

Universidad de Sonora URN 

Resumen 

Esta investigación pretende determinar el impacto generado por la implantación del 

teletrabajo en los empleados de la empresa Grupo Nacional Provincial. Para la ejecución de 

este estudio se empleó una metodología cuantitativa y cualitativa, debido a las 

especificaciones del campo a investigar; además se tomó en cuenta los aspectos referentes a 

una investigación mixta, de tipo descriptivo y explicativo, usando como instrumento de 

recolección la encuesta con preguntas cerradas y abiertas. Como resultado de esta 

examinación, se obtuvieron resultados positivos en los empleados de la empresa. 

Palabras claves: TELETRABAJO, ANÁLISIS, IMPACTO 
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Evaluación de un programa de rehabilitación de memoria de trabajo en infantes con 

trastorno específico de lenguaje 

Maribel Lemas Celaya 
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Resumen 

El objetivo de este presente trabajo fue diseñar y evaluar un programa de rehabilitación en 

donde se incrementó la memoria de trabajo (se define por Muñoz y Tirapu (2005) como un 

sistema que mantiene y manipula la información de manera temporal, por lo que interviene 

en importantes procesos cognitivos) por medio de actividades, específicamente los 

componentes del bucle fonológico y agenda viso espacial, en donde se aplicó a infantes que 

presenten el trastorno especifico de lenguaje (TEL), para así lograr ver una mejoría en el 

lenguaje expresivo y receptivo.  

El total de participantes fueron 4 infantes los cuales dos son del sexo masculino y 

dos del sexo femenino, quienes estuvieron dentro de un rango de edad de entre 3 y 7 años. 

Los participantes presentaron el Trastorno Específico de Lenguaje y acuden a la Clínica de 

Aprendizaje Caborca, en Caborca, Sonora, México. El análisis de los datos se realizó a partir 

de una evaluación cuantitativa y cualitativa de post test, en el cual se decidió llevar a cabo 

una línea base para la evaluación de los resultados. Los resultados del programa fueron 

evaluados a partir de una lista de cotejo para analizar el proceso de las sesiones y con la 

aplicación del post-test se evaluó el impacto del programa. Se cumplieron los objetivos del 

programa, ya que en la evaluación del proceso los participantes demostraron adquirir una 

mejor conceptualización de las instrucciones de las actividades, los cuales fueron superando 



 

 

 

las metas sesión tras sesión, el cual expone que existió una mejoría en el lenguaje. Teniendo 

como hallazgos de este estudio que existe una relación entre la memoria de trabajo y el 

trastorno especifico de lenguaje y que es importante implementar la memoria de trabajo para 

métodos de intervención a nivel educativo o clínico en niños que presenten este trastorno.  

Palabras claves: Lenguaje, memoria, rehabilitación. 
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Índice de severidad de adicción en una muestra de adultos jóvenes usuarios de cristal 

de Hermosillo, Sonora, México 

Fara Gisela Arreola Romero 

Universidad de Sonora 

Resumen 

El abuso de metanfetamina, mejor conocida como cristal, es uno de los principales 

problemas de salud púbica en Sonora, México y el mundo. A pesar de su uso masivo y de 

sus potenciales efectos negativos, no se cuenta con una evaluación que describa las 

principales áreas afectadas en la vida de los usuarios de Hermosillo, Sonora. El objetivo de 

este trabajo fue realizar una evaluación sobre la severidad de la adicción al cristal en adultos 

jóvenes que iniciaban tratamiento en diferentes establecimientos de rehabilitación no 

gubernamentales.  

Se llevó a cabo un estudio transversal descriptivo con una muestra de 103 

usuarios de cristal (UC) de 27 años en quienes se evaluó el deterioro en las áreas médica, 

familiar, legal, empleo y salud mental. Sobre el patrón de uso los UC reportaron consumo de 

1 gramo diario durante 7 años. Las áreas con mayor deterioro fueron empleo seguida de 

familiar y salud mental. La mayoría de los participantes reportó antecedentes de consumo de 

drogas en la familia lo cual se relacionó con experiencias de abuso físico y emocional y con 

mayor presencia de ideación e intento de suicidio, comportamiento violento, tristeza y 

dificulta para concentrarse. Los hallazgos de este estudio sugieren que los antecedentes de 

consumo de drogas en la familia pueden influir en las dificultades para establecer relaciones 

interpersonales adecuadas lo cual pudiera estar relacionado con la incapacidad de buscar y 



 

 

 

conservar un empleo remunerado y con la presencia de síntomas emocionales. 
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El rol del maestro en la dirección del proceso formativo universitario desde la 
perspectiva de la escuela histórico-cultural 
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Resumen 

De manera general se conoce a la figura del maestro como de una de las más importantes a 

lo largo del desarrollo de la humanidad y es visto por la sociedad como algo indispensable 

para la formación de las nuevas generaciones. Eso lo obliga a tener desarrolladas 

determinadas competencias pedagógico-profesionales y valores ético-profesionales que lo 

distinguen como ente social, ya que se encarga de ejercer el magisterio de manera formal e 

institucionalizada.  

A lo largo de la historia esta figura ha evolucionado hasta convertirse en un 

profesional imprescindible en la sociedad que pone sus exigencias para que sea el ejemplo 

que se quiere para cumplir con el fin de la educación que es la formación integral de la 

personalidad. Sobre esta base el trabajo tiene el siguiente problema científico ¿Cómo 

concibe la Escuela Histórico – cultural?, precisamente porque esta concepción tanto de 

aprendizaje como de educación, otorga al maestro un rol profesional signado por funciones, 

tareas, cualidades y competencias profesionales distintivas con respecto a otro profesional de 

la sociedad. Es así que se tiene por objetivo valorar cómo concibe la Escuela Histórico – 

cultural la figura del maestro en el proceso formativo de los estudiantes universitarios.  

La solución del problema y el cumplimiento del objetivo fueron posible mediante 

la metodología de investigación que tuvo su punto de partida en la sistematización teórica 



 

 

 

realizada para obtener los principales referentes teóricos-metodológicos que sustentan el 

trabajo directivo del maestro en la educación superior y ofrecer orientaciones 

psicopedagógicas al respecto del proceso formativo con estudiantes universitarios.   

Se utilizan las experiencias pedagógicas de los autores del trabajo como maestros 

universitarios de Pedagogía por más de 35 años en la formación de licenciados, másteres, 

especialistas y doctores en ciencias pedagógicas y de la educación.  

Palabras claves: Maestro. Proceso formativo. Universidad. Escuela histórico-cultural 
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Algunas actividades para desarrollar la motivación hacia el estudio en la asignatura 

español en la Secundaria Básica 

Andrea Fabiola Lizárraga Sánchez, Marlen Mendez Solorio, Angel Arturo Montaño Chaira, 

Mariana Reyna Pérez  
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Resumen 

La motivación cognoscitiva es un proceso psicológico que determina la manera de enfrentar 

y realizar las actividades de estudio orientado e independiente, tareas educativas y entender 

la evaluación que contribuye a que el alumno participe en ellas, de una manera más o menos 

activa, bajo una visión integral atractiva para él, de modo que dedique y distribuya su 

esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el logro de un aprendizaje de calidad o 

meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un contexto del que trata de extraer y 

utilizar la información que le permita ser eficaz.  

Es frecuente encontrarse con la queja de muchos maestros y maestras de que sus 

alumnos no tienen interés por aprender, que no se esfuerzan ni parecen mostrar interés por lo 

que la escuela les ofrece en materia de enseñanza y aprendizaje.  

La cuestión es saber qué hay en el contexto inmediato o remoto, que define el 

significado de la actividad escolar para el alumno, que resulte motivante para algunos o para 

un alumno en determinados momentos y desmotivante para otros, y por qué. Ello lleva a 

plantearse el siguiente problema científico ¿Cómo contribuir a desarrollar la motivación 

hacia el estudio en la asignatura Español en la Secundaria Básica en Caborca? Y se tiene 

como objetivo elaborar algunas actividades para desarrollar la motivación hacia el estudio en 



 

 

 

la asignatura Español en la Secundaria Básica de Caborca. La metodología seguida partió de 

una sistematización teórica con literatura especializada en la temática abordada, encuesta 

aplicada a estudiantes y entrevista a la maestra de Español de la Secundaria “Héroes de 

Caborca”. Estas actividades se implementan como resultado de un proyecto educativo de 

aprendizaje en la Secundaria General “Héroes de Caborca”. 
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Resumen 

La temática que aborda esta investigación se centra en el Trastorno Espectro Autista, el 

estudio tiene un importante fundamento social ya que es uno de los desórdenes con mayor 

impacto en la sociedad. 

La investigación tiene como objetivo hacer una valoración sobre el 

comportamiento del trastorno espectro autista en México; comenzando el concepto, el 

escenario nacional educativo, y finalmente, las recomendaciones y estrategias para atender 

las necesidades de los niños y que esto conlleve a un éxito educativo. 

El término autismo fue utilizado por primera vez en el lenguaje de la psiquiatría 

por Eugenio Bleuler, en 1971, para describir pacientes con esquizofrenia que presenta 

retraimiento o desapego de la realidad, pérdida del sentido de la realidad y pensamiento 

esquizofrénico (Bleuler,1971). 

El Trastorno Espectro Autista es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel 

del neurodesarrollo que afecta la comunicación, interacción, comportamiento y aprendizaje 

de las personas. Tiene inicio en la infancia y permanece toda la vida. 

El escenario educativo nacional cuenta con actividades, recursos y métodos de 

aprendizaje para niños con necesidades diferentes, incluyendo a los niños con trastorno 



 

 

 

espectro autista. De acuerdo con la OMS (2016), 1 de cada 160 niños presenta esta 

condición, se estima que hay 5 veces más hombres que mujeres con autismo. La incidencia 

aumenta cada año aproximadamente un 17%, en México se considera 1 niño por cada 115. 

UNIR, (2021) recomienda el uso de distintas técnicas de intervención para mejorar sus 

capacidades a la hora de trabajar, como lo es: la comunicación, el contacto visual, 

reconocimiento y expresión de emociones, aprendizaje de hábitos y creación de rutinas. 

Lo anterior no significa que todas las actividades ni las estrategias pedagógicas 

van a ayudar por igual a los niños que padecen autismo. Sin embargo, son importantes en los 

procesos de enseñanza y programas de intervención personalizados.  
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Duelo complicado relacionado con ansiedad y depresión durante la pandemia de 

COVID-19 
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Resumen 

El objetivo de presentar este tema de investigación es explicar la relación entre duelo, 

ansiedad y depresión que se ha generado a lo largo de la pandemia de COVID-19 en 

personas adolescentes y adultos del estado de sonora. 

En este estudio participaron personas de entre 14 y 60 años de edad del estado de 

sonora, precisamente de los municipios de Caborca, Pitiquito, Magdalena, Hermosillo, Cd. 

Obregón y San Luis Rio Colorado. 

Se aplicaron distintos instrumentos para considerar las variables a estudiar tales 

como son: Inventario de depresión de Beck, Inventario de Ansiedad de Beck, así como 

también, Inventario de Duelo complicado. 

Se realizaron análisis de frecuencias, regresión lineal y correlación, correlación de 

Spearman, para comprobar la hipótesis y los objetivos planteados en este estudio. 

Los resultados arrojan una relación entre duelo, ansiedad y depresión, en 

específico en las mujeres del estado de Sonora. 

Es por eso que en el estudio se ha hecho énfasis en los estilos de crianza que las 

personas adultas han tenido y cómo ha afectado en su vida adulta para dichas repercusiones 

tanto en aspectos ansiosos como depresivos. 
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Resumen 

Cuando una persona tiene habilidades emocionales y las pone en un contexto determinado 

para resolver problemas específicos en su relación con los demás se dice que posee la 

competencia social suficiente para alcanzar sus metas y objetivos, sin perjuicio de sus 

semejantes.  

La escuela, uno de los ámbitos más relevantes para el desarrollo de dichas 

habilidades y para el desarrollo integral de la personalidad y, por lo tanto, para potenciar y 

enseñar las habilidades en cuestión mediante el proceso formativo. Por lo tanto, en este 

trabajo se da tratamiento al siguiente problema científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de 

habilidades emocionales en los estudiantes de la licenciatura en educación? Ya que es 

importante la promoción de estas habilidades emocionales en estudiantes universitarios que 

se deba a la integración social como base de su actuación profesional, por lo tanto, el trabajo 

tiene como objetivo elaborar algunas sugerencias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades emocionales en estudiantes de licenciatura de educación.  

En la realización de este trabajo se tuvo como metodología la realización de un 

estudio documental para logra una sistematización teórica a partir de las distintas 

bibliografías consultadas sobre el tema y también se aplicó una lista de chequeo y 

evaluación con la finalidad de escribir las habilidades emocionales e identificarlas 

más  predominantes en los estudiantes objeto de estudio al fin de considerar el desarrollo de 

la misma en ello, por lo tanto, se concluye que las habilidades emocionales son necesarias 

para tener relaciones interpersonales satisfactorias y un desempeño profesional optimo que 



 

 

 

es una de las finalidades de esta licenciatura. 

Palabras claves: Habilidades emocionales, estudiantes universitarios, investigación 

educativa. Proceso formativo. 
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Actividad epileptiforme y su relación en el desarrollo de los niños con TDAH 

Martínez López Luis Ángel y Gregorio García Aguilar. 
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Resumen 

El TDAH y la Epilepsia han estado relacionadas más de lo que uno puede pensar. Estas dos 

condiciones se llegan a presentar en niños en su desarrollo, el TDAH se observa con 

frecuencia en la epilepsia pediátrica.  El autor Pellock en su libro ‘’Pediatric epilepsy: 

diagnosis and therapy’’ sugirió que aproximadamente el 30% de los pacientes infantes 

epilépticos pueden tener TDAH, mientras que otros han sugerido que la prevalencia puede 

alcanzar hasta el 80%. 

Los investigadores han sugerido que las dos enfermedades tienen un enlace 

bidireccional, por lo que la asociación puede no ser sólo coincidente. Se ha demostrado en 

diversas investigaciones que el TDAH aumenta el riesgo de desarrollar epilepsia y 

viceversa. 

Las dos enfermedades tienen un vínculo bidireccional, por lo que la asociación 

puede no ser coincidente. Un punto discutible es si los síntomas concurrentes de TDAH y 

epilepsia representan un trastorno psiquiátrico comórbido o son efectos temporales de las 

descargas epilépticas, esto nos adentra a un debate constante en la comunidad científica, 

sobre si se pueden presentar los dos fenómenos al mismo tiempo o si uno es un 

síntoma/respuesta de la enfermedad o trastorno 

Se ha considerado razonable sugerir que varios factores que interactúan están 

incluidos en la comorbilidad del TDAH y la actividad epileptiforme. Socanski et al. (2013) 



 

 

 

afirmaron que la frecuencia de las convulsiones se asocia positivamente con un diagnóstico 

de TDAH y Berl et al. (2015) encontraron que la edad más temprana (edad de inicio) de las 

convulsiones también se ha encontrado asociada con el TDAH. El daño neuronal puede ser 

causado por las frecuentes convulsiones en un cerebro inmaduro. 

Palabras claves: TDAH, Epilepsia y Actividad epileptiforme.  
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La política educativa en la educación superior mexicana: actualidad y perspectivas. 

Dulce Alondra Silva Angeles. 
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Resumen 

La educación superior es un nivel educativo de incalculable valor profesional y social para la 

nación, ella forma al futuro profesionista encargado de mantener la sociedad y su desarrollo 

socioeconómico y cultural. Por eso, es interés del Estado mantener su constante 

perfeccionamiento.  

A la luz de la aparición de la Agenda 2030, las instituciones de educación superior 

han realizado reajustes en sus currículos de estudios para lograr no solo la formación de un 

profesionista preparado académicamente, sino, un ciudadano con los valores pertinentes que 

sea capaz de producir conocimientos, pero también, comportarse a tono con los modos de 

actuación que exige la sociedad y su carrera. De aquí que la política educativa de la nación 

con respecto a este nivel educativo es imprescindible.  

Acerca de eso versa esta investigación que tiene el siguiente problema científico 

¿Cuál es la actualidad y las perspectivas de la política educativa en la educación superior 

mexicana? Ya que se tiene por objetivo ofrecer una panorámica general del estado actual y 

perspectivo de la política educativa en la educación superior mexicana atendiendo a la 

gratuidad y obligatoriedad. De lo que se trata es analizar esta situación dada su importancia 

pedagógica, por eso, la metodología utilizada toma como base fundamental la realización de 

una sistematización teórica que valora la literatura científica actualizada sobre la temática en 

cuestión mediante análisis de documentos escolares, bases de datos entre otras. También se 



 

 

 

utilizó una entrevista a estudiantes universitarios acerca de la gratuidad y obligatoriedad de 

la educación superior en México. 

Palabras claves: Educación Superior; Política Educativa. Obligatoriedad. Gratuidad. 

Referencias 

Opinión propia y colectiva con la asesora: Dr.C. Zulema de la Caridad Matos Columbié. 

Dpto. Ciencias Sociales. URN – Caborca. Unison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

Influencia de los medios de comunicación en la formación de hábitos alimenticios de los 

adolescentes 

Úrsula Rodríguez Beltrán y Bercia Varinia Ruiz Villa 
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Resumen 

Los medios de comunicación desarrollan una función educativa importante, entre las que se 

destaca la formación de hábitos alimenticios mediante diferentes medios como lo es la 

televisión, el cine, las plataformas sociales, entre otros.  

Sin embrago no siempre los resultados son los que se quieren y necesitan para 

mantener la salud humana debido a la competencia y la desinformación para ganar en 

economía. Es por ello que en este trabajo se pretende abordar el problema científico “¿cómo 

logran que los medios de comunicación influyan en la formación de los hábitos alimenticios 

de los adolescentes?“, ya que la adolescencia es una edad en la que la motivación, el deseo 

de de vitalidad, la atención de la apariencia, la popularidad pasa precisamente por la 

formación que se tengan de esos hábitos alimenticios y por otro lado por sus propios 

desarrollo fisiológicos y psicológicos en el adolescente tienden a haber trastornos 

alimenticios por lo que se debe prestar especial atención por parte de la familia para evitar 

que los hábitos alimenticios afecten a la vida del adolescente. Es por ello que este trabajo 

tiene como objetivo elaborar algunas orientaciones pedagógicas para que los medios de 

comunicación influyan de manera positiva en los hábitos alimenticios de los adolescentes. 

   La metodología parte de una sistematización teórica a partir de la consulta 

bibliográfica en el tema y una encuesta que se le aplicó a los adolescentes de 1er semestre de 



 

 

 

preparatoria en Cobach Caborca. Se arroja como resultado fundamental las conclusiones y 

las propuestas de esas orientaciones pedagógicas de manera que se utilicen racionalmente 

los medios de comunicación en el cumplimiento de este importante objetivo educativo de la 

personalidad. 

Palabras claves: Adolescentes. Influencia educativa. Medios de comunicación. 
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Factores que interfieren en la deserción escolar a nivel bachillerato en Caborca 

Escobar Sandoval Carlos Alain, Méndez Luquez Nolan Antonio, Méndez Beltrán Sebastián 

y Zulema de la Caridad Matos Columbiè 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La deserción escolar es el abandono de estudios académicos de forma temporal o definitiva. 

Durante muchos años, esta situación fue desestimada y normalizada en México, se ignoraba 

el impacto que tendría en los sectores económico, cultural y hasta de salud. Entre las 

consecuencias sociales por la deserción escolar, se pueden suscitar: menor probabilidad de 

participar en actividades cívicas, vivir en gran medida de la beneficencia y asistencia 

pública, ganar menor sueldo y contribuir menos a la economía del país, baja productividad 

laboral y vulnerabilidad social. Sobre esta base se trajo el problema de investigación 

relacionado con ¿Cómo contribuirá la prevención de la deserción escolar en el bachillerato 

de Caborca? Cuya respuesta se da mediante el cumplimiento del objetivo: determinar los 

factores que influyen en la deserción escolar a nivel bachillerato en Caborca.  

La metodología empleada parte de una sistematización teórica mediante 

consultación a literatura especializada en la temática, análisis de documentos escolares, para 

asumir la postura teórica al respecto, también se aplicaron encuestas a estudiantes de 

bachillerato.  

De lo que trata este trabajo es de ofrecer el estado actual del objeto de 

investigación para terminar con la propuesta de los indicadores que están influyendo en la 

deserción escolar, entre los que parecen: económicos, académicos y personales y de esta 



 

 

 

manera caracterizar cada uno de ellos. 

Palabras claves: Deserción escolar, factores influyentes; bachillerato 
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Influencia de la ambientación escolar en el proceso pedagógico de los escolares 

primarios 

Zuleimy Joselin MAdrid Payan , Daniela Luque Medina , Elvia Guadalape Celaya Peralta 

Universidad de Sonora  

Resumen 

La importancia de los ambientes escolares, en el proceso pedagógico es una temática 

necesaria y novedosa a la vez que actual;  ellos permiten la construcción de relaciones con 

beneficio a la convivencia escolar, desde el punto de vista higiénico fisiológico contribuyen 

a lograr el equilibrio que necesita el estudiante que se encuentra en ese ambiente y repercute 

favorablemente en el rendimiento académico, la motivación por aprender y el equilibrio 

emocional.  

La educación básica necesita transformarse para cumplir con las expectativas de 

sociedad, que este día con día va haciendo cambios y por esta razón la educación debe de 

volverse de igual manera más compleja y por tanto se determinó como problema científico 

¿cómo influye la ambientación escolar en el proceso pedagógico de los escolares primarios? 

   El ambiente escolar debe de asegurarle a los niños un lugar seguro, con elementos 

esenciales, que propicien el desarrollo de habilidades de los mismos. Cuando se habla de 

ambientación ofrecer algunas mediciones para la influencia de la ambientación escolar en el 

proceso pedagógico de los escolares primarios, no solo se da referencia a la infraestructura 

física de la escuela o materiales de apoyo, para tener una mejor interacción con los alumnos 

en el proceso pedagógico, analizando lo que es un ambiente de aprendizaje, así como el rol 

que deben de asumir el educador  y los elementos que lo integran. Por ello se determinó 



 

 

 

como objetivo la elaboración de un sistema de acciones para mejorar el ambiente escolar en 

la escuela primaria Josefa Figueroa No. 1. Se realizó un estudio documental para lograr la 

sistematización teórica que presenta la investigación, se aplicó una observación pedagógica 

al aula de una escuela primaria y valorar el estado actual de su ambiente escolar.  A partir de 

ese análisis se proponen las acciones a emprender. 

Palabras claves: Ambiente escolar, docente, proceso pedagógico, escolares primarios. 
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Contaminación ambiental por basurales a cielo abierto en el municipio de Caborca, 
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Resumen 

El cuidado y protección del medioambiente es una tarea de mucha importancia social y 

educativa dada la grave situación que atraviesa el planeta y las grandes dificultades que 

atraviesa por factores que son provocados por el hombre, en este siglo XXI el cambio 

climático ha dado pruebas que la posibilidad de desaparición es inminente si no se aplican 

estrategias de solución a estos problemas de manera inmediata. Una de estas problemáticas 

es precisamente la contaminación ambiental que esta incidiendo de manera negativa tanto en 

el medioambiente como en la salud humana.  

La contaminación ambiental por basurales a cielo abierto, es la expresión de que 

son los sitios donde se tira basura de manera indiscriminada y sin supervisión de residuos, lo 

cual ha ayudado al aumento y propagación de enfermedades, ello pone a prueba la 

comunidad Caborquense y una situación alarmante al ambiente ya de por si contaminado por 

otras sustancias toxicas provocadas por la minería en la región. Ello permitió determinar el 

problema científico ¿Cómo contrarrestar la contaminación por basurales a cielo abierto en 

Caborca? Para responder al objetivo elaborar una estrategia para la prevención de la 

contaminación por basurales a cielo abierto en Caborca.   

Para esto se utilizo como metodología, un estudio fáctico donde se aplicaron 



 

 

 

observaciones al basural a cielo abierto, se aplicaron entrevistas a miembros de la 

comunidad cercana al basural y se consulto literatura especializada en la temática para hacer 

una sistematización teórica que sustente científicamente el trabajo mediante análisis de 

documentos. Se ofrece el estado actual de la problemática objeto de estudio y se proponen 

acciones para prevenir la contaminación ambiental en el basural a cielo abierto de Caborca. 

Palabras Clave: Contaminación ambiental, basurales a cielo abierto, valores ambientales, 

estrategia educativa 
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Influencia de la ambientación escolar en el proceso pedagógico de los escolares 

primarios 

Daniela Luque Medina, Elvia Guadalupe Celaya Peralta, Zuleimy Joselin Madrid Payán 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La importancia de los ambientes escolares, en el proceso pedagógico es una temática 

necesaria y novedosa a la vez que actual;  ellos permiten la construcción de relaciones con 

beneficio a la convivencia escolar, desde el punto de vista higiénico fisiológico contribuyen 

a lograr el equilibrio que necesita el estudiante que se encuentra en ese ambiente y repercute 

favorablemente en el rendimiento académico, la motivación por aprender y el equilibrio 

emocional. La educación básica necesita transformarse para cumplir con las expectativas de 

sociedad, que este día con día va haciendo cambios y por esta razón la educación debe de 

volverse de igual manera más compleja y por tanto se determinó como problema científico 

¿cómo influye la ambientación escolar en el proceso pedagógico de los escolares primarios? 

El ambiente escolar debe de asegurarle a los niños un lugar seguro, con elementos 

esenciales, que propicien el desarrollo de habilidades de los mismos. Cuando se habla de 

ambientación ofrecer algunas mediciones para la influencia de la ambientación escolar en el 

proceso pedagógico de los escolares primarios, no solo se da referencia a la infraestructura 

física de la escuela o materiales de apoyo, para tener una mejor interacción con los alumnos 

en el proceso pedagógico, analizando lo que es un ambiente de aprendizaje, así como el rol 

que deben de asumir el educador  y los elementos que lo integran. Por ello se determinó 

como objetivo la elaboración de un sistema de acciones para mejorar el ambiente escolar en 



 

 

 

la escuela primaria Josefa Figueroa No. 1. Se realizó un estudio documental para lograr la 

sistematización teórica que presenta la investigación, se aplicó una observación pedagógica 

al aula de una escuela primaria y valorar el estado actual de su ambiente escolar.  A partir de 

ese análisis se proponen las acciones a emprender. 
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Resumen 

El cuidado y protección del medioambiente es una tarea de mucha importancia social y 

educativa dada la grave situación que atraviesa el planeta y las grandes dificultades que 

atraviesa por factores que son provocados por el hombre, en este siglo XXI el cambio 

climático ha dado pruebas que la posibilidad de desaparición es inminente si no se aplican 

estrategias de solución a estos problemas de manera inmediata. Una de estas problemáticas 

es precisamente la contaminación ambiental que esta incidiendo de manera negativa tanto en 

el medioambiente como en la salud humana.  

La contaminación ambiental por basurales a cielo abierto, es la expresión de que 

son los sitios donde se tira basura de manera indiscriminada y sin supervisión de residuos, lo 

cual ha ayudado al aumento y propagación de enfermedades, ello pone a prueba la 

comunidad Caborquense y una situación alarmante al ambiente ya de por si contaminado por 

otras sustancias toxicas provocadas por la minería en la región. Ello permitió determinar el 

problema científico ¿Cómo contrarrestar la contaminación por basurales a cielo abierto en 

Caborca? Para responder al objetivo elaborar una estrategia para la prevención de la 

contaminación por basurales a cielo abierto en Caborca. Para esto se utilizo como 

metodología, un estudio fáctico donde se aplicaron observaciones al basural a cielo abierto, 



 

 

 

se aplicaron entrevistas a miembros de la comunidad cercana al basural y se consulto 

literatura especializada en la temática para hacer una sistematización teórica que sustente 

científicamente el trabajo mediante análisis de documentos. Se ofrece el estado actual de la 

problemática objeto de estudio y se proponen acciones para prevenir la contaminación 

ambiental en el basural a cielo abierto de Caborca. 

Palabras Clave: Contaminación ambiental, basurales a cielo abierto, valores ambientales, 

estrategia educativa 
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 Las Técnicas de Enseñanza del Desarrollo Sostenible en el Proceso Formativo 

Álvarez Tautime, Dariana, Machiche Molina, Milagros, Montaño Celaya, Carolina, 

Washington Olivas, Gloria Yamileth  y Morales Beltrán, María De Los Angeles 

Universidad De Sonora 

Resumen 

Las pedagogías asociadas con la Educación para el Desarrollo Sostenible estimulan a los 

alumnos a hacer preguntas, a analizar, a pensar de forma crítica y a tomar decisiones. Dichas 

pedagogías pasan de las lecciones centradas en el docente a las lecciones centradas en el 

alumno, y de la simple memorización al aprendizaje participativo. 

Se llevó a cabo un diagnóstico inicial para conocer el estado de la situación. Este 

mismo consistió en una corta entrevista a una docente de sobre algunas de las características 

de su salón de clase, aprovechando la oportunidad de tomar como referencia a una clase 

presencial; Se delimitaron cuatro importantes dimensiones, las cuales son: las técnicas de 

enseñanza, el aprendizaje participativo, el pensamiento crítico, y las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes. 

Se obtuvo como resultado que las técnicas más populares fueron el análisis de 

temas y los debates. Estas dos son muy importantes, ya que desarrollan la comunicación, el 

pensamiento crítico, y en ciertos casos, el trabajo en equipo. Aunque esto es bueno, las dos 

restantes, simulaciones y narración de historia, rara vez son empleadas en clase. Una 

solución podría ser que el docente durante un periodo de tiempo emplee distintas técnicas de 

enseñanza del desarrollo sostenible y a partir de estas vea cuales se adaptan más a su clase.  

Como conclusión es necesario implementar las técnicas de enseñanza de 



 

 

 

desarrollo sostenible en alumnos. Son estas mismas técnicas las que permiten a la persona 

fortalecer las habilidades necesarias para tener éxito y alcanzar los objetivos que se plantean, 

ya sea en el área escolar, laboral o personal. 

Palabras claves: Educación, desarrollo sostenible, alumno. 
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Habilidades sociales afectadas por el COVID en preescolar 

Dulce María Velázquez Corrales, Harold Joshua Gama Celaya,Alexander Ramirez Palacio, 

Delsy Yisel Avila Hinojosa y Morales Beltrán María de los Ángeles 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La pandemia por COVID 19 ofreció una nueva perspectiva de las relaciones y el aprendizaje 

de las personas, es en esta etapa cuando las plataformas virtuales fungieron como una 

ventana para todos los estudiantes del país de México.  

Este trabajo de investigación pretende identificar las dificultades que trajo consigo 

la pandemia por COVID 19 como: “los problemas sociales”, ya que no es lo mismo la 

comunicación por medio de un aparato electrónico que en la vida real, dichos problemas 

sociales se vieron representados en la llamada “nueva normalidad”. 

Como equipo concebimos la idea de diagnosticar este problema para hacer notar 

la falta de una solución: para esto se trabajó en un salón de educación en preescolar en el 

municipio de H. Caborca, Sonora a los cuales se les aplico una prueba que consista en dos 

partes; la 1era. se trata de reconocer el manejo de emociones. Mientras la 2da. Sobre la 

convivencia con los demás y el respeto. 

En la primera prueba los niños ya sabían las palabras respetuosas las cuales eran; 

buenos días, gracias, por favor, disculpa. Pues los alumnos supieron relacionar la imagen 

con las palabras y casi no hubo alguna dificultad con ellos en ese ejercicio. 

En cuanto a la segunda prueba nos ofrecieron resultados como: 3.10% alumnos 



 

 

 

suelen calmar su enojo escribiendo, 3.10% viendo algún cuento, 5.16% golpeando objetos, 

6.20% respirar profundo para controlarse, 5.17% suelen jugar, y por último 8.27% no hablar. 

En este ejercicio bien se ve que la mayoría de los alumnos prefieren no dirigir la palabra, 

cuando estos se enojan. 

A manera de conclusión notamos que: los niños, aunque bien conocen como 

dirigirse con respeto y cordialidad hacia sus iguales y mayores aun así hubo algunos 

alumnos que demostraron no tener dichos conocimientos. 

Palabras claves: Habilidades emocionales, habilidades sociales y alumnos preescolares. 
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El proceso de interacción social entre los alumnos de preescolar 

Maria Zulema Monteverde Murrieta, Jennifer Alejandra Gauna Amarillas, Paola Perez 

Romo 

Resumen 

Este trabajo de investigación, consiste en el diseño y la práctica del proceso de interacción 

social entre los alumnos del preescolar “Verónica Castillo Jaime” del grupo 3 “B”. Como 

efecto de la pandemia COVID-19, donde la socialización se vio muy afectada, se diseñaron 

e implementaron diversas técnicas para recolectar información, analizarla, de ahí, poder 

elaborar recomendaciones y conclusiones.  

Optamos por estrategias e instrumentos adecuados a la etapa en la que se 

encuentran, una de las dinámicas consistía en utilizar juegos comúnmente conocidos por 

ellos y prácticos para el contexto escolar de los infantes; teniendo como objetivo evaluar la 

conducta social que presentan los estudiantes, “prosocialidad”, la cual, nos dice que es 

cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas 

tomando en cuenta la ayuda y cooperación. 

También hicimos uso del método de observación lo cual nos permitió ver las 

interacciones entre ellos, como se involucran con los docentes y compañeros. Otros 

instrumentos usados fueron la entrevista dirigidos a los padres de familia donde se pudo 

observar que ellos prestaban atención a las acciones hechas por sus hijos y la del personal 

educativo, mientras que los docentes fueron profesionales y respondieron a la encuesta 

añadiendo sus experiencias personales y estrategias educativas, mostrando una actitud 

abierta. 



 

 

 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que, a pesar de las 

circunstancias, la interacción en este Jardín de niños, no fue muy afectada, solo el 12% de 

los niños presentan poca interacción social, mientras que el 88% del resto no presenta esta 

problemática educativa.  

Para concluir, tenemos entendido que es una institución en donde los niños 

aprenden en la etapa de la primera infancia a convivir con los demás, es decir, en cierto 

modo se les dificulta desarrollarse con los demás de una manera natural y en muchas 

ocasiones actúan con pena. 
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La escuela y la familia en el apoyo al proceso de aprendizaje en el niño de preescolar 

Teresa Camacho Mèndez, Alejandra Oviedo Moreno, Karla Yessenia Rodriguez Lozoya y 

Michelle Berenice Vargas Pino. 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La familia es el primer pilar de formación de las personas, lo cual es considerada como la 

principal base de las sociedades humanas; este núcleo social tiene el objetivo de guiar a sus 

integrantes para enfrentarse al entorno en cual se desenvolverán, por lo tanto, es de suma 

importancia que los padres tengan buena relación con sus hijos para que de esta manera el 

estudiante pueda tener un buen desempeño en el aula, se debe dar atención a todos los 

contextos en los que se encuentra el alumno para que de esta manera podamos detectar 

alertas que indiquen que el alumno no se encuentra en un espacio seguro, por esto el 

propósito principal de la presente investigación fue el conocer la importancia que tiene la 

relación del contexto familiar y social con el desempeño académico del estudiante, por lo 

cual se trabajó con una exploración en su contexto utilizando un enfoque cuantitativo y 

cualitativo.  

Se aplicó una práctica de 10 alumnos de tercer grado del jardín de niños “Nueva 

Creación” la actividad fue didáctica facilitando el desempeño del alumno, obteniendo de 

esta manera resultados sumamente satisfactorios en los contextos que se encuentra 

principalmente el alumno, en primer lugar expusimos su contexto familiar en el cual se 

obtuvo un 100% de felicidad por parte de los alumnos, reflejando emociones positivas; 

como segundo lugar su contexto escolar, en el cual el 98% de los alumnos reflejan emoción 



 

 

 

por estar en el aula mientras el 2% reflejo inseguridad y tristeza; el ultimo contexto aplicado 

fue su comunidad en la cual el 97% expusieron su felicidad al mencionar a la comunidad 

que se encuentra en su entorno, mientras que el 3% reflejaron enojo hacia su comunidad sin 

conocer las causas por las que tomaron esa decisión.  
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El proceso de interacción social entre los alumnos de preescolar 

Jennifer Alejandra Gauna Amarillas, María Zulema Monteverde Murrieta y  Paola Pérez 

Romo 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Este trabajo de investigación, consiste en el diseño y la práctica del proceso de interacción 

social entre los alumnos del preescolar “Verónica Castillo Jaime” del grupo 3 “B”. Como 

efecto de la pandemia COVID-19, donde la socialización se vio muy afectada, se diseñaron 

e implementaron diversas técnicas para recolectar información, analizarla, de ahí, poder 

elaborar recomendaciones y conclusiones.  

Optamos por estrategias e instrumentos adecuados a la etapa en la que se 

encuentran, una de las dinámicas consistía en utilizar juegos comúnmente conocidos por 

ellos y prácticos para el contexto escolar de los infantes; teniendo como objetivo evaluar la 

conducta social que presentan los estudiantes, “prosocialidad”, la cual, nos dice que es 

cualquier comportamiento que beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas 

tomando en cuenta la ayuda y cooperación. 

También hicimos uso del método de observación lo cual nos permitió ver las 

interacciones entre ellos, como se involucran con los docentes y compañeros. Otros 

instrumentos usados fueron la entrevista dirigidos a los padres de familia donde se pudo 

observar que ellos prestaban atención a las acciones hechas por sus hijos y la del personal 

educativo, mientras que los docentes fueron profesionales y respondieron a la encuesta 

añadiendo sus experiencias personales y estrategias educativas, mostrando una actitud 



 

 

 

abierta. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que, a pesar de las 

circunstancias, la interacción en este Jardín de niños, no fue muy afectada, solo el 12% de 

los niños presentan poca interacción social, mientras que el 88% del resto no presenta esta 

problemática educativa.  

Para concluir, tenemos entendido que es una institución en donde los niños 

aprenden en la etapa de la primera infancia a convivir con los demás, es decir, en cierto 

modo se les dificulta desarrollarse con los demás de una manera natural y en muchas 

ocasiones actúan con pena.  

Palabras claves: Proceso, Interacción, Socialización.  
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Cota Parra Jennifer Galilea, Montijo Garcia Karely Jaquelyn, Ramirez Roldan Javier, Villa 

Soto Blanca Azucena 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La inteligencia emocional toma importancia en un contexto escolar a nivel secundaria, ya 

que, es una etapa en la que los estudiantes y sus emociones se ven afectados de manera 

personal y de manera educativa. 

Este estudio de resultados demostrará las vulnerabilidades de la escuela y los 

puntos en donde será necesario tomar acciones sobre estas, el área educativa y personal 

están profundamente ligadas. 

Se participó con una actividad de reconocimiento recíproco en parejas en el que la 

mayoría del alumnado reconocía sus cualidades y las de su compañero, pero había un gran 

resultado de alumnos que no tenían una confianza en sus habilidades o su auto 

reconocimiento. 

Se aplicó una dinámica en la que se evaluaba el conocimiento de los trastornos 

psicológicos y si contaba con alguno, esta actividad arrojó tres resultados divididos en los 

que se mostraba un 66% de insuficiencia al momento de contar con el conocimiento de este 

problema. Mientras 33% de los alumnos tenían conciencia del problema psicológico y 

contaban con alguno. 

Al alumno se le planteaban contextos hipotéticos en los que tendrían que reflejar 

sus emociones a manera de escala, los resultados demuestran que hay una falta de atención 

en las situaciones que interrumpen sus relaciones con sus compañeros y sus emociones son 



 

 

 

disparadas cuando se les pone con este tipo de problemas con una mayoría de neutralidad. 

Las cualidades personales interpretadas en un acróstico invitaban a los alumnos a 

describirse con su propio nombre, todos completaron con éxito esta demostración ya que la 

minoría de las respuestas negativas demostraban falta de temperamento. 

El análisis de las prácticas que demuestren el estado de grupos a nivel secundaria 

arrojó datos con problemáticas marcadas en el conocimiento del impacto de las emociones y 

cualidades personales con su ámbito educativo, los cuales pueden desembocar en problemas 

educativos. 
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La atención con necesidades educativas especiales en México: actualidad y perspectivas 

Magda Avigail Herrera Rosas, Francisco Lamberto Mariano Valdez, Zulema De La Caridad 

Matos Columbié 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Las necesidades educativas especiales (NEE) son un hecho social observable e inherente a la 

diversidad del ser humano, no debieran dejarse de lado ya que forman parte de un derecho 

político, social y humano que alude a la educación inclusiva. Entre ellas se encuentra 

dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, conductuales.  

El presente estudio lleva el enfoque a alumnos con NEE que se forman dentro de 

escuelas públicas, entendiendo que son instituciones no especializadas para atender 

características de ciertos alumnos. Por la importancia que reviste este con-tenido para los 

educadores es que este trabajo da respuesta al siguiente problema científico ¿Cómo se ha 

desarrollado la atención a las necesidades educativas especiales en México?, precisamente 

porque el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con necesidades educativas 

especiales amerita una mirada científica multidisciplinaria.  

Es por eso que el objetivo de este trabajo es fundamentar cómo ha transcurrido el 

tratamiento a las necesidades educativas en México. Para cumplir el objetivo, se trabajó una 

metodología que hizo énfasis en el estudio documental, el método histórico-lógico, la 

sistematización teórica para analizar el surgimiento, evolución histórica y actualidad del 

trata-miento a las necesidades educativas especiales en México, ello contribuirá a que los 

educadores después puedan proponer un sistema de métodos de enseñanza, que combata la 



 

 

 

desmotivación , problemas psicosociales como el fracaso escolar, un desarrollo socio-

afectivo de calidad y promueva desarrollos de habilidades de autonomía en alumnos que 

presentan esta situación. Se toman como base los hitos predominantes en la historia de la 

educación especial y la observación de expertos en el tema. 
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Niveles de inteligencia emocional en los alumnos de la secundaria general héroes de 

Caborca  

Jennifer Galilea Cota Parra, Karely Jaquelyn Montijo García, Javier Ramírez Roldan, Blanca 

Azucena Villa Soto 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La inteligencia emocional toma importancia en un contexto escolar a nivel secundaria, ya 

que, es una etapa en la que los estudiantes y sus emociones se ven afectados de manera 

personal y de manera educativa. 

Este estudio de resultados demostrará las vulnerabilidades de la escuela y los 

puntos en donde será necesario tomar acciones sobre estas, el área educativa y personal 

están profundamente ligadas. 

Se participó con una actividad de reconocimiento recíproco en parejas en el que la 

mayoría del alumnado reconocía sus cualidades y las de su compañero, pero había un gran 

resultado de alumnos que no tenían una confianza en sus habilidades o su auto 

reconocimiento. 

Se aplicó una dinámica en la que se evaluaba el conocimiento de los trastornos 

psicológicos y si contaba con alguno, esta actividad arrojó tres resultados divididos en los 

que se mostraba un 66% de insuficiencia al momento de contar con el conocimiento de este 

problema. Mientras 33% de los alumnos tenían conciencia del problema psicológico y 

contaban con alguno. 



 

 

 

Al alumno se le planteaban contextos hipotéticos en los que tendrían que reflejar 

sus emociones a manera de escala, los resultados demuestran que hay una falta de atención 

en las situaciones que interrumpen sus relaciones con sus compañeros y sus emociones son 

disparadas cuando se les pone con este tipo de problemas con una mayoría de neutralidad. 

Las cualidades personales interpretadas en un acróstico invitaban a los alumnos a 

describirse con su propio nombre, todos completaron con éxito esta demostración ya que la 

minoría de las respuestas negativas demostraban falta de temperamento. 

El análisis de las prácticas que demuestren el estado de grupos a nivel secundaria 

arrojó datos con problemáticas marcadas en el conocimiento del impacto de las emociones y 

cualidades personales con su ámbito educativo, los cuales pueden desembocar en problemas 

educativos. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, educación, contexto. 
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La escuela y la familia en el apoyo al proceso de aprendizaje en el niño de preescolar 

Teresa Camacho Méndez, Karla Yessenia Rodriguez Lozoya, Alejandra Oviedo Moreno, 

Michelle Berenice Vargas Pino  

Universidad de Sonora 

Resumen 

La familia es el primer pilar de formación de las personas, lo cual es considerada como la 

principal base de las sociedades humanas; este núcleo social tiene el objetivo de guiar a sus 

integrantes para enfrentarse al entorno en cual se desenvolverán, por lo tanto, es de suma 

importancia que los padres tengan buena relación con sus hijos para que de esta manera el 

estudiante pueda tener un buen desempeño en el aula, se debe dar atención a todos los 

contextos en los que se encuentra el alumno para que de esta manera podamos detectar 

alertas que indiquen que el alumno no se encuentra en un espacio seguro, por esto el 

propósito principal de la presente investigación fue el conocer la importancia que tiene la 

relación del contexto familiar y social con el desempeño académico del estudiante, por lo 

cual se trabajó con una exploración en su contexto utilizando un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Se aplicó una práctica de 10 alumnos de tercer grado del jardín de niños “Nueva 

Creación” la actividad fue didáctica facilitando el desempeño del alumno, obteniendo de 

esta manera resultados sumamente satisfactorios en los contextos que se encuentra 

principalmente el alumno, en primer lugar expusimos su contexto familiar en el cual se 

obtuvo un 100% de felicidad por parte de los alumnos, reflejando emociones positivas; 

como segundo lugar su contexto escolar, en el cual el 98% de los alumnos reflejan emoción 

por estar en el aula mientras el 2% reflejo inseguridad y tristeza; el ultimo contexto aplicado 



 

 

 

fue su comunidad en la cual el 97% expusieron su felicidad al mencionar a la comunidad 

que se encuentra en su entorno, mientras que el 3% reflejaron enojo hacia su comunidad sin 

conocer las causas por las que tomaron esa decisión. 

Palabras claves: Familia, sociedad, entorno, desempeño, contexto.  
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Inclusión social en la primaria “Florencia R. de Munguía” 
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Serrato Quiñones. 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Para este trabajo de investigación se acudió a la escuela primaria “Florencia R. de Munguía” 

enfocándose en el tercer año, donde buscamos casos de exclusión social en alumnos, 

mediante la aplicación de dinámicas donde fue evaluada la conducta social, las dinámicas 

fueron realizadas en equipo o parejas donde se buscaba la interacción de todo el salón de 

clases, estas ayudaron a conocer como es la relación social de los estudiantes y la 

convivencia dentro y fuera del salón de clases, las dinámicas en las que nos basamos fueron 

el “Teléfono descompuesto” donde nos enfocamos en la interacción con los alumnos que 

normalmente no interactúan en el salón, de igual manera policías y ladrones nos enfocamos 

en las preferencias que existían dentro de los alumnos, la dinámica de el “gato y el ratón” 

donde se buscó como se realizaban los equipos entre los mismos estudiantes, y por ultimo 

“toco tu cabeza” el cual se basó empatizar con los gustos de los compañeros.   

Las dinámicas de grupo arrojaron que la interacción del grupo en general es sana 

teniendo una buena comunicación, pero en las dinámicas en equipo, aunque de igual forma 

hubo una convivencia sana arrojaron que hubo preferencias entre compañeros, aun así, no se 

dejó a nadie aislado y siempre se integraban en algún grupo. La interrogante para esta 

ponencia fue, ¿cómo afecta la exclusión social en el desarrollo social en niños de primaria?, 

donde el objetivo es buscar disminuir el índice de exclusión social en los estudiantes de 



 

 

 

primaria, esto por distintas consecuencias que trae consigo como: desmotivación, depresión, 

baja autoestima, aislamiento, entre muchos otros, los resultados se refleja que el 98% de los 

estudiantes tienen una convivencia pacífica donde existe el respeto y la empatía y el 2% se 

mostraron tímidos por lo que se dificulto su participación. 
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La reprobación en alumnos de la “licenciatura en educación” en la universidad de 

Sonora, Campus Caborca 

Cajigas Acuña Karen Alexa, Peñate García Patsy Naomi, Contreras Rosas Reyna Ibeth  

Universidad De Sonora 

Resumen 

La reprobación escolar consiste en la desaprobación de una o varias materias en un 

determinado grado o nivel, lo cual está relacionado a factores sociales y familiares, 

psicológicos, económicos, perfiles de ingreso limitados y falta de hábitos de estudio (Corzo, 

2017) y ha sido utilizado académicamente para descalificar al estudiante que no ha 

aprovechado el curso correspondiente, recibiendo una nota reprobatoria que lo cataloga y 

censura como un mal estudiante, condenándolo a repetir curso y en el peor de los casos a 

abandonar el sistema educativo (Lemus, M. 2002). 

Esto ha sido un fenómeno por años, el cual se ha buscado combatir, pero, sin 

embargo, no se ha logrado; por lo tanto, nosotros nos hemos dado la tarea de llevar a cabo 

una investigación en base a la siguiente problemática; ¿Cómo erradicar la reprobación de los 

alumnos en la licenciatura de educación?, dicho trabajo es realizado con el objetivo de 

mejorar los planes de estudio de dicha carrera implementando nuevas estrategias educativas. 

La metodología empleada, primeramente, es la sistematización teórica para la 

consulta de la bibliografía y posteriormente su clasificación y ordenamiento; al igual se 

utilizó una serie de métodos empíricos; una encuesta para los alumnos de la carrera en 

primer y tercer semestre, y una entrevista para los docentes que laboran en dicho programa. 

Este trabajo se basa en encontrar los factores y elementos que están provocando el 



 

 

 

fenómeno de la reprobación, principalmente se encuentra que los más comunes son; 

problemas de concentración y atención, falta de adecuados hábitos de estudio, falta de 

interés por el estudio y por último esta como causa los perfiles de ingreso inadecuados. 
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La prevención de las manifestaciones de violencia pedagógica en el campus 

universitario 

María Zulema Monteverde Murrieta, Marina Esther Babuca Peña, Luis Vicente Miranda 

Ruelas 

Universidad de Sonora  

Resumen 

El trabajo aborda la temática de la violencia pedagógica la cual se ha presentado desde los 

inicios de la educación superior con una menor incidencia que los demás niveles, lo que 

tiene relación directamente con otros tipos de violencia como la física, psicológica, de 

género, simbólica, entre otras dentro del ámbito educativo. Sobre esta base se determinó el 

siguiente problema científico ¿cómo contribuir a la prevención de la violencia en el proceso 

pedagógico universitario?, y como objetivo valorar el comportamiento de la violencia 

pedagógica en el campus Caborca para la planeación educativa de algunas recomendaciones 

metodológicas que contribuyan a su disminución. Se utilizó como Metodología, la 

realización de una investigación con enfoque mixto, se utilizaron los siguientes métodos 

estudio documental; analítico-sintético, sistematización teórica, encuesta a estudiantes y 

profesores y la observación sistemática. 

Como resultados obtuvimos que está presente este problema educativo que 

involucra tanto al estudiante como al profesorado en el contexto universitario, percentiles 

altos han  sido víctimas de la violencia en determinados momentos, se puede apreciar que 

este es un tema que debe ser abordado con suma importancia ya que al ser un nivel superior 

de estudios puede desencadenar otros problemas a largo de la vida de los sujetos como el 



 

 

 

desprestigio de la educación, una mala imagen promovida por aquellos que deben demostrar 

un ambiente de adultez y orden educativo en los estudiantes de nivel superior, por lo que 

tenemos en cuenta que dependiendo la etapa en la que se encuentren los estudiantes y del 

diagnóstico realizado, es que hay que trabajar para disminuirlo, ya que las consecuencias 

pueden ir desde los más simple como una broma hiriente, hasta el más avanzado como 

agresiones físicas y psicológicas. 

Palabras claves: violencia, violencia escolar, educación superior, proceso pedagógico. 
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Habilidades socioemocionales en los alumnos  del preescolar telesforo lópez 

Michel Roxana Acuña Corella, Ximena Paola Alvarez Lizarraga, Priscila Romero Acuña y 

Morales Beltrán, María de los Ángeles 

Universidad de Sonora  

Resumen 

Las habilidades socioemocionales permiten que los alumnos adquieran a través del 

aprendizaje  un conjunto de conductas que permiten al alumno desarrollarse en un contexto 

tanto individual como interpersonal, aprendiendo a expresar sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de manera adecuada a la situación, también posibilitan la resolución de 

problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo 

respeta las conductas de otros.   

El preescolar es una de las primeras etapas que permiten al alumno evolucionar 

sus habilidades socioemocionales, por lo tanto es una de las etapas más complicadas, ya que 

el niño pasa por una transición desde un lugar solitario o en paralelo hacia otro más 

interactivo y cooperativo. 

Una de las primeras manifestaciones pro sociales del niño preescolar consiste en 

ayudar a otros niños o compartir un juguete o alimento.  

El propósito de llevar a cabo esta investigación es por la importancia que tienen 

las capacidades que permiten a una persona comprender y regular sus emociones, establecer 

y alcanzar metas a favor de su bienestar, establecer relaciones constructivas y solidarias a 

partir de la empatía, y tomar decisiones responsables.  



 

 

 

Con base al diagnóstico realizado se pudo evaluar que del 100% de los alumnos 

solo el 50% reconoce y nombra sus características personales, el 14% utiliza el dialogo para 

resolver conflictos y ponerse de acuerdo para actividades en equipo, el 37% reconoce 

situaciones que le generan alegría, tristeza, seguridad, etc; el 12% habla de conductas y de 

las consecuencias que tienen, el 28% se expresa con seguridad y defiende sus opiniones.  

Por lo tanto podemos concluir con que los alumnos necesitan ayuda de un adulto 

que los guíe a desarrollar sus habilidades socioemocionales para lograr comunicar sus 

emociones, interactuar con los demás de manera sana,  tomar decisiones responsables, entre 

otras cosas.  

Palabras clave: habilidades, interacción, emociones. 
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 La desmotivación escolar en jóvenes de secundaria 
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Según Pérez Porto Julián y Merino María, (2008) se define el concepto de motivación como 



 

 

 

el impulso que manifiesta a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme 

su conducta hasta lograr todos los objetivos planteados. Es importante dejar en claro que 

tener interés sobre un tema, nos dirige a un carácter de superación personal, es decir, es la 

razón por la cual una persona realiza acciones concretas.   

En México el nivel secundario es considerado un detonante esencial para dirigir el 

futuro de la sociedad. No obstante, en la edad de la adolescencia existen factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos tales como el ámbito socio-familiar, personal y escolar, que 

obstaculizan el interés del alumno enfocando sus ideales en cosas irrelevantes. El presente 

trabajo tiene su enfoque en conocer las diversas causas y factores que influyen en la 

desmotivación escolar, para su posible solución en un futuro.  

Debido a la importancia social que produce la desmotivación, es necesario el 

comprender ¿Cómo afecta la desmotivación en el proceso de formación de alumnos de 

secundaria? Con el objetivo de analizar los daños que esta pueda ocasionar y a su vez 

prevenir que los jóvenes crezcan sin aspiraciones. Para lograr dicho objetivo realizamos la 

recolección de datos con aplicación de instrumentos tales como encuestas y a su vez el punto 

de vista teórico de distintos sociólogos y pedagogos, así como expertos en este rubro. 
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La educación para la salud en el contexto universitario 

Harold Joshua Gama Celaya 

Universidad de Sonora Campus Caborca 

Resumen 

El cuidado y protección de la salud humana es una tarea muy importante en el proceso 

formativo del estudiante. De hecho, es un aspecto de tanta relevancia que se conceptualiza 

como un eje transversal del currículo universitario. Es un área cuya influencia permea en 

casi todas las áreas de la vida del alumnado y, por extensión, en la vida de la universidad 

como institución. 

Desde el año 2020 el mundo se vio expuesto a un contagio global que dejó 

millones de muertes e introdujo a la vida de la personas nuevos paradigmas de 

comportamiento. Aunque en relativamente poco tiempo después de la amenaza aparecieron 

las vacunas, no ha desaparecido el flagelo del SARS-COV-2 conocido como COVID 19, ya 

que aun estamos expuestos al peligro y al contagio. Junto con la vacuna, una serie de normas 

y procesos sanitarios fueron impuestos sobre los ciudadanos con la intención de limitar el 

número de contagios y la velocidad de transmisión del virus. 

Es, precisamente, por dichas condiciones que se concibió el problema científico 

de la presente investigación: ¿cómo contribuir a la educación para la salud en el contexto 

universitario?, esto con la finalidad de abordar el objetivo fundamental del respeto hacia las 

normas sanitarias. Para lograr este objetivo, esta investigación se realizó sobre la base de una 

metodología que asume la sistematización teórica para los referentes y que, además, se 

apoya en observaciones, entrevistas, evidencias fotográficas y encuestas a estudiantes y 



 

 

 

profesores.  Los resultados obtenidos, aunque corresponden al contexto específico de un solo 

plantel, perfilan una serie de problemas que podrían extrapolarse a otros planteles 

universitarios del mismo estado y, quizá, del mismo país. Todo esto, al final, tiene el 

objetivo fundamental de poder lograr cambios de comportamientos favorables en la 

educación para la salud. 
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Educación familiar 

Valdez Bustamante Cynthia Guadalupe, Ramírez Cañez Jeremy Alfredo, Chavarria Moreno 

Martín Fernando  

Universidad de Sonora 

Resumen 

La educación familiar es un tipo de formación informal, es uno de los elementos 

fundamentales e importantes dentro de la vida de cualquier persona, toda vez que mediante 

esta se crean las bases y principios que le definirán desde la niñez hasta la vejez. 

La educación familiar permite distinguir elementos personales, materiales y 

formales, y actúa fundamentalmente sobre diversos aspectos cualitativos de la propia vida y 

educación, que configuran las áreas específicas de la educación familiar (la personalidad, la 

formación moral, la adaptación de la vida personal). Para está investigación, se trabajó con 

el Centro Estatal de Prevención de Delito y Participación Ciudadana Secretaria de Seguridad 

Publica de Sonora en su Programa Estatal de Prevención del Delito y la Delincuencia 

“Jornada Permanente por la Paz”, además de la ayuda de las familias de la Colonia Santa 

Cecilia de H. Caborca, Sonora. 

Se habla de un proyecto educativo de intervención, bajo un enfoque cualitativo 

con una técnica de entrevista semiestructurada, utilizando un instrumento de cuestionario 

como lo dice Hernández, Fernández y Baptista (2010). 

Se pudo observar una relación en los hogares, ya que tratan de respetarse todos 

poniendo el ejemplo porque son la guía de sus hijos; siempre y cuando tratando de evitar que 

los hijos sigan el ejemplo de todo lo malo que sucede fuera de casa. También se planteó la 



 

 

 

dificultad que tienen algunos padres de familia para poder mandar a sus hijos a la escuela. 

Así mismo las familias tratan de estar unidos, de realizar distintas actividades. 

En conclusión, la educación familiar es un factor importante para el desarrollo del 

niño, por lo que intervenir con los padres, favorecerá a sus hijos y a la sociedad en general, 

ya que como sabemos la colonia Santa Cecilia es una de las más peligrosas de la H. 

Caborca, Sonora, México. 
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Salvar el planeta 

Daraygabrei Arvizu Almazán, Itzel Alejandra Miranda Hoyos, Hortencia Guadalupe Ochoa 

Dorame 

 Universidad de Sonora 

Resumen 

La acción frente a los problemas ambientales se ha retrasado tanto, que en este momento 

solo un cambio rápido y radical en dirección positiva podría cambiar el ritmo de las cosas. 

Aunque las posibilidades reales de que se produzca un vuelco repentino y 

coordinado pudieran parecer escasas, los científicos inciden en que los grandes cambios 

sociales no son lineales. 

El mundo está en una coyuntura crítica. Las decisiones que tomemos en la 

próxima década determinarán nuestro futuro, no solo el futuro de nuestros hijos, sino 

también el destino de las plantas y animales que comparten nuestro mundo. 

Todos podemos tomar pequeñas pero importantes medidas para disminuir nuestra 

huella ecológica en el planeta, además de ayudar a combatir el cambio climático.  

Para salvar nuestro planeta demos importancia a los espacios y acciones que nos 

unen, pues los proyectos a favor del medio ambiente empiezan desde tu casa, centro de 

trabajo, comercio, nuestra movilidad o transporte, maneras de vivir, planear y tratar nuestras 

ciudades, zonas verdes y protección a la biodiversidad, dónde y por qué invertimos, qué 

consumimos, todo ello lo tenemos bajo nuestro control, por lo tanto, nuestra huella 

ambiental depende de nosotros. 



 

 

 

Una de las acciones que podemos hacer para aportar nuestra ayuda sobre la tierra 

es; Limpiar con menos, Ahorrar energía, No desperdicies alimentos, Evita despilfarrar, 

Recicla todo lo que puedas, Cocina ahorrando, Cuida el agua, Salva los bosques, Haz que 

rinda más y Salva al planeta de los plásticos. 

La OMS estima que aproximadamente el 90% de las personas de todo el mundo 

respiran aire contaminado. 

Como conclusión decidimos plasmar que es muy importante recuperar los 

entornos naturales servirá para salvar a millones de especies de animales y plantas, ayudará 

a combatir los efectos del cambio climático y permitirá mejorar la calidad de vida de las 

personas. 
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La atención con necesidades educativas especiales en México: actualidad y perspectivas 

Francisco Lamberto Mariano Valdez 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Las necesidades educativas especiales (NEE) son un hecho social observable e inherente a la 

diversidad del ser humano, no debieran dejarse de lado ya que forman parte de un derecho 

político, social y humano que alude a la educación inclusiva. Entre ellas se encuentra 

dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, conductuales.  

El presente estudio lleva el enfoque a alumnos con NEE que se forman dentro de 

escuelas públicas, entendiendo que son instituciones no especializadas para atender 

características de ciertos alumnos. Por la importancia que reviste este contenido para los 

educadores es que este trabajo da respuesta al siguiente problema científico ¿Cómo se ha 

desarrollado la atención a las necesidades educativas especiales en México?, precisamente 

porque el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con necesidades educativas 

especiales amerita una mirada científica multidisciplinaria. Es por eso que el objetivo de este 

trabajo es fundamentar cómo ha transcurrido el tratamiento a las necesidades educativas en 

México.  

Para cumplir el objetivo, se trabajó una metodología que hizo énfasis en el estudio 

documental, el método histórico-lógico, la sistematización teórica para analizar el 

surgimiento, evolución histórica y actualidad del tratamiento a las necesidades educativas 

especiales en México, ello contribuirá a que los educadores después puedan proponer un 

sistema de métodos de enseñanza, que combata la desmotivación , problemas psicosociales 



 

 

 

como el fracaso escolar, un desarrollo socio-afectivo de calidad y promueva desarrollos de 

habilidades de autonomía en alumnos que presentan esta situación. Se toman como base los 

hitos predominantes en la historia de la educación especial y la observación de expertos en 

el tema. 
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Violencia Psicológica en el aula  

Danna Paola Martinez Ramirez, Dariana Alejandra Arroyo Parra, Alexa Lizeth Acosta 

Montelongo, Guadalupe Diana Prieto Aguirre. 

Universidad de Sonora  

Resumen 

En esta investigación hablaremos de lo que es la violencia psicológica en las aulas, quienes 

son los agresores, víctimas, cómo identificarlo y su manera de prevenirlo; donde cualquier 

persona docente y alumnos pueden ser agresores como víctimas.  

¿Por qué alguien es violento? La agresividad aparece en situaciones en las que la 

persona se siente amenazada. El comportamiento violento puede resultar de una mente 

distorsionada, irracional que siente y ve las cosas de manera diferente; la mente se altera y 

altera al cerebro. 

¿Cómo prevenir la violencia psicológica en las aulas? Según el manual práctico 

de la organización mundial de la salud acerca de la prevención de la violencia en las 

escuelas se habla sobre lo práctico y beneficioso que resulta el incluir en el plan de estudios 

las habilidades que permitan a los niños reconocer la violencia. En las escuelas se pueden 

aplicar 3 estrategias que forman parte del proceso (INSPIRE, OMS 2016) .- Desarrolla 

aptitudes para la vida. Habilidades cognitivas y sociales que se utilizan para afrontar la vida 

diaria. 

- Enseñar comportamientos seguros. Capacidad de reconocer situaciones de abuso. 

- Cuestionar normas sociales, cuestionar las normas nocivas y fortalecer las que promuevan 



 

 

 

relaciones positivas y equitativas. 

México cuenta con más de 40 millones de estudiantes en nivel básico, de estos el 

bullying afecta a más de 50%, alrededor de 28 millones de niños tanto de escuelas privadas 

como públicas, según datos para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ( 

OCDE). 

Como pudimos ver en la vida escolar se encuentra una compleja trama de 

relaciones entre docentes y alumnos y padres atravesada tanto en el ámbito escolar como 

fuera de este. La violencia en la escuela incluye el acoso y el ciberacoso; sin embargo, la 

violencia perpetrada por los alumnos es la más común, el acoso socava el sentimiento de 

pertenencia a la escuela y afecta al acceso a la educación. Los niños que son acosados con 

más frecuencia, se manifiesta un sentimiento de exclusión y deseo de abandono a la escuela. 

Palabras claves: Violencia, aula, acoso, alumnos, docentes. 
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Prevención de la violencia 

María Guadalupe Aguirre Rubio, Yamileth Contreras Arellanes, Tadea Mariana Sánchez 

Martínez y Alexa Aylin Flores Núñez  

Universidad de Sonora  

Resumen 

En esta investigación hablaremos de lo que es la violencia psicológica en las aulas, quienes 

son los agresores, víctimas, cómo identificarlo y su manera de prevenirlo; donde cualquier 

persona docente y alumnos pueden ser agresores como víctimas.  

¿Por qué alguien es violento? La agresividad aparece en situaciones en las que la 

persona se siente amenazada. El comportamiento violento puede resultar de una mente 

distorsionada, irracional que siente y ve las cosas de manera diferente; la mente se altera y 

altera al cerebro.  

¿Cómo prevenir la violencia psicológica en las aulas? Según el manual práctico 

de la organización mundial de la salud acerca de la prevención de la violencia en las 

escuelas se habla sobre lo práctico y beneficioso que resulta el incluir en el plan de estudios 

las habilidades que permitan a los niños reconocer la violencia. En las escuelas se pueden 

aplicar 3 estrategias que forman parte del proceso (INSPIRE, OMS 2016) .- Desarrolla 

aptitudes para la vida. Habilidades cognitivas y sociales que se utilizan para afrontar la vida 

diaria. 

 - Enseñar comportamientos seguros. Capacidad de reconocer situaciones de abuso. 

 - Cuestionar normas sociales, cuestionar las normas nocivas y fortalecer las que promuevan 



 

 

 

relaciones positivas y equitativas.  

México cuenta con más de 40 millones de estudiantes en nivel básico,  de estos el bullying 

afecta a más de 50%, alrededor de 28 millones de niños tanto de escuelas privadas como 

públicas,  según datos para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo ( OCDE).  

Como pudimos ver en la vida escolar se encuentra una compleja trama de relaciones entre 

docentes y alumnos y padres atravesada tanto en el ámbito escolar como fuera de este. La 

violencia en la escuela incluye el acoso y el ciberacoso; sin embargo, la violencia perpetrada 

por los alumnos es la más común, el acoso socava el sentimiento de pertenencia a la escuela 

y afecta al acceso a la educación. Los niños que son acosados con más frecuencia, se 

manifiesta un sentimiento de exclusión y deseo de abandono a la escuela.  

Palabras claves: Violencia, Educacion y psicólogo  
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El desarrollo de los intereses profesionales en los estudiantes de licenciatura en 
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Universidad de Sonora 

Resumen 



 

 

 

La orientación profesional-vocacional es una tarea imprescindible del proceso formativo de 

la personalidad, máxime si esta ya ha ingresado a un centro de educación superior para 

cursar estudios del cual obtendrán un título que les permitirá acceder al mercado laboral. Por 

eso, la necesidad de formar profesionistas con alto nivel de desarrollo cognoscitivo, 

habilidades, competencias y valores profesionales y ciudadanos acorde con el fin y los 

objetivos de la educación. Sin embargo, no todos los estudiantes que matriculan una carrera 

lo hacen de manera consciente y autodeterminada, mostrando bajo nivel de desarrollo de los 

intereses profesionales lo que se convierte en un factor poderoso para el abandono de la 

carrera antes de culminarla o no ejercerla una vez graduados. Acerca de esta problemática 

trata este trabajo que tiene por problema científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de los 

intereses profesionales en los estudiantes de la licenciatura en educación?  

El trabajo de orientación profesional-vocacional debe dirigirse a la formación y 

desarrollo de los intereses profesionales razón por la cual se declara el objetivo elaborar 

algunas sugerencias metodológicas para el desarrollo de los intereses profesionales en 

estudiantes de la licenciatura en educación. Para ello, se aplicó una metodología contentiva 

de una sistematización teórica para caracterizar a nivel teórico y práctico la principal 

categoría investigativa, y eso obligó a realizar estudio y análisis documental de bibliografía 

especializada y actualizada en la temática, entrevista a profesores, encuesta a estudiantes del 

1er semestre de la licenciatura en educación del campus Caborca, Unison. Los principales 

resultados serán de gran valor para estudiantes y maestros de esta licenciatura.  

Palabras claves: Intereses profesionales. Orientación profesional. Educación superior. 

Vocación.  
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Programa de intervención educativa a través de tutorías en alumnos del nivel medio 

superior. 

Juan Alfonso Alcaraz Lopez, Julio César Cruz Díaz, Lizbeth Paola Martínez Barnett 

Universidad de Sonora 

Introducción 

La tutoría escolar es una estrategia que previene problemas educativos para aquellos 

alumnos que se encuentran en riesgo con respecto a su desempeño académico, por ejemplo: 

bajo rendimiento escolar y deserción, entre otros; con base en lo anterior, la trascendencia de 

la tutoría provee elementos para una mejora en el desempeño académico a través de cambios 

en las dimensiones conductual y motivacional en los alumnos. 

La estrategia se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

plantel Caborca, aplicada en cinco alumnos que se encontraban en riesgo académico desde la 

etapa inicial del semestre; se implementó la aplicación de un programa de tutorías bajo un 

diseño de investigación acción, con base en un marco teórico fundamentado en el modelo 

cognitivo/conductual, en el cual se aplicaron técnicas de modificación de conductas con la 

finalidad de una activación académica en el periodo correspondiente al segundo parcial.  

La intervención presentó resultados positivos; en primer lugar, se activaron en las 

materias que se encontraban en riesgo; la disposición de los estudiantes a la hora de asistir 

presencialmente a las sesiones ya programadas fue constante y consistente en la mayoría de 

los alumnos, con un 86% y, finalmente, se registró un cambio positivo en sus calificaciones 

con 15 puntos porcentuales de mejora en sus promedios académicos, entre el primer y 

segundo parcial. 



 

 

 

Con respecto a los objetivos planteados para la estrategia, se cumplieron de 

manera satisfactoria, lo que se refleja en el seguimiento de las metas e indicadores 

propuestos, lo que se alcanzaron en su totalidad en la mayoría de los casos. 

Palabras claves: Tutoría, conducta, bachillerato. 
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El circuito migratorio otomíe: Dinámicas de movilidad y reconfiguraciones sociales, 

culturales y económicas en San Pablito, Pahuatlán, Puebla 

Wendy Escudero Trinidad 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco  

Resumen 

La migración emergente, como un nuevo patrón migratorio, es la que ha caracterizado a 

nuevas regiones de expulsión, tanto rurales como urbanas (Pérez, 2012), como es el caso de 

los otomíes de San Pablito, localidad perteneciente a la región poblana, donde sus habitantes 

se han visto insertos en estas complejas dinámicas de movilidad con destino a Durham, 

Carolina del Norte, Estados Unidos, desde la década de 1990. En ese sentido, la presente 

ponencia tiene como objetivo conocer la conformación y estructura del circuito migratorio 

otomíe donde además de circular personas también se mueven objetos, fiestas, tradiciones, 

dólares, bienes, información, imágenes, expectativas, aspiraciones, sueños y emociones 

(Boruchoff, 1999. Pérez, 2022).  

El trabajo se sustenta en la reflexión bibliográfica y en el trabajo de campo, 

apoyándonos en una metodología cualitativa. De las técnicas de recopilación de datos 

empleamos el uso de la etnografía y las entrevistas semiestructuradas a los retornados de 

diferentes generaciones de migrantes, así como de sus familias, permitiéndonos el análisis de 

datos. Los hallazgos demuestran que la dispersión social de los sanpableños se concentra en 

tres circuitos migratorios: regional, nacional e internacional con destinos al interior de la 

República Mexicana, la Ciudad de México y Estados Unidos.  

En estos procesos de movilidad se destacan las motivaciones personales que 



 

 

 

incitan el migrar y con ello los efectos microsociales ya sea en la comunidad, la familia, el 

trabajo, las interacciones y en la cultura indígena manifiesta. Por último, se sostiene que a la 

par de estas dinámicas de movilidad se reconfiguraron tres ámbitos de la vida local, entre 

ellas las relaciones sociales, las prácticas culturales y las actividades económicas, dejando 

ver la complejidad de los cambios manifestados y permeados en los vínculos sociales y 

afectivos, en la reproducción de fiestas y tradiciones y en la pluriactividad otomíe.  

Palabras claves: Circuitos migratorios, Otomíes, Reconfiguraciones.  
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El compliance en la administración pública como método para combatir la corrupción 

Luis Enrique Soto Flores 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Resumen 

Este problema de la corrupción, viene incrustada en nuestra administración pública desde 

mucho tiempo atrás, tanto, que podemos enunciar administraciones de hace más de 50 años 

y que se vieron involucradas en actos de corrupción y faltas administrativas y que en la 

mayoría de las veces quedaron impunes. 

Considerando que el tema es un paradigma de años atrás, servirá para este caso 

una metodología de tipo mixto, en el que se analicen datos cuantitativos y cualitativos. 

Ya que es prudente recurrir a estadísticas e informes para tener evidencia y una 

idea más palpable de lo que representa este fenómeno, incluso es indispensable realizar 

entrevistas a funcionarios públicos como a ciudadanos comunes y conocer sus opiniones al 

respecto, su sentir, su propia perspectiva y sus ideas para lograr una disminución o 

erradicación, según sea el caso.  

Lo anterior basado en un paradigma epistemológico y dialéctico en el que se 

pueda re-estructurar la conducta del funcionario público como el del contribuyente que 

acude a una institución por requerir algún servicio. 

Por consiguiente mejorar la vida y el progreso de la ciudadanía, devolver la 

confianza en las autoridades de los tres niveles, que los recursos públicos se empleen de 

manera real y efectiva, sin dejar de mencionar que al manejarse por el camino de la 



 

 

 

legalidad aumentarán las finanzas de la institución pública, en este caso en particular del 

ayuntamiento y como resultado se verá beneficiada la población en los servicios que el 

primero debe otorgar. 

Considero firmemente que la cultura de la educación y capacitación puede ayudar 

a disminuir la corrupción, más que la sanción aplicada; elaborar sanciones cada vez más 

duras y severas conlleva a una presión por el estado que obligará al ciudadano a buscar 

nuevas formas de corromperse en lugar de componerse. 

Se debe de lograr sancionar cualquier acto de corrupción de cualquier ámbito 

público o privado, que no quede en impunidad el acto cometido, que la sanción sea efectiva 

y que sea de conocimiento abierto para que quien denuncie y quienes estén involucrados en 

la denuncia también lleguen a tener conocimiento que se cumplió de acuerdo a la ley con un 

merecido castigo. 

Palabras claves: compliance, administración pública, corrupción. 
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El Desarrollo de Habilidades Emocionales en Estudiantes de Lic. Educación 

Zitlali María Vanegas Morales, Itzel Viridiana Estrella Acuña, Fernanda Valencia 

Valenzuela 

Universidad de Sonora 

Resumenes 

Cuando una persona tiene habilidades emocionales y las pone en un contexto determinado 

para resolver problemas específicos en su relación con los demás se dice que posee la 

competencia social suficiente para alcanzar sus metas y objetivos, sin perjuicio de sus 

semejantes.  

La escuela, uno de los ámbitos más relevantes para el desarrollo de dichas 

habilidades y para el desarrollo integral de la personalidad y, por lo tanto, para potenciar y 

enseñar las habilidades en cuestión mediante el proceso formativo. Por lo tanto, en este 

trabajo se da tratamiento al siguiente problema científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de 

habilidades emocionales en los estudiantes de la licenciatura en educación? Ya que es 

importante la promoción de estas habilidades emocionales en estudiantes universitarios que 

se deba a la integración social como base de su actuación profesional, por lo tanto, el trabajo 

tiene como objetivo elaborar algunas sugerencias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades emocionales en estudiantes de licenciatura de educación.  

En la realización de este trabajo se tuvo como metodología la realización de un 

estudio documental para logra una sistematización teórica a partir de las distintas 

bibliografías consultadas sobre el tema y también se aplicó una lista de chequeo y 

evaluación con la finalidad de escribir las habilidades emocionales e identificarlas 



 

 

 

más  predominantes en los estudiantes objeto de estudio al fin de considerar el desarrollo de 

la misma en ello, por lo tanto, se concluye que las habilidades emocionales son necesarias 

para tener relaciones interpersonales satisfactorias y un desempeño profesional optimo que 

es una de las finalidades de esta licenciatura. 

Palabras claves: Habilidades emocionales, estudiantes universitarios, investigación 

educativa. Proceso formativo. 
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Desarrollo de habilidades socioemocionales para prevenir depresión en la adolescencia 

Brenda Lizeth Bojórquez Villalpando y Marcela Cañez Navarrete 

Universidad de Sonora 

El nivel de desarrollo de las habilidades socioemocionales en la niñez y la adolescencia nos 

permite identificar el grado de ajuste psicológico de los mismos, ya que la carencia de estas 

favorece la aparición de comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y escolar 

(como la presencia de ansiedad, depresión y baja autoestima). Considerando que la 

depresión en la adolescencia es un grave problema de salud pública, pues los casos de 

suicidio han aumentado durante los últimos años, es de gran importancia implementar 

programas enfocados a la prevención dentro del contexto educativo donde se incluya 

intervenciones para el desarrollo del autoconocimiento, regulación emocional, empatía y 

consciencia social. 

Palabras clave: adolescencia, depresión, habilidades socioemocionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enfermedades crónicas y depresión en el adulto mayor 

Siria Emmanuel Girón Grijalva y Mandy Elizabeth Valenzuela Rodríguez y Marcela Cañez 

Navarrete 

Universidad de Sonora  

Resumen 

Las enfermedades crónicas y la depresión en el adulto mayor presentan un alto grado de 

comorbilidad, por lo que se requieren intervenciones que permitan la mejora de su salud y 

un aumento en su grado de funcionalidad en nuestra sociedad como forma de prevenir el 

desarrollo de otros problemas de salud física y mental que los debiliten y marginen 

socialmente. En este contexto, el desarrollo de habilidades socioemocionales en el adulto 

mayor implica reforzar factores psicológicos que favorecen un buen envejecimiento. 

Palabras clave: depresión, adulto mayor, habilidades socioemocionales 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Desarrollo de habilidades de autocuidado para prevenir ETS y embarazos en la 

adolescencia 

Reyna Verónica Murillo Carrillo, Yoana Fernanda Rodríguez Rodríguez y Marcela Cañez 

Navarrete 

Universidad de Sonora 

Resumen 

En México las tasas de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años son más alta que en 

mujeres en edad reproductiva. Asimismo, se ha documentado que los adolescentes tienen 

información fragmentada y poca autoeficacia con respecto las acciones de autocuidado 

relacionadas con la prevención del embarazo y el contagio de enfermedades por contacto 

sexual. 

Se considera necesario el apoyo por parte del entorno social y escolar para el desarrollo de 

habilidades de autocuidado relacionadas a la conducta sexual preventiva en hombres y 

mujeres durante la adolescencia. 

Palabras clave: adolescencia, educación sexual, embarazo en la adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Desarrollo de habilidades socioemocionales en adolescentes con dificultades de 

 
interacción social 

Esmeralda Montoya Santillán y Miranda Guadalupe Reyna Mendívil y Marcela Cañez 

Navarrete 

Universidad de Sonora 

Resumen 

A partir de la pandemia por COVID-19 se hicieron modificaciones importantes en la rutina 

y estilos de vida de los niños y adolescentes, de tal forma que ha sido necesario adaptarse a 

situaciones poco comunes que han tenido impacto en el desarrollo socioemocional de los 

mismos, pues se han identificado mayores problemas de comportamiento, ansiedad, 

dificultades para dormir, discusiones, quejas físicas, preocupaciones por sus familiares y 

para relacionarse socialmente. Razones por las cuales se considera necesario realizar 

intervenciones en el desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan ajustarse 

a los efectos de la pandemia en su desarrollo y así poder adaptarse a la situación actual. 

Palabras clave: Habilidades socioemocionales, adolescencia. 

 
 

 

 



 

 

 

Desarrollo de habilidades socioemocionales para la prevención de alcoholismo en 

adolescentes 

Luis Gustavo Valenzuela Rodríguez, Mayra Verónica Reyna Angeles, Janely Guadalupe 

Rocha Herrera y Marcela Cañez Navarrete 

Universidad de Sonora 

Resumen 

El consumo excesivo de alcohol en la adolescencia está relacionado con otros problemas 

sociales y de salud; por ejemplo, comportamientos riesgosos que los llevan a la adquisición 

de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, accidentes 

automovilísticos, muertes prematuras, entre otras muchas consecuencias. Lo anterior se ha 

relacionado con el bajo desarrollo en las habilidades socioemocionales de los adolescentes, 

razón por la que los programas de prevención han visto la necesidad de implementar 

estrategias de intervención complementadas con el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales. 

Palabras clave: alcoholismo, abuso de alcohol, habilidades socioemocionales, prevención 

en la adolescencia. 

 
 

 



 

 

 

Desarrollo de habilidades socioemocionales en niños con TDAH 

María Isabel Soto Urías 

 
El trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos más comunes que se detectan en 

el ámbito educativo, ya que es generador de diferentes problemáticas en dicho contexto, 

tanto a nivel cognitivo, emocional, social y conductual. La falta de comprensión de las 

reglas sociales, las conductas impulsivas y el carácter que en ocasiones desafía a las 

personas de su entorno hacen que los niños sean rechazados socialmente y marginados por 

sus compañeros, lo que afecta su autoestima y autoconcepto. Es por eso que las habilidades 

socioemocionales son fundamentales en el desarrollo de los infantes y es de vital 

importancia que en el ámbito escolar se promueva la adquisición de las mismas. 

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención, habilidades socioemocionales, rechazo 

escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad epileptiforme y su relación en el desarrollo de los niños con TDAH 

Luis Ángel Martínez López y Gregorio García Aguilar 

Universidad de Sonora y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Resumen 

"El TDAH y la Epilepsia han estado relacionadas más de lo que uno puede pensar. Estas dos 

condiciones se llegan a presentar en niños en su desarrollo, el TDAH se observa con 

frecuencia en la epilepsia pediátrica.  El autor Pellock en su libro ‘’Pediatric epilepsy: 

diagnosis and therapy’’ sugirió que aproximadamente el 30% de los pacientes infantes 

epilépticos pueden tener TDAH, mientras que otros han sugerido que la prevalencia puede 

alcanzar hasta el 80%. 

Los investigadores han sugerido que las dos enfermedades tienen un enlace 

bidireccional, por lo que la asociación puede no ser sólo coincidente. Se ha demostrado en 

diversas investigaciones que el TDAH aumenta el riesgo de desarrollar epilepsia y 

viceversa. 

Las dos enfermedades tienen un vínculo bidireccional, por lo que la asociación 

puede no ser coincidente. Un punto discutible es si los síntomas concurrentes de TDAH y 

epilepsia representan un trastorno psiquiátrico comórbido o son efectos temporales de las 

descargas epilépticas, esto nos adentra a un debate constante en la comunidad científica, 

sobre si se pueden presentar los dos fenómenos al mismo tiempo o si uno es un 

síntoma/respuesta de la enfermedad o trastorno 

Se ha considerado razonable sugerir que varios factores que interactúan están 

incluidos en la comorbilidad del TDAH y la actividad epileptiforme. Socanski et al. (2013) 



 

 

 

afirmaron que la frecuencia de las convulsiones se asocia positivamente con un diagnóstico 

de TDAH y Berl et al. (2015) encontraron que la edad más temprana (edad de inicio) de las 

convulsiones también se ha encontrado asociada con el TDAH. El daño neuronal puede ser 

causado por las frecuentes convulsiones en un cerebro inmaduro." 

Palabras claves: TDAH, Epilepsia y Actividad epileptiforme 
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La política educativa en la educación superior mexicana: actualidad y perspectivas 

Dulce Alondra Silva Angeles 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La educación superior es un nivel educativo de incalculable valor profesional y social para la 

nación, ella forma al futuro profesionista encargado de mantener la sociedad y su desarrollo 

socioeconómico y cultural. Por eso, es interés del Estado mantener su constante 

perfeccionamiento.  

A la luz de la aparición de la Agenda 2030, las instituciones de educación superior 

han realizado reajustes en sus currículos de estudios para lograr no solo la formación de un 

profesionista preparado académicamente, sino, un ciudadano con los valores pertinentes que 

sea capaz de producir conocimientos, pero también, comportarse a tono con los modos de 

actuación que exige la sociedad y su carrera. De aquí que la política educativa de la nación 

con respecto a este nivel educativo es imprescindible. Acerca de eso versa esta investigación 

que tiene el siguiente problema científico ¿Cuál es la actualidad y las perspectivas de la 

política educativa en la educación superior mexicana? Ya que se tiene por objetivo ofrecer 

una panorámica general del estado actual y perspectivo de la política educativa en la 

educación superior mexicana atendiendo a la gratuidad y obligatoriedad. De lo que se trata 

es analizar esta situación dada su importancia pedagógica, por eso, la metodología utilizada 

toma como base fundamental la realización de una sistematización teórica que valora la 

literatura científica actualizada sobre la temática en cuestión mediante análisis de 

documentos escolares, bases de datos entre otras. También se utilizó una entrevista a 



 

 

 

estudiantes universitarios acerca de la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior en 

México. 

Palabras claves: Educación Superior; Política Educativa. Obligatoriedad. Gratuidad. 
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Influencia de los medios de comunicación en la formación de hábitos alimenticios de los 

adolescentes 

Úrsula Rodríguez Beltrán, Bercia Varinia Ruiz Villa y Leonel Acosta Campos 

Universidad de Sonora 

Resumen 

"Los medios de comunicación desarrollan una función educativa importante, entre las que se 

destaca la formación de hábitos alimenticios mediante diferentes medios como lo es la 

televisión, el cine, las plataformas sociales, entre otros. Sin embrago no siempre los 

resultados son los que se quieren y necesitan para mantener la salud humana debido a la 

competencia y la desinformación para ganar en economía. Es por ello que en este trabajo se 

pretende abordar el problema científico “¿cómo logran que los medios de comunicación 

influyan en la formación de los hábitos alimenticios de los adolescentes?“, ya que la 

adolescencia es una edad en la que la motivación, el deseo de de vitalidad, la atención de la 

apariencia, la popularidad pasa precisamente por la formación que se tengan de esos hábitos 

alimenticios y por otro lado por sus propios desarrollo fisiológicos y psicológicos en el 

adolescente tienden a haber trastornos alimenticios por lo que se debe prestar especial 

atención por parte de la familia para evitar que los hábitos alimenticios afecten a la vida del 

adolescente. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo elaborar algunas orientaciones 

pedagógicas para que los medios de comunicación influyan de manera positiva en los 

hábitos alimenticios de los adolescentes. La metodología parte de una sistematización 

teórica a partir de la consulta bibliográfica en el tema y una encuesta que se le aplicó a los 

adolescentes de 1er semestre de preparatoria en Cobach Caborca. Se arroja como resultado 



 

 

 

fundamental las conclusiones y las propuestas de esas orientaciones pedagógicas de manera 

que se utilicen racionalmente los medios de comunicación en el cumplimiento de este 

importante objetivo educativo de la personalidad. 

Palabras claves: Adolescentes. Influencia educativa. Medios de comunicación. 
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Factores que interfieren en la deserción escolar a nivel bachillerato en Caborca 

Nolan Antonio Méndez Luquez, Carlos Alain Escobar Sandoval, Sebastián Méndez Beltrán 

y Zulema de la Caridad Matos 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La deserción escolar es el abandono de estudios académicos de forma temporal o definitiva. 

Durante muchos años, esta situación fue desestimada y normalizada en México, se ignoraba 

el impacto que tendría en los sectores económico, cultural y hasta de salud. Entre las 

consecuencias sociales por la deserción escolar, se pueden suscitar: menor probabilidad de 

participar en actividades cívicas, vivir en gran medida de la beneficencia y asistencia 

pública, ganar menor sueldo y contribuir menos a la economía del país, baja productividad 

laboral y vulnerabilidad social. Sobre esta base se trajo el problema de investigación 

relacionado con ¿Cómo contribuirá la prevención de la deserción escolar en el bachillerato 

de Caborca? Cuya respuesta se da mediante el cumplimiento del objetivo: determinar los 

factores que influyen en la deserción escolar a nivel bachillerato en Caborca. La 

metodología empleada parte de una sistematización teórica mediante consultación a 

literatura especializada en la temática, análisis de documentos escolares, para asumir la 

postura teórica al respecto, también se aplicaron encuestas a estudiantes de bachillerato. De 

lo que trata este trabajo es de ofrecer el estado actual del objeto de investigación para 

terminar con la propuesta de los indicadores que están influyendo en la deserción escolar, 

entre los que parecen: económicos, académicos y personales y de esta manera caracterizar 

cada uno de ellos. 
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Contaminación ambiental por basurales a cielo abierto en el municipio de Caborca, 

Sonora 

Jazmin Aurora Alba Salum, Norman Ricardo Rivera Valencia, Omar Alfredo Ramírez 

Acosta 

Universidad de Sonora 

Resumen 

El cuidado y protección del medioambiente es una tarea de mucha importancia social y 

educativa dada la grave situación que atraviesa el planeta y las grandes dificultades que 

atraviesa por factores que son provocados por el hombre, en este siglo XXI el cambio 

climático ha dado pruebas que la posibilidad de desaparición es inminente si no se aplican 

estrategias de solución a estos problemas de manera inmediata. Una de estas problemáticas 

es precisamente la contaminación ambiental que esta incidiendo de manera negativa tanto en 

el medioambiente como en la salud humana. La contaminación ambiental por basurales a 

cielo abierto, es la expresión de que son los sitios donde se tira basura de manera 

indiscriminada y sin supervisión de residuos, lo cual ha ayudado al aumento y propagación 

de enfermedades, ello pone a prueba la comunidad Caborquense y una situación alarmante al 

ambiente ya de por si contaminado por otras sustancias toxicas provocadas por la minería en 

la región. Ello permitió determinar el problema científico ¿Cómo contrarrestar la 

contaminación por basurales a cielo abierto en Caborca? Para responder al objetivo elaborar 

una estrategia para la prevención de la contaminación por basurales a cielo abierto en 

Caborca. Para esto se utilizo como metodología, un estudio fáctico donde se aplicaron 

observaciones al basural a cielo abierto, se aplicaron entrevistas a miembros de la 



 

 

 

comunidad cercana al basural y se consultó literatura especializada en la temática para hacer 

una sistematización teórica que sustente científicamente el trabajo mediante análisis de 

documentos. Se ofrece el estado actual de la problemática objeto de estudio y se proponen 

acciones para prevenir la contaminación ambiental en el basural a cielo abierto de Caborca. 

Palabras Clave: Contaminación ambiental, basurales a cielo abierto, valores ambientales, 

estrategia educativa 
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Algunas actividades para desarrollar la motivación hacia el estudio en la asignatura 

español en la Secundaria Básica 

Andrea Fabiola Lizárraga Sánchez, Marlen Mendez Solorio, Angel Arturo Montaño Chaira, 
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Resumen 

La motivación cognoscitiva es un proceso psicológico que determina la manera de enfrentar 

y realizar las actividades de estudio orientado e independiente, tareas educativas y entender 

la evaluación que contribuye a que el alumno participe en ellas, de una manera más o menos 

activa, bajo una visión integral atractiva para él, de modo que dedique y distribuya su 

esfuerzo en un período de tiempo, se plantee el logro de un aprendizaje de calidad o 

meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un contexto del que trata de extraer y 

utilizar la información que le permita ser eficaz.  

Es frecuente encontrarse con la queja de muchos maestros y maestras de que sus 

alumnos no tienen interés por aprender, que no se esfuerzan ni parecen mostrar interés por lo 

que la escuela les ofrece en materia de enseñanza y aprendizaje. La cuestión es saber qué 

hay en el contexto inmediato o remoto, que define el significado de la actividad escolar para 

el alumno, que resulte motivante para algunos o para un alumno en determinados momentos 

y desmotivante para otros, y por qué. Ello lleva a plantearse el siguiente problema científico 

¿Cómo contribuir a desarrollar la motivación hacia el estudio en la asignatura Español en la 

Secundaria Básica en Caborca? Y se tiene como objetivo elaborar algunas actividades para 

desarrollar la motivación hacia el estudio en la asignatura Español en la Secundaria Básica 



 

 

 

de Caborca.  

La metodología seguida partió de una sistematización teórica con literatura 

especializada en la temática abordada, encuesta aplicada a estudiantes y entrevista a la 

maestra de Español de la Secundaria “Héroes de Caborca”. Estas actividades se 

implementan como resultado de un proyecto educativo de aprendizaje en la Secundaria 

General “Héroes de Caborca”. 
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Habilidades sociales afectadas por el covid-19 en preescolar 

Alexander Ramírez Palacio, Delsy Yisel Aviña Hinojosa, Harold Joshua Gama Celaya, 

Dulce María Velazquez Corral 

Universidad de Sonora 

Resumen 

"La pandemia por COVID 19 ofreció una nueva perspectiva de las relaciones y el 

aprendizaje de las personas, es en esta etapa cuando las plataformas virtuales fungieron 

como una ventana para todos los estudiantes del país de México.  

Este trabajo de investigación pretende identificar las dificultades que trajo consigo la 

pandemia por COVID 19 como: “los problemas sociales”, ya que no es lo mismo la 

comunicación por medio de un aparato electrónico que en la vida real, dichos problemas 

sociales se vieron representados en la llamada “nueva normalidad”. 

Como equipo concebimos la idea de diagnosticar este problema para hacer notar la 

falta de una solución: para esto se trabajó en un salón de educación en preescolar en el 

municipio de H. Caborca, Sonora a los cuales se les aplico una prueba que consista en dos 

partes; la 1era. se trata de reconocer el manejo de emociones. Mientras la 2da. Sobre la 

convivencia con los demás y el respeto. 

En la primera prueba los niños ya sabían las palabras respetuosas las cuales eran; 

buenos días, gracias, por favor, disculpa. Pues los alumnos supieron relacionar la imagen 

con las palabras y casi no hubo alguna dificultad con ellos en ese ejercicio. 

En cuanto a la segunda prueba nos ofrecieron resultados como: 3.10% alumnos 



 

 

 

suelen calmar su enojo escribiendo, 3.10% viendo algún cuento, 5.16% golpeando objetos, 

6.20% respirar profundo para controlarse, 5.17% suelen jugar, y por último 8.27% no hablar. 

En este ejercicio bien se ve que la mayoría de los alumnos prefieren no dirigir la palabra, 

cuando estos se enojan. 

A manera de conclusión notamos que: los niños, aunque bien conocen como dirigirse 

con respeto y cordialidad hacia sus iguales y mayores aun así hubo algunos alumnos que 

demostraron no tener dichos conocimientos.  
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El proceso de interacción social entre los alumnos de preescolar 

María Zulema Monteverde Murrieta, Jennifer Alejandra Gauna Amarillas, Paola Perez 

Romo 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Este trabajo de investigación, consiste en el diseño y la práctica del proceso de 

interacción social entre los alumnos del preescolar “Verónica Castillo Jaime” del grupo 3 

“B”. Como efecto de la pandemia COVID-19, donde la socialización se vio muy afectada, 

se diseñaron e implementaron diversas técnicas para recolectar información, analizarla, de 

ahí, poder elaborar recomendaciones y conclusiones. Optamos por estrategias e 

instrumentos adecuados a la etapa en la que se encuentran, una de las dinámicas consistía 

en utilizar juegos comúnmente conocidos por ellos y prácticos para el contexto escolar de 

los infantes; teniendo como objetivo evaluar la conducta social que presentan los 

estudiantes, “prosocialidad”, la cual, nos dice que es cualquier comportamiento que 

beneficia a otros o que tiene consecuencias sociales positivas tomando en cuenta la ayuda y 

cooperación. 

También hicimos uso del método de observación lo cual nos permitió ver las 

interacciones entre ellos, como se involucran con los docentes y compañeros. Otros 

instrumentos usados fueron la entrevista dirigidos a los padres de familia donde se pudo 

observar que ellos prestaban atención a las acciones hechas por sus hijos y la del personal 

educativo, mientras que los docentes fueron profesionales y respondieron a la encuesta 

añadiendo sus experiencias personales y estrategias educativas, mostrando una actitud 



 

 

 

abierta. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que, a pesar de las circunstancias, 

la interacción en este Jardín de niños, no fue muy afectada, solo el 12% de los niños 

presentan poca interacción social, mientras que el 88% del resto no presenta esta 

problemática educativa.  

Para concluir, tenemos entendido que es una institución en donde los niños 

aprenden en la etapa de la primera infancia a convivir con los demás, es decir, en cierto 

modo se les dificulta desarrollarse con los demás de una manera natural y en muchas 

ocasiones actúan con pena.  

Palabras claves: Proceso, Interacción, Socialización. 
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La escuela y la familia en el apoyo al proceso de aprendizaje en el niño de preescolar 

Teresa Camacho Mèndez, Alejandra Oviedo Moreno, Karla Yessenia Rodriguez Lozoya 

y Michelle Berenice Vargas Pino. 

Resumen 

La familia es el primer pilar de formación de las personas, lo cual es considerada como la 

principal base de las sociedades humanas; este núcleo social tiene el objetivo de guiar a 

sus integrantes para enfrentarse al entorno en cual se desenvolverán, por lo tanto, es de 

suma importancia que los padres tengan buena relación con sus hijos para que de esta 

manera el estudiante pueda tener un buen desempeño en el aula, se debe dar atención a 

todos los contextos en los que se encuentra el alumno para que de esta manera podamos 

detectar alertas que indiquen que el alumno no se encuentra en un espacio seguro, por 

esto el propósito principal de la presente investigación fue el conocer la importancia que 

tiene la relación del contexto familiar y social con el desempeño académico del 

estudiante, por lo cual se trabajó con una exploración en su contexto utilizando un 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Se aplicó una práctica de 10 alumnos de tercer grado 

del jardín de niños “Nueva Creación” la actividad fue didáctica facilitando el desempeño 

del alumno, obteniendo de esta manera resultados sumamente satisfactorios en los 

contextos que se encuentra principalmente el alumno, en primer lugar expusimos su 

contexto familiar en el cual se obtuvo un 100% de felicidad por parte de los alumnos, 

reflejando emociones positivas; como segundo lugar su contexto escolar, en el cual el 

98% de los alumnos reflejan emoción por estar en el aula mientras el 2% reflejo 

inseguridad y tristeza; el ultimo contexto aplicado fue su comunidad en la cual el 97% 

expusieron su felicidad al mencionar a la comunidad que se encuentra en su entorno, 



 

 

 

mientras que el 3% reflejaron enojo hacia su comunidad sin conocer las causas por las 

que tomaron esa decisión.   
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Niveles de Inteligencia emocional en la Escuela Secundaria General Héroes de Caborca 
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Resumen 

La inteligencia emocional toma importancia en un contexto escolar a nivel 

secundaria, ya que, es una etapa en la que los estudiantes y sus emociones se ven afectados 

de manera personal y de manera educativa. 

Este estudio de resultados demostrará las vulnerabilidades de la escuela y los puntos 

en donde será necesario tomar acciones sobre estas, el área educativa y personal están 

profundamente ligadas. 

Se participó con una actividad de reconocimiento recíproco en parejas en el que la 

mayoría del alumnado reconocía sus cualidades y las de su compañero, pero había un gran 

resultado de alumnos que no tenían una confianza en sus habilidades o su auto 

reconocimiento. 

Se aplicó una dinámica en la que se evaluaba el conocimiento de los trastornos 

psicológicos y si contaba con alguno, esta actividad arrojó tres resultados divididos en los 

que se mostraba un 66% de insuficiencia al momento de contar con el conocimiento de este 

problema. Mientras 33% de los alumnos tenían conciencia del problema psicológico y 

contaban con alguno. 

Al alumno se le planteaban contextos hipotéticos en los que tendrían que reflejar sus 



 

 

 

emociones a manera de escala, los resultados demuestran que hay una falta de atención en 

las situaciones que interrumpen sus relaciones con sus compañeros y sus emociones son 

disparadas cuando se les pone con este tipo de problemas con una mayoría de neutralidad. 

Las cualidades personales interpretadas en un acróstico invitaban a los alumnos a 

describirse con su propio nombre, todos completaron con éxito esta demostración ya que la 

minoría de las respuestas negativas demostraban falta de temperamento. 

El análisis de las prácticas que demuestren el estado de grupos a nivel secundaria 

arrojó datos con problemáticas marcadas en el conocimiento del impacto de las emociones y 

cualidades personales con su ámbito educativo, los cuales pueden desembocar en problemas 

educativos. 
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La atención con necesidades educativas especiales en México: actualidad y 

perspectivas. 

Magda Avigail Herrera Rosas, Francisco Lamberto Mariano Valdez, Zulema De La Caridad 

Matos Columbié  

Universidad de Sonora 

Resumen 

Las necesidades educativas especiales (NEE) son un hecho social observable e inherente a la 

diversidad del ser humano, no debieran dejarse de lado ya que forman parte de un derecho 

político, social y humano que alude a la educación inclusiva. Entre ellas se encuentra 

dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, conductuales. El 

presente estudio lleva el enfoque a alumnos con NEE que se forman dentro de escuelas 

públicas, entendiendo que son instituciones no especializadas para atender características de 

ciertos alumnos. Por la importancia que reviste este con-tenido para los educadores es que 

este trabajo da respuesta al siguiente problema científico ¿Cómo se ha desarrollado la 

atención a las necesidades educativas especiales en México?, precisamente porque el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con necesidades educativas especiales amerita 

una mirada científica multidisciplinaria. Es por eso que el objetivo de este trabajo es 

fundamentar cómo ha transcurrido el tratamiento a las necesidades educativas en México. 

Para cumplir el objetivo, se trabajó una metodología que hizo énfasis en el estudio 

documental, el método histórico-lógico, la sistematización teórica para analizar el 

surgimiento, evolución histórica y actualidad del trata-miento a las necesidades educativas 

especiales en México, ello contribuirá a que los educadores después puedan proponer un 



 

 

 

sistema de métodos de enseñanza, que combata la desmotivación , problemas psicosociales 

como el fracaso escolar, un desarrollo socio-afectivo de calidad y promueva desarrollos de 

habilidades de autonomía en alumnos que presentan esta situación. Se toman como base los 

hitos predominantes en la historia de la educación especial y la observación de expertos en 

el tema. 
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Inclusión social en la primaria “Florencia R. de Munguía” 

Luis Vicente Miranda Ruelas, Heyli Danniela Pallarez Zuñiga, Alexa Ruíz Puentes, Alexis 

Serrato Quiñones 

Universidad Sonora 

Resumen 

Las dinámicas de grupo arrojaron que la interacción del grupo en general es sana teniendo 

una buena comunicación, pero en las dinámicas en equipo, aunque de igual forma hubo 

una convivencia sana arrojaron que hubo preferencias entre compañeros, aun así, no se 

dejó a nadie aislado y siempre se integraban en algún grupo. La interrogante para esta 

ponencia fue, ¿cómo afecta la exclusión social en el desarrollo social en niños de 

primaria?, donde el objetivo es buscar disminuir el índice de exclusión social en los 

estudiantes de primaria, esto por distintas consecuencias que trae consigo como: 

desmotivación, depresión, baja autoestima, aislamiento, entre muchos otros, los resultados 

se refleja que el 98% de los estudiantes tienen una convivencia pacífica donde existe el 

respeto y la empatía y el 2% se mostraron tímidos por lo que se dificulto su participación. 

Palabras claves: Exclusión social, primaria, interración. 
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La reprobación en alumnos de la licenciatura en Educación 

Karen Alexa Cajigas Acuña, Reyna Ibeth Contreras Rosas, Patsy Naomi Pañate Garcia 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La reprobación escolar consiste en la desaprobación de una o varias materias en un 

determinado grado o nivel, lo cual está relacionado a factores sociales y familiares, 

psicológicos, económicos, perfiles de ingreso limitados y falta de hábitos de estudio 

(Corzo, 2017) y ha sido utilizado académicamente para descalificar al estudiante que no 

ha aprovechado el curso correspondiente, recibiendo una nota reprobatoria que lo 

cataloga y censura como un mal estudiante, condenándolo a repetir curso y en el peor de 

los casos a abandonar el sistema educativo (Lemus, M. 2002). 

Esto ha sido un fenómeno por años, el cual se ha buscado combatir, pero, sin 

embargo, no se ha logrado; por lo tanto, nosotros nos hemos dado la tarea de llevar a cabo 

una investigación en base a la siguiente problemática; ¿Cómo erradicar la reprobación de 

los alumnos en la licenciatura de educación?, dicho trabajo es realizado con el objetivo de 

mejorar los planes de estudio de dicha carrera implementando nuevas estrategias 

educativas. 

La metodología empleada, primeramente, es la sistematización teórica para la 

consulta de la bibliografía y posteriormente su clasificación y ordenamiento; al igual se 

utilizó una serie de métodos empíricos; una encuesta para los alumnos de la carrera en 

primer y tercer semestre, y una entrevista para los docentes que laboran en dicho 

programa. 



 

 

 

Este trabajo se basa en encontrar los factores y elementos que están provocando el 

fenómeno de la reprobación, principalmente se encuentra que los más comunes son; 

problemas de concentración y atención, falta de adecuados hábitos de estudio, falta de 

interés por el estudio y por último esta como causa los perfiles de ingreso inadecuados. 
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La prevención de las manifestaciones de violencia pedagógica en el campus 

universitaria 

María Zulema Monteverde Murrieta, Marina Esther Babuca Peña, Luis Vicente Miranda 

Ruelas 

Universidad de Sonora 

Resumen 

 

El trabajo aborda la temática de la violencia pedagógica la cual se ha presentado desde 

los inicios de la educación superior con una menor incidencia que los demás niveles, lo 

que tiene relación directamente con otros tipos de violencia como la física, psicológica, 

de género, simbólica, entre otras dentro del ámbito educativo. Sobre esta base se 

determinó el siguiente problema científico ¿cómo contribuir a la prevención de la 

violencia en el proceso pedagógico universitario?, y como objetivo valorar el 

comportamiento de la violencia pedagógica en el campus Caborca para la planeación 

educativa de algunas recomendaciones metodológicas que contribuyan a su disminución. 

Se utilizó como Metodología, la realización de una investigación con enfoque mixto, se 

utilizaron los siguientes métodos estudio documental; analítico-sintético, sistematización 

teórica, encuesta a estudiantes y profesores y la observación sistemática. Como resultados 

obtuvimos que está presente este problema educativo que involucra tanto al estudiante 

como al profesorado en el contexto universitario, percentiles altos han  sido víctimas de la 

violencia en determinados momentos, se puede apreciar que este es un tema que debe ser 

abordado con suma importancia ya que al ser un nivel superior de estudios puede 

desencadenar otros problemas a largo de la vida de los sujetos como el desprestigio de la 



 

 

 

educación, una mala imagen promovida por aquellos que deben demostrar un ambiente 

de adultez y orden educativo en los estudiantes de nivel superior, por lo que tenemos en 

cuenta que dependiendo la etapa en la que se encuentren los estudiantes y del diagnóstico 

realizado, es que hay que trabajar para disminuirlo, ya que las consecuencias pueden ir 

desde los más simple como una broma hiriente, hasta el más avanzado como agresiones 

físicas y psicológicas. 

Palabras claves: violencia, violencia escolar, educación superior, proceso pedagógico 
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La desmotivación escolar en jóvenes de secundaria 

Angel Humberto Cubillas Varela, Francisco Lamberto Mariano Valdez, Magda Avigail 

Herrera Rosas, Sebastian Méndez Beltrán 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Según Pérez Porto Julián y Merino María, (2008) se define el concepto de motivación 

como el impulso que manifiesta a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a 

mantener firme su conducta hasta lograr todos los objetivos planteados. Es importante 

dejar en claro que tener interés sobre un tema, nos dirige a un carácter de superación 

personal, es decir, es la razón por la cual una persona realiza acciones concretas.   

En México el nivel secundario es considerado un detonante esencial para dirigir el 

futuro de la sociedad. No obstante, en la edad de la adolescencia existen factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos tales como el ámbito socio-familiar, personal y escolar, que 

obstaculizan el interés del alumno enfocando sus ideales en cosas irrelevantes.  

El presente trabajo tiene su enfoque en conocer las diversas causas y factores que 

influyen en la desmotivación escolar, para su posible solución en un futuro. Debido a la 

importancia social que produce la desmotivación, es necesario el comprender ¿Cómo 

afecta la desmotivación en el proceso de formación de alumnos de secundaria? Con el 

objetivo de analizar los daños que esta pueda ocasionar y a su vez prevenir que los 

jóvenes crezcan sin aspiraciones. Para lograr dicho objetivo realizamos la recolección de 

datos con aplicación de instrumentos tales como encuestas y a su vez el punto de vista 

teórico de distintos sociólogos y pedagogos, así como expertos en este rubro. 

Palabras claves: Desmotivación, formación, secundaria 
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La educación para la salud en el contexto universitario 

Harold Joshua Gama Celaya  

Universidad de Sonora 

Resumen 

El cuidado y protección de la salud humana es una tarea muy importante en el 

proceso formativo del estudiante. De hecho, es un aspecto de tanta relevancia que se 

conceptualiza como un eje transversal del currículo universitario. Es un área cuya 

influencia permea en casi todas las áreas de la vida del alumnado y, por extensión, en la 

vida de la universidad como institución. 

Desde el año 2020 el mundo se vio expuesto a un contagio global que dejó 

millones de muertes e introdujo a la vida de la personas nuevos paradigmas de 

comportamiento. Aunque en relativamente poco tiempo después de la amenaza 

aparecieron las vacunas, no ha desaparecido el flagelo del SARS-COV-2 conocido como 

COVID 19, ya que aun estamos expuestos al peligro y al contagio. Junto con la vacuna, 

una serie de normas y procesos sanitarios fueron impuestos sobre los ciudadanos con la 

intención de limitar el número de contagios y la velocidad de transmisión del virus. 

Es, precisamente, por dichas condiciones que se concibió el problema científico 

de la presente investigación: ¿cómo contribuir a la educación para la salud en el contexto 

universitario?, esto con la finalidad de abordar el objetivo fundamental del respeto hacia 

las normas sanitarias. Para lograr este objetivo, esta investigación se realizó sobre la base 

de una metodología que asume la sistematización teórica para los referentes y que, 

además, se apoya en observaciones, entrevistas, evidencias fotográficas y encuestas a 

estudiantes y profesores.  Los resultados obtenidos, aunque corresponden al contexto 

específico de un solo plantel, perfilan una serie de problemas que podrían extrapolarse a 



 

 

 

otros planteles universitarios del mismo estado y, quizá, del mismo país. Todo esto, al 

final, tiene el objetivo fundamental de poder lograr cambios de comportamientos 

favorables en la educación para la salud. 
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La atención con necesidades educativas especiales en México: actualidad y perspectivas 

Magda Avigail Herrera Rosas, Francisco Lamberto Mariano Valdez, Zulema De La 

Caridad Matos Columbié 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Las necesidades educativas especiales (NEE) son un hecho social observable e inherente 

a la diversidad del ser humano, no debieran dejarse de lado ya que forman parte de un 

derecho político, social y humano que alude a la educación inclusiva. Entre ellas se 

encuentra dificultades de aprendizaje, discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, 

conductuales.  

El presente estudio lleva el enfoque a alumnos con NEE que se forman dentro de 

escuelas públicas, entendiendo que son instituciones no especializadas para atender 

características de ciertos alumnos. Por la importancia que reviste este contenido para los 

educadores es que este trabajo da respuesta al siguiente problema científico ¿Cómo se ha 

desarrollado la atención a las necesidades educativas especiales en México?, 

precisamente porque el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con necesidades 

educativas especiales amerita una mirada científica multidisciplinaria. Es por eso que el 

objetivo de este trabajo es fundamentar cómo ha transcurrido el tratamiento a las 

necesidades educativas en México.  

Para cumplir el objetivo, se trabajó una metodología que hizo énfasis en el estudio 

documental, el método histórico-lógico, la sistematización teórica para analizar el 

surgimiento, evolución histórica y actualidad del tratamiento a las necesidades educativas 



 

 

 

especiales en México, ello contribuirá a que los educadores después puedan proponer un 

sistema de métodos de enseñanza, que combata la desmotivación, problemas 

psicosociales como el fracaso escolar, un desarrollo socio-afectivo de calidad y promueva 

desarrollos de habilidades de autonomía en alumnos que presentan esta situación. Se 

toman como base los hitos predominantes en la historia de la educación especial y la 

observación de expertos en el tema. 
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Prevención de la violencia 

María Guadalupe Aguirre Rubio, Yamileth Contreras Arellanes, Tadea Mariana Sánchez 

Martínez y Alexa Aylin Flores Núñez  

Universidad de Sonora 

Resumen 

"La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza 

contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la 

probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrolló. 

Tipos de violencia  

Física  

Psicológica  

Generó (feminicidio) 

Escolar  

Simbólica  

Propósito  

Educación de la cultura de paz." 
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El desarrollo de los intereses profesionales en los estudiantes de licenciatura en 

educación 

Anais Dalesly Gonzalez Hernández, Alondra Lucia Reyna Vega, Arydian Berenice 

Padilla Mesa y María Belén Esquivel Cervantes  

Universidad de Sonora 

Resumen 

La orientación profesional-vocacional es una tarea imprescindible del proceso 

formativo de la personalidad, máxime si esta ya ha ingresado a un centro de educación 

superior para cursar estudios del cual obtendrán un título que les permitirá acceder al 

mercado laboral. Por eso, la necesidad de formar profesionistas con alto nivel de 

desarrollo cognoscitivo, habilidades, competencias y valores profesionales y ciudadanos 

acorde con el fin y los objetivos de la educación. Sin embargo, no todos los estudiantes 

que matriculan una carrera lo hacen de manera consciente y autodeterminada, mostrando 

bajo nivel de desarrollo de los intereses profesionales lo que se convierte en un factor 

poderoso para el abandono de la carrera antes de culminarla o no ejercerla una vez 

graduados. Acerca de esta problemática trata este trabajo que tiene por problema 

científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de los intereses profesionales en los estudiantes 

de la licenciatura en educación?  

El trabajo de orientación profesional-vocacional debe dirigirse a la formación y desarrollo 

de los intereses profesionales razón por la cual se declara el objetivo elaborar algunas 

sugerencias metodológicas para el desarrollo de los intereses profesionales en estudiantes 

de la licenciatura en educación. Para ello, se aplicó una metodología contentiva de una 



 

 

 

sistematización teórica para caracterizar a nivel teórico y práctico la principal categoría 

investigativa, y eso obligó a realizar estudio y análisis documental de bibliografía 

especializada y actualizada en la temática, entrevista a profesores, encuesta a estudiantes 

del 1er semestre de la licenciatura en educación del campus Caborca, Unison. Los 

principales resultados serán de gran valor para estudiantes y maestros de esta licenciatura. 

Palabras claves: Intereses profesionales. Orientación profesional. Educación superior. 
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Programa de intervención educativa a través de tutorías en alumnos del nivel medio 

superior. 

Juan Alfonso Alcaraz Lopez, Julio César Cruz Díaz, Lizbeth Paola Martínez Barnett y 

Alejandra Madrid Gamboa  

Universidad de Sonora 

Resumen 

La tutoría escolar es una estrategia que previene problemas educativos para 

aquellos alumnos que se encuentran en riesgo con respecto a su desempeño académico, 

por ejemplo: bajo rendimiento escolar y deserción, entre otros; con base en lo anterior, la 

trascendencia de la tutoría provee elementos para una mejora en el desempeño académico 

a través de cambios en las dimensiones conductual y motivacional en los alumnos. 

La estrategia se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

plantel Caborca, aplicada en cinco alumnos que se encontraban en riesgo académico 

desde la etapa inicial del semestre; se implementó la aplicación de un programa de 

tutorías bajo un diseño de investigación acción, con base en un marco teórico 

fundamentado en el modelo cognitivo/conductual, en el cual se aplicaron técnicas de 

modificación de conductas con la finalidad de una activación académica en el periodo 

correspondiente al segundo parcial.  

La intervención presentó resultados positivos; en primer lugar, se activaron en las 

materias que se encontraban en riesgo; la disposición de los estudiantes a la hora de 

asistir presencialmente a las sesiones ya programadas fue constante y consistente en la 

mayoría de los alumnos, con un 86% y, finalmente, se registró un cambio positivo en sus 



 

 

 

calificaciones con 15 puntos porcentuales de mejora en sus promedios académicos, entre 

el primer y segundo parcial. 

Con respecto a los objetivos planteados para la estrategia, se cumplieron de 

manera satisfactoria, lo que se refleja en el seguimiento de las metas e indicadores 

propuestos, lo que se alcanzaron en su totalidad en la mayoría de los casos. 
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"El circuito migratorio otomíe: Dinámicas de movilidad y reconfiguraciones sociales, 

culturales y económicas en San Pablito, Pahuatlán, Puebla" 

Wendy Escudero Trinidad 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

Resumen 

La migración emergente, como un nuevo patrón migratorio, es la que ha caracterizado a 

nuevas regiones de expulsión, tanto rurales como urbanas (Pérez, 2012), como es el caso de 

los otomíes de San Pablito, localidad perteneciente a la región poblana, donde sus habitantes 

se han visto insertos en estas complejas dinámicas de movilidad con destino a Durham, 

Carolina del Norte, Estados Unidos, desde la década de 1990. En ese sentido, la presente 

ponencia tiene como objetivo conocer la conformación y estructura del circuito migratorio 

otomíe donde además de circular personas también se mueven objetos, fiestas, tradiciones, 

dólares, bienes, información, imágenes, expectativas, aspiraciones, sueños y emociones 

(Boruchoff, 1999. Pérez, 2022).  

El trabajo se sustenta en la reflexión bibliográfica y en el trabajo de campo, 

apoyándonos en una metodología cualitativa. De las técnicas de recopilación de datos 

empleamos el uso de la etnografía y las entrevistas semiestructuradas a los retornados de 

diferentes generaciones de migrantes, así como de sus familias, permitiéndonos el análisis de 

datos. Los hallazgos demuestran que la dispersión social de los sanpableños se concentra en 

tres circuitos migratorios: regional, nacional e internacional con destinos al interior de la 

República Mexicana, la Ciudad de México y Estados Unidos. En estos procesos de 



 

 

 

movilidad se destacan las motivaciones personales que incitan el migrar y con ello los 

efectos microsociales ya sea en la comunidad, la familia, el trabajo, las interacciones y en la 

cultura indígena manifiesta.  

Por último, se sostiene que a la par de estas dinámicas de movilidad se 

reconfiguraron tres ámbitos de la vida local, entre ellas las relaciones sociales, las prácticas 

culturales y las actividades económicas, dejando ver la complejidad de los cambios 

manifestados y permeados en los vínculos sociales y afectivos, en la reproducción de fiestas 

y tradiciones y en la pluriactividad otomíe. 

Palabras claves: Circuitos migratorios, Otomíes, Reconfiguraciones. 
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El compliance en la administración pública como método para combatir la corrupción 

Luis Enrique Soto Flores 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Resumen 

"Introducción  

Este problema de la corrupción, viene incrustada en nuestra administración pública desde 

mucho tiempo atrás, tanto, que podemos enunciar administraciones de hace más de 50 años 

y que se vieron involucradas en actos de corrupción y faltas administrativas y que en la 

mayoría de las veces quedaron impunes. 

Considerando que el tema es un paradigma de años atrás, servirá para este caso una 

metodología de tipo mixto, en el que se analicen datos cuantitativos y cualitativos. 

Ya que es prudente recurrir a estadísticas e informes para tener evidencia y una idea 

más palpable de lo que representa este fenómeno, incluso es indispensable realizar 

entrevistas a funcionarios públicos como a ciudadanos comunes y conocer sus opiniones al 

respecto, su sentir, su propia perspectiva y sus ideas para lograr una disminución o 

erradicación, según sea el caso.  

Lo anterior basado en un paradigma epistemológico y dialéctico en el que se pueda 

re-estructurar la conducta del funcionario público como el del contribuyente que acude a una 

institución por requerir algún servicio. 

Por consiguiente mejorar la vida y el progreso de la ciudadanía, devolver la 

confianza en las autoridades de los tres niveles, que los recursos públicos se empleen de 



 

 

 

manera real y efectiva, sin dejar de mencionar que al manejarse por el camino de la 

legalidad aumentarán las finanzas de la institución pública, en este caso en particular del 

ayuntamiento y como resultado se verá beneficiada la población en los servicios que el 

primero debe otorgar. 

Considero firmemente que la cultura de la educación y capacitación puede ayudar a 

disminuir la corrupción, más que la sanción aplicada; elaborar sanciones cada vez más duras 

y severas conlleva a una presión por el estado que obligará al ciudadano a buscar nuevas 

formas de corromperse en lugar de componerse. 

Se debe de lograr sancionar cualquier acto de corrupción de cualquier ámbito público 

o privado, que no quede en impunidad el acto cometido, que la sanción sea efectiva y que 

sea de conocimiento abierto para que quien denuncie y quienes estén involucrados en la 

denuncia también lleguen a tener conocimiento que se cumplió de acuerdo a la ley con un 

merecido castigo. 
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El Desarrollo de Habilidades Emocionales en Estudiantes de Lic. Educación 

Zitlali María Vanegas Morales, Itzel Viridiana Estrella Acuña, Fernanda Valencia 

Valenzuela  

Universidad de Sonora 

Resumen 

Cuando una persona tiene habilidades emocionales y las pone en un contexto determinado 

para resolver problemas específicos en su relación con los demás se dice que posee la 

competencia social suficiente para alcanzar sus metas y objetivos, sin perjuicio de sus 

semejantes. La escuela uno de los ámbitos más relevantes para el desarrollo de dichas 

habilidades y para el desarrollo integral de la personalidad y, por lo tanto, para potenciar y 

enseñar las habilidades en cuestión mediante el proceso formativo. Por lo tanto, en este 

trabajo se da tratamiento al siguiente problema científico ¿Cómo contribuir al desarrollo de 

habilidades emocionales en los estudiantes de la licenciatura en educación? Ya que es 

importante la promoción de estas habilidades emocionales en estudiantes universitarios que 

se deba a la integración social como base de su actuación profesional, por lo tanto, el trabajo 

tiene como objetivo elaborar algunas sugerencias metodológicas para el desarrollo de 

habilidades emocionales en estudiantes de licenciatura de educación. En la realización de 

este trabajo se tuvo como metodología la realización de un estudio documental para logra 

una sistematización teórica a partir de las distintas bibliografías consultadas sobre el tema y 

también se aplicó una lista de chequeo y evaluación con la finalidad de escribir las 

habilidades emocionales e identificarlas más  predominantes en los estudiantes objeto de 

estudio al fin de considerar el desarrollo de la misma en ello, por lo tanto, se concluye que 



 

 

 

las habilidades emocionales son necesarias para tener relaciones interpersonales 

satisfactorias y un desempeño profesional optimo que es una de las finalidades de esta 

licenciatura. 

Palabras claves: Habilidades emocionales, estudiantes universitarios, investigación 
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La prevención de las manifestaciones de violencia pedagógica en el campus 

universitario 

María Zulema Monteverde Murrieta, Marina Esther Babuca Peña, Luis Vicente Miranda 

Ruelas  

Universidad de Sonora 

Resumen 

El trabajo aborda la temática de la violencia pedagógica la cual se ha presentado desde los 

inicios de la educación superior con una menor incidencia que los demás niveles, lo que 

tiene relación directamente con otros tipos de violencia como la física, psicológica, de 

género, simbólica, entre otras dentro del ámbito educativo. Sobre esta base se determinó el 

siguiente problema científico ¿cómo contribuir a la prevención de la violencia en el proceso 

pedagógico universitario?, y como objetivo valorar el comportamiento de la violencia 

pedagógica en el campus Caborca para la planeación educativa de algunas recomendaciones 

metodológicas que contribuyan a su disminución.  

Se utilizó como Metodología, la realización de una investigación con enfoque mixto, 

se utilizaron los siguientes métodos estudio documental; analítico-sintético, sistematización 

teórica, encuesta a estudiantes y profesores y la observación sistemática. Como resultados 

obtuvimos que está presente este problema educativo que involucra tanto al estudiante como 

al profesorado en el contexto universitario, percentiles altos han  sido víctimas de la 

violencia en determinados momentos, se puede apreciar que este es un tema que debe ser 

abordado con suma importancia ya que al ser un nivel superior de estudios puede 

desencadenar otros problemas a largo de la vida de los sujetos como el desprestigio de la 



 

 

 

educación, una mala imagen promovida por aquellos que deben demostrar un ambiente de 

adultez y orden educativo en los estudiantes de nivel superior, por lo que tenemos en cuenta 

que dependiendo la etapa en la que se encuentren los estudiantes y del diagnóstico realizado, 

es que hay que trabajar para disminuirlo, ya que las consecuencias pueden ir desde los más 

simple como una broma hiriente, hasta el más avanzado como agresiones físicas y 

psicológicas. 

Palabras clave: violencia, violencia escolar, educación superior, proceso 
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La traducción y el condicionante léxico en el contexto institucional de las migraciones 

internacionales (Español-Árabe) 

Sabah El Herch Moumni 

Universidad de Córdoba 

Resumen 

La lengua es un factor vital en la vida de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de 

asilo, no obstante, ha sido poco explorada desde el ámbito traductológico. A través de la 

crisis migratoria que atraviesan las fronteras europeas, hemos podido observar cómo el uso 

incorrecto de la terminología relacionada con las migraciones en los diferentes ámbitos de la 

sociedad está trayendo consigo una serie de consecuencias que van más allá de las 

semánticas. Por lo tanto, consideramos, que la búsqueda de esta terminología, así como de 

las expresiones que derivan de este tipo de discursos, y su equivalencia, resulta una 

herramienta necesaria para ayudar a traductores, terminólogos y otros profesionales en el 

ámbito de las migraciones y en la combinación de lenguas árabe-español. Una combinación 

lingüística en la que, lamentablemente, el traductor de este tipo de textos se enfrenta a una 

cuasi inexistencia de dichos recursos, ya sean recursos monolingües como recursos 

bilingües. La investigación llevada a cabo en el contexto de nuestra tesis doctoral, sobre 

terminología, fraseología y corpus, tiene por objetivo fundamental elaborar un sistema de 

información sobre el dominio de las migraciones. En dicho sistema de información, los 

conceptos están vinculados a una ontología, que a su vez constituye el vínculo entre 

términos en la combinación lingüísticas árabe-español.  

 



 

 

 

Para ello, se abordará el estudio de los dominios léxicos [actores], [tipología] 

[motivos], [política], [jurisprudencia], [comunicación], [cultura], [integración], [historia] y 

[economía] desde presupuestos relacionados con la lengua (unidades de significado 

especializadas y tecnolecto, fraseología y expresiones idiomáticas, metáforas, metonimias, 

relaciones polisémicas, préstamos lingüísticos, neologismos, etc.) y la traducción (corpora 

textuales, equivalentes terminológicas y fraseológicas, trasvases culturales). 

Las conclusiones provisionales que hemos podido extraer de nuestra investigación se 

fragmentan en tres apartados: 

- Conclusiones en torno a la comunicación especializada multilingüe en materia de 

migraciones. 

- Conclusiones sobre los estudios traductológicos y terminológicos que abordan 

migración y traducción. 

- Conclusiones sobre el análisis terminológico y colocacional aplicado a la 

traducción que llevamos a cabo en nuestra investigación. 
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Percepción de ansiedad de madres trabajadoras mexicanas durante la contingencia 

por covid-19 

María de los Ángeles Fuentes Vega, Glenda María Garza Terán, Lucía Margarita Gonzáles 

Barrón 

Universidad de Sonora 

Resumen 

La pandemia por COVID-19 ha incrementado en las personas algunos síntomas de ansiedad 

y estrés a partir del confinamiento en sus hogares y el distanciamiento social impuesto por 

las autoridades. El objetivo fue conocer la percepción de ansiedad de madres trabajadoras 

mexicanas durante el primer año de contingencia por COVID -19. Un estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo; en 220 madres mexicanas, respondieron un inventario en línea. Resultados: 

las participantes reportan sentirse con síntomas de ansiedad al encontrarse confinadas en sus 

hogares y realizando actividades del hogar, laborales y de seguimiento escolar de sus hijos.  

En conclusión, las participantes de este estudio manifestaron percibirse con un alto 

impacto emocional debido al confinamiento por la pandemia y la sobrecarga de actividades, 

lo cual deja entrever la importancia de la implementación de programas y estrategias de 

salud emocional y social que reduzcan y/o prevengan la incidencia de trastornos como la 

ansiedad ante situaciones emergentes como el confinamiento ante problemas de salud 

pública. 
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La prisión preventiva como restricción a los Derechos Fundamentales del imputado 

Jorge Ruíz Cabañas Guzmán 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen 

"Las Reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública y en materia de Derechos 

Humanos constituyen los cimientos hacía la consolidación de un modelo de Justicia Penal 

Garantista, el cual impone a través de los Derechos Fundamentales los límites de actuación 

del Estado frente a los gobernados, pese a lo anterior, el legislador en la Reforma Penal 

contempló en el artículo 19 un “catálogo” de hechos que la ley señala como delito que sobre 

los que se aplicará de manera automática la medida cautelar de prisión preventiva, la que se 

traduce en una a los Derechos Fundamentales del imputado, contraria a los principios del 

propio sistema y a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano . 

 

En la presente ponencia se utilizará el método analítico, el cual trata de descubrir y construir 

los objetos de conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más elementales. Se 

parcializará y segmentará el objeto de investigación de lo más simple a lo más complejo, de 

esta manera podremos comprobar la hipótesis, debiendo analizar el problema planteado 

descomponiendo en sus partes todos y cada uno de los elementos que intervienen para poder 

tener una mejor claridad del objeto de estudio para llegar al fin perseguido, de esta manera 

partiremos de los conceptos más básicos para llegar a los más complejos. 

 



 

 

 

La conclusión a que se arribará en la presente ponencia es establecer que la Prisión 

Preventiva Oficiosa es incompatible con el espíritu garantista de las Reformas 

Constitucionales en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública y en materia de Derechos 

Humanos y su repercusión al principio de presunción de inocencia y el Derecho 

Fundamental de libertad personal, además de en su oportunidad establecer si la misma se 

contrapone al Control de la Convencionalidad. 
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El derecho humano a la vivienda en México: entra la pauperización y la violencia. 

Caso de estudio: conjuntos habitacionales en la periferia de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara. 

Roberto Huerta Peruyero  

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 

Resumen 

"El derecho humano a la vivienda es un derecho social reconocido a nivel nacional en el 

artículo 4º de la constitución mexicana, así como a nivel internacional, en el artículo 11 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el mismo sentido, 

en la Observación General número 4 emitida por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, se prevén los alcances del derecho en comento entre los que se 

mencionan la seguridad en la tenencia jurídica de la propiedad, la disponibilidad de servicios 

e infraestructura, la habitabilidad, la asequibilidad, la ubicación accesible y la adecuación 

cultural. 

Con estos elementos y a partir de la metodología propuesta por Serrano y 

Vázquez (2021) se realiza un desempaque de los principios y obligaciones que se 

desprenden del derecho humano a la vivienda, con la finalidad de determinar la forma en la 

que dicho derecho se operacionaliza en México. En particular, se toman como caso de 

estudio los desarrollos habitacionales de Chulavista y Hacienda Santa Fe, ubicados en el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, a través de los cuales se 

pretenden exponer las políticas en la materia impulsadas por el Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), principal ente gubernamental 



 

 

 

encargado de dotar de financiamiento a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho 

constitucional a la vivienda. 

 Los conjuntos habitacionales examinados, fueron edificados entre 2006 y 2010  

por empresas privadas bajo convenios con el INFONAVIT por tratarse de viviendas 

destinadas a interés social. Esto les permitió a las empresas, entre otras cosas, acceder a lo 

que se denomina “suelo barato”, es decir, la compra de grandes extensiones de terreno a 

costos menores al valor de mercado, así como a recursos y facilidades administrativas para 

la construcción de miles de viviendas. A cambio construyeron conjuntos habitacionales de 

mala calidad, caracterizados por la ausencia de infraestructura básica, de equipamiento 

urbano y de acceso a vías de comunicación, así como por ser viviendas con dimensiones 

insuficientes para una familia. Esto produjo el rápido abandono de buena parte de las 

viviendas, lo que posteriormente se tradujo en la invasión de las mismas por grupos 

criminales que representan un peligro más para las personas que aún residen en estos 

desarrollos al no contar con otras opciones. 

Palabras claves: Derecho humano a la vivienda, pauperización de la vivienda, violencia 
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Relación familia y escuela para el desarrollo personal 

Noelia Estrada Zarate 

Universidad de Sonora 

Resumen 

Nos adentraremos a la problemática sobre la relación de la familia y la escuela, en el 

desarrollo personal de los individuos como personas capaces en el entorno social. 

Descubriremos y retomaremos los aspectos que benefician y perjudican a los estudiantes 

desde el aspecto familiar y la importancia que esta representa.  

 

El método empleado será, entrevista para llegar a los resultados de la base en el 

entorno universitario.  

La relación escuela-familia es de suma importancia, ya que deben estar en sincronía 

y con aportaciones de ambos contextos, ya que una es el apoyo básico de la otra, el ser como 

individuo requiere las bases necesarias del hogar y familia para desenvolverse en el entorno 

académico con éxito. 

 Conclusión: deben tener una buena relación y estar en constante base de apoyo, para 

lograr un desempeño exitoso, su colaboración debe ser proporcional y no dejar su campo sin 

desempeñar.  

Palabras claves: Familia Escuela Desarrollo 
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Influencia de valores y rol familiar en la actitud hacia el aprendizaje y deserción 

escolar 

Imelda Cecilia García Bernal, Susana Angélica Pastrana Corral, Guadalupe Refugio Flores 

Verduzco  

Universidad de Sonora 

Resumen 

La necesidad del hombre por avanzar y mejorar la calidad de vida tuvo como consecuencia 

un acelerado cambio su modalidad de vivir, donde descuida la formación integral en valores 

y centrarse en su persona para alcanzar sus objetivos a pesar de formar parte de una 

sociedad, comunidad, y familia. El pertenecer a una familia delimita nuestras características 

éticas y morales, pues es el núcleo donde el ser humano se desarrolla en actitudes y valores 

en lo personal, social y escolar. 

Se realizó una investigación cualitativa con diseño fenomenológico que pretendió 

describir y entender la influencia de los valores que provienen del núcleo familiar y el 

reflejo de estos en el aprendizaje, la actitud hacia el mismo y los riesgos de deserción 

escolar.  

La muestra constó de estudiantes de educación primaria de los cuales se tuvo control 

desde su ingreso a primer grado hasta culminar sexto grado. En consecuencia, de una serie 

de situaciones familiares, se refleja una ausencia de valores, disfunción familiar, una 

realidad en el contexto geográfico y cultural de violencia y crimen organizado. La evolución 

de los estudiantes demostró un perjudicial cambio; desde el rendimiento del ingreso a 

educación primaria, culminan esa etapa con grave rezago educativo, ausentismo escolar y 



 

 

 

participación en actividades delictivas. En tanto a lo que al centro educativo donde se 

forman le compete, se llevaron a cabo procesos legales, atención integral psicológica y 

pedagógica. Se concluye destacando el papel de la educación en el desarrollo integral de los 

estudiantes, ya que se logró que culminaran la etapa de formación académica nivel primaria 

a pesar de las dificultades y barreras presentadas.  La educación formal tiene un papel 

importante en la enseñanza de valores pues al trabajar por competencias están presentes o 

deben estarlo en el trabajo que conlleva cada asignatura.  
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Factores determinantes de los procesos de innovación a través de una Revisión de 

Literatura. 

Claudia Ivette Rouin Espíndola, Fabiano Garcia Martins, Javier Gutiérrez Morgado, Jorge 

Isaac Díaz Guerra y Arturo González Torres  

Universidad Interamericana E Instituto Tecnológico De Milpa Alta 

Resumen 

El presente artículo es una recopilación de aportes de diferentes autores que han identificado 

las características y los factores determinantes de los procesos de innovación en las 

empresas. Para ello se empleó la revisión de literatura, empleando las bases de datos de 

Redalyc y Google Académico. Los filtros utilizados fueron: año, idioma, país y disciplina.  

Los resultados obtenidos muestras que los factores relacionados con los sistemas 

de innovación tienen un impacto considerable al interior de las organizaciones. 
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Factores favorables a la innovación en las empresas: Una revisión de literatura 

Maricela Cuautle Lopez, Joaquin Garcia Ortega, Carlos Alberto Lazzeri Menendez, 

Diogenes Gabriel Ruiz Riva Palacio, Arturo González Torres  

Universidad Interamericana 

Resumen 

"La innovación es clave para que las empresas crezcan, se desarrollen y sobrevivan 

en el mercado globalizado actual que, por su dinámica, exige la mejora continua de las 

organizaciones. El propósito del presente estudió fue identificar los factores favorables a la 

innovación en las empresas empleando una revisión de literatura. 

Se realizó una búsqueda de artículos científicos entre 2012 y 2022 en los portales 

de Google académico, Redalyc y Scielo que, de acuerdo con las tendencias de 

búsqueda (Googletrends), son los más utilizados en México, seleccionando 23. Los artículos 

fueron analizados de forma cualitativa utilizando una matriz de elementos para establecer las 

aportaciones de los autores estableciendo un método analítico para el análisis de la 

información. 

Se concluyó que para que una empresa se considere innovadora, debe mostrar un 

fuerte liderazgo en el tema y un ambiente organizacional adecuado, asignando los recursos 

humanos y económicos necesarios para su desarrollo. El diseño estratégico es otro impulsor 

importante para lograr un enfoque integral en la obtención de resultados. Por otra parte, debe 

aprovechar el conocimiento que tienen de los procesos internos y externos para analizar sus 

bases de datos en busca de oportunidades. 
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Migración: ciudad y vida en la frontera norte de México. 

Isaac Daniel Becerra Salgado, Manuel Alberto Salgado Soto, Olga Selenia Federico Valle 

Universidad de Sonora, Universidad de Sonora, Universidad de Sonora 

Resumen 

La migración de personas en las ciudades del Norte de México causa un gran impacto sabes 

cómo son la salud económica social cultural Y a medida que evolucionó la cultura humana 

también hayan evolucionado las estrategias para lograr la migración la diferencia en la 

situación económica de los distintos países en el mundo original a las personas a migrar a 

otros lugares cuando su lugar de origen no les proporcionan los insumos necesarios para 

obtener una calidad de vida satisfactoria 
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Investigación integral, estudio de casos multidisciplinares 

María Del Carmen García Moraga, María Del Rosario Quintanar Gallardo 

Universidad de Sonora 

Resumen 

De manera tradicional, ya sea por usos y costumbres, se ha caracterizado a la 

investigación por áreas académicas o disciplinares con intereses individuales o de grupos 

aislados. El objetivo primordial del presente es proponer otra metodología de investigación, 

mediante trabajos integrales realizadas con docentes y estudiantes universitarios de 

diferentes formaciones académicas, con una finalidad en común, pero con diferentes 

enfoques. 

La experiencia multidisciplinar está basada en estudio de casos, incluye desde formar 

el equipo, impartir talleres entrelazando la temática de los proyectos con las licenciaturas de 

Químico Biólogo Clínico, Administración y Mercadotecnia. Un primer caso fue elaboración 

de licor de membrillo, los especialistas en química obtienen el producto, selección y análisis 

del fruto, extracción y obtención del etanol por fermentación, destilación y validación. Los 

expertos en administración y mercadotecnia se ocupan de la organización y 

comercialización, recopilan información de la población analizando el posible mercado de 

consumidores, la competencia, localización de socios clave, determinan la inversión 

requerida, entre otras estrategias de posicionamiento de marca. 

En otros casos multidisciplinares se realizó por ejemplo, valoración del consumidor 

de galletas elaboradas con harina de mezquite (prosopis spp) como alternativa nutricional, 

elaboración de mermelada con extracto de nopal (Opuntia ficus indica) cubriendo 



 

 

 

necesidades de la nutrición mexicana  en niveles importantes de  fibra, miel de dátil 

(Phoenix dactylifera L.) apoyando la agroindustria alimenticia regional, creación de un lápiz 

labial a base de extracto de flor de jamaica (Hibiscus Sabdariffa) ofreciendo a la industria 

cosmética insumos naturales. 

Se fomenta el ánimo de la investigación interdisciplinar combinando la cultura 

emprendedora. Los estudiantes descubren oportunidades de trabajo a corto plazo. El 100% 

participó en eventos y concursos obteniendo resultados sobresalientes, recibieron de 

empresarios sonorenses más de una propuesta para concretar, actualmente un caso se 

encuentra en proceso de registro de patente ante Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 

Palabras clave: Método de estudio de caso, experiencia multidisciplinar, investigación 

integral 
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La valoración de la prueba y la obligación de motivar la sentencia a partir de la libre 

convicción. 

Mercedes Citlaly Martínez Villegas 

Universidad Autónoma de Chiapas 

Resumen 

En México el sistema de valoración de la prueba que se utilizaba antes de la reforma en 

materia de justicia penal y seguridad pública del 2008, era el sistema de valoración tasado, 

por lo que el juez no tenía la obligación de presenciar cada una de las actuaciones que se 

realizaban en todo el proceso legal, esto debido a que únicamente necesitaba realizar un 

análisis de las pruebas recabadas en el expediente, previo estudio y análisis el juez podría 

emitir una sentencia.  

La libre valoración de la prueba, tiene como finalidad que el juez es libre y soberano 

de decidir a cuál de todos los medios de prueba le va a dar mayor valor, sin que la ley pueda 

limitar ese enjuiciamiento, siempre y cuando motive la sentencia.  

En ese sentido el juez es el encargado del estudio y valoración de las pruebas, 

utilizando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, evitando en cada momento cometer alguna arbitrariedad como lo fue el sistema 

de íntima convicción, en la cual se basaba en nociones subjetivas como la moral, las 

creencias religiosas o políticas.  

Por este motivo, es importante que los fiscales, asesores jurídicos de la víctima o 

defensores realicen un buena incorporación de los medios de prueba, así como su correcto 

desahogo pues sólo así el juez podrá realizar una correcta valoración y en ese sentido podrá 



 

 

 

emitir una sentencia lo más objetiva y apegada al derecho.  

En esta investigación se abordarán dos métodos, el primero de ellos es el Método 

Documental. En esta investigación se utilizará el método documental ya que se realizará una 

selección y recopilación de información de todos aquellos documentos científicos que nos 

ayuden a obtener información del tema y poder realizar un constante de la información 

obtenida.  

Así como el método Histórico: En esta investigación haremos uso de la historia para 

poder comprender y explicar el contexto actual de la mujer entorno a la impartición de 

justicia, esto nos permitirá entender cuáles han sido los problemas que han tenido que 

enfrentar las mujeres cuando son acusadas de cometer un delito.  Así como conocer cuáles 

han sido la evolución de los derechos humanos de las mujeres.  
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Desajuste psicológico e inteligencia socioemocional en adolescentes en el regreso a la 

presencialidad tras el confinamiento por COVID-19. 

Violeta Rubí Castro López, Karina Franco Paredes, Norma Alicia Ruvalcaba Romero, 

Liliana Jazmín Salcido Cibrián 

CUSur Universidad de Guadalajara, CUSur Universidad de Guadalajara, CUCS Universidad 

de Guadalajara, Facultad de Psicología Universidad Autónoma de Sinaloa 

Resumen 

Tras el confinamiento por el COVID-19 se presentó un aumento en los problemas de 

salud mental de las y los adolescentes, como la presencia de variables de desajuste 

psicológico (DP) como síntomas de ansiedad, depresión, desregulación emocional, 

insatisfacción corporal y perfeccionismo que aumentan el riesgo para trastornos mentales. 

En el regreso a la presencialidad de actividades en una nueva normalidad se necesita la 

detección de la sintomatología predictora de trastornos mentales y de variables de salud 

mental positiva como la inteligencia socioemocional (ISE) para una adecuada 

implementación de estrategias de prevención, promoción y atención a la salud mental, sobre 

todo en poblaciones vulnerables, como las y los adolescentes. El objetivo de este estudio fue 

identificar la relación entre las variables de desajuste psicológico, la inteligencia 

socioemocional total y sus dimensiones en adolescentes mujeres y varones estudiantes el 

norte de México. 

Método: diseño correlacional. Participaron 466 adolescentes (60% mujeres) con 

edades entre 14 a 19 años M = 16.32 (DE= 1.32) estudiantes de preparatoria pública. 

Respondieron de forma presencial: Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria, Escala de 



 

 

 

Dificultades en la Regulación Emocional, Cuestionario de Insatisfacción Corporal-8D, la 

Escala Multidimensional de Perfeccionismo y el Inventario del Cociente Emocional Versión 

Corta para Adolescentes. El consentimiento informado de padres/tutores se obtuvo vía 

formulario en línea, se solicitó el asentimiento voluntario previo a la aplicación de 

instrumentos. 

Resultados: Se encontraron correlaciones positivas y significativas de magnitud 

pequeña y mediana entre la ISE total y sus dimensiones con las variables de DP. 

Discusión: Los resultados proporcionan un panorama sobre las habilidades 

emocionales que conforman a la ISE y cómo estas podrían abordarse como estrategia de 

prevención para problemas de salud mental en población adolescente escolarizada.  

Palabras claves: Inteligencia emocional, salud mental, adolescentes. 
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