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Módulo 20 

Optimización en sistemas naturales y sociales 

   Optimizar los recursos de su entorno social y natural con base en el planteamiento de 

problemas y en el análisis de los procesos sociales y los fenómenos naturales, por medio del uso 

de herramientas matemáticas, de comunicación e investigación. 

   El módulo tiene un carácter multidisciplinario ya que convergen en él los cuatro campos 

disciplinares (comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, humanidades y ciencias 

sociales). Tanto las ciencias experimentales como las sociales, son el eje central del módulo. 

Las primeras aportan saberes para detectar los problemas que provocan el uso de energía en el 

calentamiento global, cómo éste impacta en el uso del agua, los que a su vez afectan y 

transforman la vida social. Por su parte, las ciencias sociales aportan saberes referentes a los 

procesos sociales (transformación y apropiación de los recursos naturales, procesos productivos, 

deforestación, migración, consumo desigual de recursos, problemas de salud por contaminantes, 

entre otros) que generan efectos en los recursos naturales por el tipo de actividades humanas 

realizadas, por las formas de organización social y de convivencia. A su vez, las habilidades 

comunicativas permitirán la búsqueda y recopilación de información de manera eficiente y la 

expresión clara en la transmisión de las ideas y finalmente las matemáticas participan como 

proveedoras de herramientas para la resolución de problemas, con el objetivo de optimizar los 

sistemas. El enfoque metodológico, es el análisis de casos que culminará en la elaboración de 

un proyecto que le permita al estudiante incidir en su entorno. 

   La importancia de este módulo radica en que, por ser el cierre de su formación integral en la 

Estructura Curricular Común, los estudiantes tendrán que hacer propuestas, las mismas serán 

desde el punto de vista natural y social, gracias a lo cual podrán conocer mejor su entorno y 

participar en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. Asimismo, las competencias 

desarrolladas les forman para ser críticos, reflexivos y a su vez conscientes de que pertenecen a 

una sociedad que depende de la optimización interrelacionada de recursos naturales y sociales. 

La optimización de lo cotidiano se presenta como la oportunidad de aportar soluciones viables 

que permitan una mejor calidad de vida. 
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Unidades de aprendizaje 

El módulo se divide en tres unidades de aprendizaje. 

   La primera aborda la concepción de fenómenos naturales que intervienen en la calidad de 

vida y el entorno del estudiante y permite analizar por qué la optimización de recursos impacta 

en diferentes fenómenos naturales y procesos sociales.  

   La segunda unidad parte del análisis de procesos sociales que intervienen en el contexto del 

estudiante y cómo es que optimizando recursos pueden mejorarse situaciones de diversas 

índoles.  

   Por último, en la tercera unidad se parte de una problemática detectada por el estudiante, la 

cual influye directamente en su entorno. Por ejemplo: el consumo bimestral de agua o energía 

eléctrica, o bien la cantidad de personas económicamente activas en su familia, por mencionar 

algunos.  

   A partir de situaciones reales será capaz de identificar las áreas de oportunidad para la 

optimización de recursos, con el apoyo del uso de modelos matemáticos y herramientas 

comunicativas como búsqueda de fuentes confiables, organización de la información, etc. y 

proponer de esta forma soluciones posibles. En esta unidad se proporcionan directrices generales 

acerca de la elaboración de proyectos y los saberes surgen de acuerdo a las características de 

cada una de las propuestas de los estudiantes, por lo que tendrá que ser autónomo en la 

retroalimentación de los módulos ya cursados. 

 

Nota: los conceptos en negrita, subrayado o en cursiva son resultados de aprendizaje según 

la tabla de especificaciones. 

 

Lista de unidades 

Unidad 1. Optimización de recursos naturales. 

Unidad 2. Agente social y la optimización de recursos. 

Unidad 3. Optimización de recursos en tu entorno. 

 

Unidad 1: Optimización de recursos naturales. 

 Calentamiento global. 

o Contaminación. 
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o Cambio climático. 

o Efecto invernadero. 

o Nomenclatura química de los compuestos que intervienen en el 

calentamiento global. 

 Reacciones químicas. 

 Estequiometría. 

 Ciclo del agua. 

 Valor máximo y mínimo de una función. 

 Punto de inflexión. 

 Vulnerabilidad. 

 Adaptación. 

 Mitigación. 

 Tipos de energía 

  

Unidad 2: Agente social y la optimización de recursos. 

 Estructura económica: 

o Sector primario: recursos forestales, pesca, minería, ganadería, agricultura. 

o Sector secundario: industria de la transformación: CFE, producción de 

papel, muebles, entre otros. 

o Sector terciario: comercio y servicios. 

 Estructura social. 

o Población económicamente activa: grupos de edad, género y ocupación. 

o Distribución del ingreso 

o Migración y marginación (heterogeneidad de las regiones económicas). 

  Estructura jurídico-política. 

o Leyes de protección al ambiente. 

o Instituciones reguladoras para la protección al ambiente: federal, estatal y 

municipal (SEMARNAT, PROFEPA). 

 

Unidad 3: Optimización de recursos en tu entorno 

  Metodología para la elaboración de proyectos. 
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 Vínculos entre procesos sociales y su entorno 

 Aplicar herramientas de optimización matemática, de estadística, de análisis social 

y comunicativas para    fundamentar sus propuestas de optimización. 

  Analizar y reflexionar sobre los vínculos entre los procesos sociales y su entorno.  

  Utilizar las herramientas de investigación para abordar una problemática social o 

natural. 

  Identificar los problemas que han alterado los sistemas naturales o sociales de su 

entorno. 

  Utilizar las habilidades comunicativas para expresar los resultados de su 

investigación. 

  Contribuir con alternativas o propuestas para mejorar el equilibrio de la relación 

sociedad – naturaleza. 

 

Unidad 1: Optimización de recursos naturales. 

 Calentamiento global. 

o Contaminación. 

o Cambio climático. 

o Efecto invernadero. 

o Nomenclatura química de los compuestos que intervienen en el 

calentamiento global. 

 Reacciones químicas. 

 Estequiometría. 

 Ciclo del agua. 

 Valor máximo y mínimo de una función. 

 Punto de inflexión. 

 Vulnerabilidad. 

 Adaptación. 

 Mitigación. 

 Tipos de energía 
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Calentamiento global 

    El término calentamiento global se refiere al fenómeno del aumento de la temperatura media 

global. Este aumento provoca diferentes reacciones en el ambiente, como son el régimen de 

crecimiento de cosechas, el aumento de plagas en los cultivos, irregularidades en el nivel del 

mar (que provocan tanto inundaciones como erosiones en las costas), así como afecciones en el 

ciclo natural del agua, que desencadenan alteraciones de manera directa sobre las actividades 

humanas y sobre el desarrollo de la vida en la Tierra. Así, el mal uso de los recursos naturales 

ha ocasionado alteraciones en el ambiente. 

   Desde hace millones de años el ser humano ha satisfecho sus necesidades por medio de los 

recursos naturales o materiales que la naturaleza le ha provisto tales como los minerales, las 

plantas, el agua o el sol. 

 

Los recursos naturales pueden ser renovables, parcialmente renovables y no renovables. La 

diferencia entre ellos está determinada por la posibilidad que tienen los recursos renovables de 

ser usados una y otra vez cuidando su regeneración, situación que no ocurre ni con los recursos 

parcialmente renovables ni con los no renovables 

Por ejemplo, las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen recursos 

renovables. Estos pueden convertirse en recursos parcialmente renovables siempre que exista 

la intención del hombre por explotarlos racionalmente permitiendo su regeneración natural o 

inducida. Los recursos no renovables, entre los que podemos encontrar los minerales y el 
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petróleo, son denominados así debido a que al ser utilizados no pueden ser regenerados en 

tiempo real, puesto que son resultado de complejos procesos químicos y físicos que duraron 

miles de años. 

Efecto invernadero  

   Todos los procesos en los que se transforman los recursos naturales en un objeto o sustancia 

útil que nos permita satisfacer nuestras necesidades, requieren de energía y para generarla 

debemos pagar algunos costos; por ejemplo, los gases producidos por la combustión de energía 

fósil (petróleo crudo, gas y carbón), las emisiones provocadas por la actividad industrial, la 

deforestación (sobre todo en zonas tropicales), la basura, son todos consecuencias del mal uso 

de recursos naturales que poco a poco contribuye, entre otras cosas, al aumento de la temperatura 

promedio de la Tierra. A este fenómeno se le conoce como efecto invernadero. 

   Balance energético de la Tierra implica que la radiación solar que entra en la atmosfera está 

compensada por la radiación saliente. Esto porque si la radiación entrante fuese mayor que la 

radiación saliente se produciría un calentamiento y, por el contrario, si la radiación entrante 

fuese menor que la saliente se produciría un enfriamiento. 

   Gases invernadero los más importantes son el dióxido de carbono (CO2) y el vapor de agua. 

Al ser dos de los principales responsables de este proceso, es lógico pensar que al aumentar su 

concentración en la atmosfera aumente con ello el efecto invernadero en la Tierra. 

El vapor de agua es el gas natural de efecto invernadero más importante en la atmósfera, tanto 

por su cantidad como por su capacidad de absorción de la radiación terrestre.    

 Debido al aumento continuo en las concentraciones de anhídrido carbónico (dióxido de 

carbono), metano, vapor de agua y cloro-fluoro-carbonos (CFC), productos de la 

industrialización, la temperatura en las capas bajas de la atmosfera se ha elevado peligrosamente 

en los últimos años. Esto debido a que estos gases obstruyen el paso de la radiación térmica (de 

calor) de la superficie terrestre. 

   Se le llama contaminación a cualquier acción física, química o biológica que modifica las 

condiciones naturales y la dinámica de la atmosfera (aire), hidrosfera (agua), geosfera también 

llamada biosfera (suelo). 
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    La contaminación en las ciudades se debe a dos tipos de contaminantes: los primarios y los 

secundarios. Los primarios son los procedentes de los escapes de los vehículos y están 

constituidos por los principales gases de combustión, así como de los óxidos de carbono y 

nitrógeno, entre otros 200 compuestos orgánicos volátiles. Por su parte, los contaminantes 

secundarios son aquellos que se generan por la reacción química posterior a la emisión, por 

ejemplo, el ozono troposférico (O3), que es el resultado de las reacciones entre los óxidos de 

nitrógeno (NO, NO3 principales gases contaminantes de la atmosfera) y otros compuestos 

orgánicos volátiles producidos por el efecto del Sol. 

   La contaminación del suelo se debe principalmente a que, en ocasiones, las industrias 

generan hidrocarburos (principalmente PAH), nitrógeno, fósforo, disolventes, colorantes, entre 

otros, que se difunden a través del suelo o del aire. 

 Los hidrocarburos aromáticos Policíclicos (PAH, siglas en inglés) representan un gran conjunto 

de compuestos que surgen como productos secundarios durante los procesos de combustión 

altamente contaminantes. 

   La contaminación del agua en México es que las fábricas no están equipadas con sistemas 

de tratamiento de aguas residuales, por lo que los contaminantes llegan a los ríos formando 

auténticos focos de infección, que causan enfermedades como el cólera, disentería, entre otras. 

   El agua está contaminada cuando su composición se haya alterada y no puede ser utilizada 

para el consumo del ser humano. Existen componentes contaminantes que ayudan a definir si el 

agua está contaminada o no, tales como el calor, la turbidez (falta de transparencia de un 

líquido), el olor y el sabor. Hay otros caracteres, que se definen como caracteres 

fisicoquímicos, que también ayudan en el diagnóstico de la contaminación del agua. Algunos 

de estos son la temperatura, el grado de acidez (pH), la conductividad (la capacidad de un 

material para dejar pasar la corriente eléctrica), los cloruros (Cl–), los sulfatos (SO4 2-), el calcio 

(Ca), el magnesio (Mg), el sodio (Na), el potasio (K), el aluminio (Al), la dureza total del agua 

(concentración de compuestos minerales en el agua en forma de iones), el residuo seco (sólidos), 

el oxígeno disuelto (O2-) y el anhídrido carbónico libre (CO2), mejor conocido como dióxido 

de carbono. 
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   Por otro lado, existen compuestos químicos que provocan contaminación ambiental, y son 

generados por el ser humano al realizar actividades para satisfacer sus necesidades, tal es el caso 

de: 

 Los nitratos NO3 -, por ejemplo, el nitrato de sodio (NaNO3) que se utiliza como 

fertilizante o bien el nitrato de potasio (KNO3) que es el componente principal de la 

pólvora negra, entre otros usos. 

 Los nitritos NO2 - como el nitrito de sodio (NaNO2) que se utiliza como conservador 

de alimentos y es un buen fijador de color de la carne. 

 El nitrógeno N2 que se usa como fertilizante. 

 Y los agentes tensoactivos (hierro, manganeso, fósforo, flúor) que son las sustancias que 

modifican la tensión superficial entre dos fases, por ejemplo, dos líquidos insolubles 

entre sí mismos. 

 Clorofluorocarbonos (CFC 11, 12) son usados Refrigeración, aire, acondicionado, 

aerosoles, espumas plásticas 

Cambio climático 

   El cambio climático según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés) se define como “...todo cambio en el clima a través del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas”. 

   El incremento de temperatura promedio observado desde mediados del siglo XX a la fecha se 

debe muy probablemente al incremento de las concentraciones de origen antropogénico de 

gases de efecto invernadero. 

Para determinar cuáles son las posibles estrategias para enfrentar los efectos del cambio 

climático, en la actualidad en todo el mundo se están efectuando estudios que se denominan de 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.  

El Instituto Nacional de Ecología define a la vulnerabilidad como la incapacidad de resistencia 

ante los efectos negativos del cambio climático, ya sea como individuos, como miembros de 

una comunidad, como ciudadanos de un país o como parte de la humanidad en general. 
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 Por otra parte, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (la IPCC) 

define a la vulnerabilidad como el grado hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz de 

enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la variabilidad y los extremos del 

clima. La vulnerabilidad es función del carácter, magnitud, rapidez del cambio climático, así 

como de la variación a la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y capacidad de 

adaptación. 

 La adaptación es otro de los factores con un gran significado en el tema y se define como la 

habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus 

extremos) para moderar daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las 

consecuencias.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 

siglas en inglés) explica que la mitigación se refiere a las medidas para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero por fuente y/o de incrementar la eliminación de carbono mediante 

sumideros. 

    El agua    

 El agua es un recurso natural presente a lo largo y ancho del planeta. Este líquido vital puede 

encontrarse en estado líquido en lagos, ríos, presas, océanos; en estado gaseoso como vapor de 

agua en la atmosfera y en estado sólido cubriendo las regiones polares y las montañas altas en 

forma de hielo. 

   Desde el punto de vista químico el agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un 

átomo de oxígeno, y se representa mediante la fórmula química y el gráfico siguientes. 
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Ciclo del agua 

   El ciclo del agua como un flujo continuo de esta sustancia, es decir, se entiende que no tiene 

ni un principio ni un fin. Sin embargo, y para fines prácticos, se considera que la evaporación 

del agua de mar o de las aguas superficiales de ríos y lagos, así como la transpiración de los 

seres vivos, son el inicio del ciclo. A través de este proceso se incorporan pequeñas partículas 

de agua a la atmosfera, que cuando se condensan sobre partículas de polvo, polen u otras 

superficies forman las nubes (esencialmente vapor de agua) que luego son transportadas por el 

viento. Cuando se da una combinación de saturación de humedad en el aire con una disminución 

de temperatura, es decir, cuando el ambiente se enfría y hay suficientes nubes, el agua contenida 

en ellas se libera en forma de lluvia, granizo o nieve y se deposita nuevamente en la superficie 

terrestre. Mucha de la lluvia cae directamente en el mar, pero cuando cae en tierra firme 

comienza su movimiento: si escurre por la superficie pasa a formar parte de los ríos, lagos y 

demás cuerpos de agua, si se infiltra (percola) en el suelo puede moverse por debajo de éste y 

depositarse en enormes almacenes subterráneos llamados acuíferos. El agua que circula por los 

ríos y arroyos, así como una buena parte de lo que se infiltró en el suelo, termina su camino en 

el mar. Con la acción del calor, el agua líquida vuelve a evaporarse, y el ciclo continúa. Este 

ciclo mueve anualmente unos 577 mil km3 de agua. Las lluvias constituyen la principal fuente 

de agua de los ecosistemas y para todos los usos humanos; son ellas las que mantienen a los 

bosques, selvas, matorrales y tierras de pastoreo y cultivo irrigados. 
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Compuestos y reacciones químicas en el calentamiento global y 

la crisis mundial del agua 

Reacciones químicas  

   Una reacción química o cambio químico es una modificación en la estructura, la composición 

y la energía de la materia que se expresa mediante una ecuación química. En una ecuación 

química aparecen los siguientes elementos: 

 –Fórmulas de reactivos y productos.  

 –Estado de agregación de las sustancias que intervienen en la reacción: (s): sólido, (l): 

líquido, (g): gas, (ac): disolución acuosa.  

 –Una flecha que indica el sentido en el que se da la reacción. 

 –Coeficientes estequiométricos, que indican la proporción en que reaccionan o se 

producen las moléculas de las sustancias que intervienen en la reacción. Ejemplo: 

2 H2O (l) → 2 H2 (g) + O2 (g) 

   Las reacciones químicas que se llevan a cabo en el fenómeno de contaminación se categorizan 

de la siguiente manera: 

Reacciones de oxidación-combustión 

    El oxígeno (O2) es una de las sustancias más reactivas que se conocen. Reacciona con la 

mayoría de los metales, dando lugar a óxidos metálicos y compuestos orgánicos, que contienen 

carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), fosforo (P) y azufre (S). 

 Ejemplos: Oxidación del hierro 

 2 Fe(s) + O2 (g) → 2 Fe O (s) 

 4 Fe(s) + 3 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s) 

    Normalmente, las reacciones en las que interviene el oxígeno, van acompañadas de un 

desprendimiento de energía. Cuando el desprendimiento es considerable y se produce una 

reacción se dice que se ha llevado a cabo una combustión. Esto es lo que ocurre con la materia 

orgánica, aunque siempre es necesario aportar una cantidad inicial de energía para que se lleve 

a cabo la combustión. 
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 Reacciones ácido-base (según la teoría de Arrhenius) 

    Una sustancia es ácida cuando al disolverse en agua libera protones (iones H+). 

 Por ejemplo: el ácido clorhídrico  

H Cl (ac) → Cl- (ac) + H+ (ac)  

   Por el contrario, es básica cuando al disolverse en agua, origina iones hidróxido (OH-).  

Por ejemplo: el Hidróxido de Sodio 

 Na OH (ac) → Na+ (ac) + OH- (ac) 

Reacción química de HCl y NH₃OH 

La reacción entre el ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de amonio (NH₄OH) da como 

resultado: 

HCl (aq) + NH₄OH (l) → NH₄Cl (aq) + H₂O (l) 

 NH₄Cl: Cloruro de amonio 

 H₂O: Agua 

   Los ácidos son reactivos y atacan a los metales (formando sales), además de que tienden a 

descomponer la materia orgánica. 

 Por ejemplo: el ácido clorhídrico 

 2 HCl (ac) + Zn (s) → Zn Cl2 (ac) + H2 (g) 

Reacciones de sustitución  

   En este tipo de reacciones, un compuesto A B reacciona con un elemento C. El elemento C 

sustituye a B en el compuesto, dejándolo libre. 

 A B + C → A C + B  

El compuesto A C es más estable (tiene menor energía) que el A B.  

   Un ejemplo de reacción de sustitución que es usado en la industria es el de los procesos 

metalúrgicos para la obtención de hierro puro. A partir de pirita (sulfuro de hierro (II) Fe S), o 

hematita (óxido de hierro (III) Fe2O3), y haciéndolos reaccionar con carbono, éste último 
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sustituye al hierro en el compuesto. Ambas reacciones requieren elevadas temperaturas, lo que 

se consigue en los altos hornos. 

 2 Fe S (s) + C (s) → C S2 (g) + 2 Fe (l) 

 

Reacciones de síntesis (formación de compuestos) 

   Consisten en la formación de un compuesto a partir de los elementos que lo componen en 

estado puro (como sustancias simples). Algunas de ellas son la formación de óxidos metálicos 

que ya hemos estudiado. 

 Por ejemplo: la formación de amoniaco 

 N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) 

 Reacciones de descomposición  

   Se trata de la reacción opuesta o contraria a las reacciones de síntesis. En éstas se hace 

reaccionar un único compuesto para descomponerlo en otros compuestos o en sustancias 

simples.  

   Normalmente es necesario un aporte energético para que la reacción se lleve a cabo. Los 

procedimientos más usuales son el aporte de calor (descomposición térmica) y de corriente 

eléctrica (electrólisis). 

 Ejemplo: descomposición térmica del óxido de mercurio (II). 

 2 Hg O (s) → 2 Hg (l) + O2 (g) 
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Intercambios energéticos en las reacciones químicas 

Estequiometría  

Para poder hacer un análisis de las implicaciones sobre el consumo de energía en el planeta es 

necesario que nos adentremos en la parte de la química que tiene por objeto calcular las 

cantidades en masa y volumen de las sustancias reaccionantes y los productos de una reacción 

química, a la cual se denomina estequiometría, que se define científicamente como el estudio 

de las proporciones (en masa, en moles, en volumen) existentes en las distintas sustancias que 

intervienen en cualquier reacción química. La estequiometría nos permite calcular las cantidades 

de sustancias que reaccionan y/o se producen, a partir de unos datos iniciales.  

  Toda reacción química está unida a una absorción o desprendimiento de energía a la que 

denominaremos como (E). 

    La energía que se almacena en un cuerpo en espera de ser utilizada lleva el nombre de energía 

potencial, porque en ese estado tiene el potencial para realizar trabajo.  

   Cualquier sustancia capaz de realizar trabajo a partir de una acción química posee energía 

potencial. Esta energía queda disponible cuando se altera la posición de las cargas eléctricas 

dentro de las moléculas, esto es, cuando ocurre un cambio químico. Es posible encontrar energía 

potencial en los combustibles fósiles, las baterías químicas, los alimentos que ingerimos, entre 

otros. 

    Por otra parte, si un objeto se mueve, es capaz de realizar trabajo porque tiene energía de 

movimiento o energía cinética.  

   En un primer momento podría decirse que en toda reacción química se produce siempre una 

absorción o un desprendimiento de energía. Sin embargo, y como establece la ley de la 

conservación de la energía, la cantidad de energía en cualquier sistema termodinámico no se 

crea ni se destruye, sólo se transforma. Por ejemplo, la energía eléctrica que alimenta a un 

calentador se transforma en energía calorífica para poder emitir calor. Así, en una reacción 

química lo que ocurre es que, a partir de la ruptura de enlaces químicos, la energía cambia de 

forma, más no desaparece.  
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   Tanto las moléculas de los reactivos como las de los productos almacenan energía en los 

enlaces entre sus átomos. Al cambiar estos enlaces, la energía de los productos será diferente a 

la de los reactivos (puede ser menor o mayor). 

    La magnitud para medir la energía en las reacciones químicas se denomina entalpía (H). Por 

otro lado, la variación de energía (ΔE) en una reacción química se denomina calor de reacción 

o entalpía de reacción. 

    La entalpía de reacción se calcula de la siguiente manera: 

ΔE = Eproductos – Ereactivos, 

   Es decir, el intervalo de energía (ΔE) es igual (=) a la energía de los productos menos (–) la 

energía de los reactivos (Eproductos - Ereactivos).  

   Donde Δ(delta) = Estado final – Estado inicial, E= energía y puede entenderse como un 

intervalo o diferencia. 

   El balanceo de una ecuación química consiste en colocar los coeficientes (número de 

moléculas) necesarios para que el número total de átomos de cada elemento sea el mismo en 

cada miembro de la ecuación. Hay que recordar que la reacción se produce entre moléculas, no 

entre átomos individuales, por lo que las fórmulas químicas no podemos modificarlas y tampoco 

podemos añadir átomos sueltos. 

 Por tanteo 

   Comenzaremos balanceando normalmente átomos de metales o elementos que aparezcan una 

única vez en cada miembro de la ecuación. Continuaremos uno a uno con los siguientes 

elementos, dejando como norma habitual las sustancias simples para el final (si en la reacción 

interviene el oxígeno, casi siempre será el último elemento en ser ajustado). Es posible que, 

durante el tanteo, tengamos que modificar alguno de los coeficientes que habíamos colocado 

previamente. Es algo normal, pero habrá que tener cuidado de hacer la modificación en ambos 

miembros de la ecuación. La reacción la tendremos ajustada cuando comprobemos que existe 

el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados. 

   Puede ocurrir que aparezcan coeficientes fraccionarios (1/ 2, 1 /3, entre otros). 

 Ejemplo:  
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1/ 2 N2 (g) + 3/ 2 H2 (g) → NH3 (g) → N2 (g)+ 3 H2(g) → 2 NH3 

    Parece imposible que reaccione media molécula, pero pensemos que los coeficientes indican 

proporción entre moléculas (en realidad, reacciona un número de moléculas del orden del 

Número de Avogadro= 6.02x1023). En el ejemplo anterior, lo que ocurre es que de hidrógeno 

reaccionan el triple de moléculas que, de nitrógeno, y de amoniaco se forman el doble de las 

que han reaccionado de hidrógeno. Podemos deshacernos de las fracciones multiplicando todos 

los coeficientes de la ecuación por un mismo número, de forma que queden enteros. 

 Por ejemplo: 

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g) 

   Ley de conservación de la materia (Lavoisier): "En toda reacción química, la masa total 

permanece constante. Es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los 

productos". Esto se explica teniendo en cuenta que, en la reacción, aunque las moléculas 

cambien, los átomos siguen siendo los mismos, en tipo y cantidad, sólo se han unido de forma 

diferente. Por lo tanto, si los átomos son los mismos, la masa tiene que permanecer constante. 

   Según datos del Instituto Nacional de Energía (INE), la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2004 generaron energía eléctrica a partir de gas 

natural emitiendo a la atmosfera 18316.4 Gg (giga gramos 1x109) de CO2. De ahí surge la 

necesidad de saber, ¿qué cantidad de gas natural fue necesario utilizar para emitir esta cantidad 

de CO2? 

Paso 1:  

   Escribir la reacción correctamente. Se sabe que una reacción de combustión se lleva a cabo en 

presencia de oxígeno (O2) y como productos de reacción se obtiene CO2 y H2O, por lo que se 

puede expresar la reacción de la siguiente manera:  

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

 

Paso 2:  

   Comprobar que la ecuación que representa a la reacción química cumple con la ley de 

conservación de la materia, es decir, si está balanceada o no, para ello se calcula la cantidad de 
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átomos totales de un elemento como reactivo y como producto. Tomemos como ejemplo al 

hidrógeno. 

 Como reactivo se tiene al H en el CH4, por lo que: 1 x 4 = 4 átomos de H. 

 Como producto se tiene al H en el H2O, por lo que la reacción no está balanceada: 1 x 2 = 2 

átomos de H.  

Paso 3:  

   Balancear por inspección la ecuación 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

   Sugerencia: escoger el compuesto que contenga el mayor número de átomos y de elementos 

y asignarle un número entero como coeficiente estequiométrico. En este caso escoger al CH4, y 

determinar su coeficiente estequiométrico, por simplicidad utilizar el número 1, por lo que la 

reacción queda: 

1 CH4 + O2 → CO2 + H2O 

Paso 4: 

   Calcular el número de átomos totales de los elementos de la sustancia de la que previamente 

se determinó el coeficiente estequiométrico.  

Reactivos 

C: 1 x 1 = 1 átomo de C total H: 1 x 4 = 4 átomos de H totales 

 Paso 5: 

   Balanceo por inspección, es decir, hacer cumplir la ley de conservación de la materia; debes 

calcular el coeficiente estequiométrico del CO2 a partir de que ya se conoce el total de átomos 

de C que tenemos en el CH4 quedando: 

1= y x 1 por lo que y = 1 1 = 1 ahora sabemos el coeficiente estequiométrico del CO2, quedando 

hasta ahora la ecuación como:  

1 CH4 + O2 → 1 CO2 + H2O 

Repetir el mismo procedimiento para el H, sabiendo que se tienen 4 átomos de H en el CH4, 

calcular la cantidad total de átomos de H en el H2O: 
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 4 = Y x 2 por lo que Y = 4/ 2 = 2 ahora se conoce el coeficiente estequiométrico del H2O, 

quedando hasta ahora la ecuación como: 

1CH4 + O2 → 1CO2 + 2 H2O 

De la anterior ecuación calcular la cantidad total de átomos de O como producto, debido a que 

se conocen todos sus coeficientes estequiométricos: 

(1 x 2) + (2 x 1) = 4 átomos totales de O como producto 

 Por último, calcular el coeficiente estequiométrico del O2  

4 = y x 2 por lo que y = 4/ 2 = 2 ahora se conoce el coeficiente estequiométrico del O2, quedando 

hasta ahora la ecuación como:  

1 CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O 

   Después de realizar esta serie de pasos podemos decir que se ha cumplido con la ley de 

conservación de la materia, y, por lo tanto, se dice que la ecuación está balanceada.  

Sin embargo, es necesario hacer un balanceo por lo que: 

 Paso 1: 

    Escribir los pesos moleculares (PM) de cada uno de los elementos involucrados en la 

reacción.  

PM C = 12 g/mol, PM H = 1 g/mol, PM O = 16 g/mol 

 Paso 2: 

    Calcular el PM de cada una de las sustancias involucradas en la reacción mediante la ecuación 

siguiente: 

 PMt = PMi x subíndice, donde 

 PMt: Peso Molecular de la sustancia = Σ PMi  

PMi: Peso Molecular del elemento i 

PM CH4 = PMC + PMH = (12 g/mol) (1) + (1 g/mol) (4) = 16 g/mol 

PM O2 = (16 g/mol) (2) = 32 g/mol  

PM CO2 = PMC + PMO = (12 g/mol) (1) + (16 g/mol) (2) = 44 g/mol  
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PM H2O = PMH + PMO = (1 g/mol) (2) + (16 g/mol) (1) = 18 g/mol 

a) Calcular la cantidad de CH4 a partir de la cantidad de CO2 producido 

 Sabiendo que: 1 G = 1x109 por lo que se parte de 18316.4 Gg = 18316.4x109 g 

1 CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O 

 

 

 Es decir: 6.6605x106 toneladas de CH4 se tuvieron que quemar tan solo en el año 2004. 

 

 

Unidad 2: Agente social y la optimización de recursos. 

 

 Estructura económica: 

o Sector primario: recursos forestales, pesca, minería, ganadería, agricultura. 

o Sector secundario: industria de la transformación: CFE, producción de papel, 

muebles, entre otros. 

o Sector terciario: comercio y servicios. 

 

 Estructura social. 

o Población económicamente activa: grupos de edad, género y ocupación. 

o Distribución del ingreso 

o Migración y marginación (heterogeneidad de las regiones económicas). 

 

  Estructura jurídico-política. 

o Leyes de protección al ambiente. 

o Instituciones reguladoras para la protección al ambiente: federal, estatal y 

municipal (SEMARNAT, PROFEPA). 
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Estructura económica 

   Para satisfacer las necesidades de la población, las actividades productivas del país se 

dividen en tres sectores económicos (primario, secundario y terciario), que a su vez 

están integrados por diversas ramas productivas. Además, nuestra economía está 

sustentada en un sistema de producción mixto, basado en la propiedad privada de los 

medios de producción y con la participación del estado.  

 

   De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) la 

economía de México se divide en actividades económicas que pueden pertenecer a los 

sectores primario, secundario o terciario. Las actividades de los tres sectores están 

ligadas entre sí. 

 

   El sector primario incluye todas las actividades donde los recursos naturales se 

aprovechan tal y como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar 

materias primas, por ejemplo: agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, 

pesca. 

Los datos obtenidos refieren que en México entre los años 1790 a 1940, se observa una 

mayor distribución de la población en el ámbito rural, lo que hace pensar que la 

agricultura y/o ganadería era su principal actividad. 

 

   El sector secundario se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de 

procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se 

obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los 

tipos de industrias. De acuerdo a lo que producen, sus grandes divisiones de las 

industrias son: construcción, industria manufacturera, electricidad, gas, agua. 

 

   En el sector terciario no se producen bienes materiales, se reciben los productos 

elaborados en el sector secundario para su venta; se ofrece la oportunidad de aprovechar 

los recursos sin llegar a ser sus dueños, como es el caso de los servicios. Además, el 

sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes. 
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Las actividades productivas que buscan el aprovechamiento de recursos naturales no 

renovables son las secundarias mientras que las actividades primarias buscan el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
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Estructura social 

   El crecimiento poblacional es el cambio que tiene la población en un lapso y puede ser 

cuantificado. 

 

   De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2010) 

somos ciento doce millones trescientos treinta y seis mil quinientos treinta y ocho (112 336 538) 

habitantes de los cuales cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos 

siete (57 481 307) son mujeres y cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil 

doscientos treinta y uno (54 855 231) son hombres. 

 

   La siguiente gráfica representa la distribución por género y edad de México en el último censo 

del año 2010: 
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Marginación 

   México es un país con grandes diferencias económicas, la situación económica, profesional, 

política o de estatus social, así como la separación de las personas de sus comunidades o sectores 

sociales es llamada marginación. 

 

   La marginación se da por el apartamiento de una persona, comunidad o sector social respecto 

al trato social que se le brinda. La marginación es más un aspecto de aislamiento social que un 

aspecto geográfico. 

 

   De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) el grado de marginación de la 

población en México se clasifica en muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo distribuyéndose de 

la siguiente forma de la población total: 2.1% muy alto, 20.6% alto, 11.3% medio, 20.7% bajo 

y 45.4% muy bajo. 

 

Migración 

   Dado este crecimiento poblacional surge un fenómeno denominado migración el cual el 

INEGI define como: “…el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal 

o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su 

desarrollo personal y familiar. Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde 

reside para irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a 

un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante”. 
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Población económicamente activa 

   El Consejo Nacional de Población (CONAPO) menciona que la población económicamente 

activa (PEA) aumenta año con año y en ese crecimiento incide la evolución demográfica, el 

comportamiento de la estructura productiva y los cambios en los mercados de trabajo regionales 

tienen un papel importante. La evolución que se espera siga la PEA en cuanto a su volumen, 

composición y distribución geográfica depende del comportamiento futuro de estos factores. 

 

   Se tienen dos fuentes de datos principales para el estudio de la inserción en la actividad 

económica en México: los Censos de Población y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

 

   Algunos conceptos básicos inherentes a la información captada en ambas fuentes son: 

Actividad e inactividad económica: forman dos grupos mutuamente excluyentes y exhaustivos, 

es decir, que las poblaciones económicamente activas (PEA) e inactiva (PEI) son 

complementarias y su suma es igual a la población total.  

 

De acuerdo con la ENOE: 

   La población económicamente activa (PEA) o activos. Son todas las personas de 12 años y 

más que en la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban 

parte de la población desocupada abierta. Las actividades económicas, son las actividades cuyo 

propósito fundamental es producir bienes y/o servicios comerciables en el mercado y generar 

ingresos monetarios y/o en especie. 

 

   La población desocupada abierta o desempleados abiertos, son las personas de 12 años y 

más que sin estar ocupadas en la semana de referencia, buscaron incorporarse a alguna actividad 

económica en el mes previo a la semana de levantamiento, o entre uno y dos meses, aun cuando 

no lo haya buscado en el último mes por causas ligadas al mercado de trabajo, pero que estén 

dispuestas a incorporarse de inmediato.  
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   Población económicamente inactiva (PEI) o inactivos. Son todas aquellas personas de 12 

años y más que en la semana de referencia no participaron en actividades económicas, ni eran 

parte de la población desocupada abierta. 

 

   La población económicamente activa (PEA) en México se dedica principalmente a las 

actividades del sector terciario, sin embargo, el sector primario (agricultura, pesca, minería, etc.) 

y el sector secundario (transformación) en México pueden ser áreas de oportunidades para el 

desarrollo económico y social, debido a sus vastos recursos naturales y humanos, sin embargo 

deben considerarse políticas de desarrollo e inversión, sobre todo en educación para generar los 

recursos humanos y tecnológicos necesarios para un desarrollo sustentable. 

 

   En México hay tres millones setecientos veinticuatro mil diecinueve (3 724 019) unidades 

económicas (empresas) que dan empleo a 20 116 834 (veinte millones ciento dieciséis mil 

ochocientos treinta y cuatro) personas. 

 

   Unidades económicas: individuos y organizaciones cuyo comportamiento se interesa en la 

economía y que analíticamente pueden considerarse unidades de decisión. Unidad Económica 

es un concepto que se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. 

 

   Remuneración: expresión usada en el contexto de la administración, organización de 

empresas, negocios y gestión. Percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en 

pago por un servicio prestado o actividad desarrollada. 

 

Estructura jurídico-política 

   La protección y el cuidado del medio ambiente son elementos indispensables para la 

convivencia social. De ahí surge la necesidad de optimizar los recursos para conservar el 

bienestar común y así poder disfrutar de los beneficios obtenidos por los recursos incluyendo 

los naturales. 

 

   El derecho ambiental se define como “…el conjunto de normas jurídicas que se encargan de 

regular la conducta del hombre que influya o pueda influir significativamente en los procesos 
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de interacción entre los seres vivos y su medio ambiente, buscando el desarrollo racional de los 

recursos naturales, previniendo, mitigando y restaurando los posibles efectos adversos al medio 

ambiente causados por la actividad del hombre”. 

 

   En los artículos 3, 4, 25, 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se encuentra considerada la protección del ambiente. Por ejemplo,  

 

   En el artículo 3 se establece el derecho de los individuos a recibir educación, la cual incluye 

el aprovechamiento y cuidado de los recursos, entre ellos los naturales.  

 

   El artículo 4 señala el derecho a que toda persona disfrute de un ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. Así mismo,  

 

   El artículo 25 obliga al Estado a generar desarrollo nacional apoyando e impulsando a las 

empresas de los sectores sociales y privados procurando siempre el cuidado del medio ambiente.  

 

   En el artículo 27 constitucional se estipula que el Estado tiene la obligación de crear leyes 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuados suministros, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas, bosques, con la finalidad de preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico. 

 

   Finalmente, en el artículo 73 de nuestra Constitución en la fracción XXIX-G le permite al 

Congreso de la Unión establecer leyes que promuevan una participación cooperativa de los 

gobiernos federales, estatales y municipales en materia de protección del ambiente y de la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico ambiental. 

 

   Algunas de las leyes que existen para cumplir dicho fin son las siguientes: 

 

 Ley Forestal 

 Ley de Pesca 

 Ley Agraria. 
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 Ley de Aguas 

 Ley de Caza 

 Ley del Mar 

 Ley General de Asentamientos Humanos 

 Ley General de Salud 

 Ley General del Equilibrio Ecológico 

 Ley de Protección al Ambiente 

 

   La protección ambiental incluye entre otras cosas la explotación de recursos naturales, ya que 

la supervivencia de los seres humanos depende de ellos, de esta manera, se hace obligatorio que 

las personas cumplan los lineamientos que el Estado fija para la preservación de nuestro medio 

ambiente. 
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Unidad 3: Optimización de recursos en tu entorno 

 

  Metodología para la elaboración de proyectos. 

 

 Vínculos entre procesos sociales y su entorno 

 

 

 Aplicar herramientas de optimización matemática, de estadística, de análisis social 

y comunicativas para    fundamentar sus propuestas de optimización. 

 

  Analizar y reflexionar sobre los vínculos entre los procesos sociales y su entorno.  

 

  Utilizar las herramientas de investigación para abordar una problemática social o 

natural. 

 

  Identificar los problemas que han alterado los sistemas naturales o sociales de su 

entorno. 

 

  Utilizar las habilidades comunicativas para expresar los resultados de su 

investigación. 

 

  Contribuir con alternativas o propuestas para mejorar el equilibrio de la relación 

sociedad – naturaleza. 
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La crisis del agua: un fenómeno para estudiar 

   Circulación termohalina: parte de la circulación oceánica a gran escala que es determinada 

por los gradientes de densidad globales producto del calor en la superficie y los flujos de agua 

dulce. Es muy importante por su significativa participación en el flujo neto de calor desde las 

regiones tropicales hacia las polares, y su influencia sobre el clima terrestre. El adjetivo 

termohalino deriva de la palabra termo que hace referencia a la temperatura y la palabra halino 

que hace referencia al contenido de sal, factores que juntos determinan la densidad del agua de 

mar. 

   Albedo: es la reflectividad de la superficie terrestre y se refiere a la energía reflejada desde la 

Tierra al Universo. Antropogénica: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia 

humana. 

   El uso del agua se define como la aplicación que se hace de este recurso. Cuando existe 

consumo entendido como la diferencia entre el volumen suministrado y el volumen descargado, 

a esto se le llama uso consuntivo del agua. Existen otros usos que no consumen agua como la 

generación de energía eléctrica que utiliza el volumen almacenado en presas. A estos se les 

denomina usos no consuntivos. 

   Se denomina planteamiento del problema a la manera de expresar de forma clara y precisa 

el objetivo de la investigación, el cual debe tener bases teóricas, para que de esa manera la 

persona que está realizando el estudio pueda darse cuenta de que tan viable es su planteamiento. 

Esto significa afinar y estructurar la idea del trabajo. El planteamiento del problema debe 

redactarse de forma clara y precisa, de tal forma que al leerlo se pueda describir de forma breve 

lo que se pretende estudiar. Para la elaboración de tu planteamiento del problema es necesario 

que tomes en cuenta preferentemente cuestiones como: el qué, el dónde, el cómo, el cuánto, etc., 

de cualquier fenómeno o suceso que se pretende estudiar. 

Marco teórico 

   El marco teórico es la parte del proyecto de investigación que permite analizar teorías, 

especificar antecedentes y referir investigaciones que se consideran válidos para el sustento del 

estudio que se pretende realizar. De tal forma que para construirlo es necesario obtener 
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información de fuentes de información bibliográficas o electrónicas que te permitan ampliar la 

descripción de la problemática. La principal función del marco teórico es delimitar el tema a 

través de antecedentes del problema a nivel mundial, nacional, estatal o delegacional, 

sustentándolo en teorías establecidas que han permitido definir conceptos claves del tema.  

   Dicho sustento debe centrarse en las características de la temática del estudio, así mismo es 

recomendable que se especifiquen autores, científicos, filósofos o literatura especializada en el 

tema. El arte de elaborar un marco teórico radica en la capacidad de hacer una revisión selectiva, 

crítica, exhaustiva y valida del material que se utiliza como referencia. 

    Es importante mencionar que al final de este apartado es imprescindible desarrollar la sección 

bibliografía donde presentarás la bibliografía consultada, ya que es la parte medular y lo que le 

dará solidez a tu investigación. 

Instrumentos para apoyar tu búsqueda y organización de tu información: 

 

Justificación 

   Un aspecto importante que debes identificar en tu proyecto es la justificación, es decir, es 

importante que menciones el impacto o beneficio que tendrá tu estudio o proyecto en el contexto 
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seleccionado. Además, deberás integrar como referencia algunos estudios que se hayan 

realizado con anterioridad, o bien, que tengan alguna relación con lo que pretendes desarrollar. 

Objetivos  

   Un aspecto importante dentro de tu proyecto de investigación son los objetivos, es decir, el 

establecer la meta que se desea alcanzar con el proyecto que se está planeando. Los objetivos 

deben expresarse mediante enunciados claros y precisos. Los objetivos serán medidos al 

finalizar el trabajo de investigación, ya que, al poner en práctica la estrategia que se planeó, 

podrás evaluar si se cumplieron o no tus objetivos. Los objetivos deben ser asequibles. 

Las principales características de los objetivos son: 

 Se formulan a partir de verbos en infinitivo. 

 En la redacción de los objetivos se debe identificar el resultado que se pretende obtener.  

 Se pueden redactar más de uno, procurando que tengan lógica y orden. 

 Deben estar dirigidos indiscutiblemente a la problemática que te has propuesto estudiar. 

Hipótesis  

   Por otra parte, un elemento fundamental dentro de la investigación luego de formular el 

planteamiento del problema es la hipótesis la cual encausará el trabajo de investigación, debido 

a que ésta es una proposición tentativa que se elabora después de haber realizado una recolección 

de datos sobre el tema que se pretende estudiar, aunque dicha explicación no esté confirmada. 

   En esta sección formularás la hipótesis de tu proyecto, es decir, desarrollarás una propuesta 

provisional, o bien, una alternativa de resolución al problema que te hayas propuesto desarrollar, 

dicha propuesta debe ser aceptable, aunque no esté confirmada y su principal función es 

responder de forma objetiva el problema planteado. 

   Para formular una hipótesis es necesario hacer un análisis de la información del tema, tal 

como, qué se sabe de éste y de otros temas relacionados. Recuerda que la lectura se debe de 

enfocar a obtener información sobre las preguntas del problema a resolver. 

   Para elaborar tu hipótesis es necesario que te preguntes: ¿Dónde?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿para 

qué? y ¿quién? podría solucionar la problemática que planteaste y que deseas estudiar. 
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Es necesario realizar un cronograma de actividades. 

   Cronograma: instrumento que contiene actividades a realizar con la finalidad de cumplir los 

objetivos del estudio, dichas actividades deben estar estructuradas en un periodo determinado 

(tiempo). El cronograma debe ser flexible por cualquier contratiempo que se presente durante 

el proceso. Con estos datos te sugerimos realizar un cronograma de actividades que sustente tu 

proyecto. 

Metodología  

   La metodología es el conjunto de estrategias, métodos, técnicas y procedimientos que 

apoyarán el desarrollo de tu estudio. En esta sección podrás plantear las técnicas por medio de 

las cuales conocerás información de la temática que deseas abordar. Primero que nada, es 

importante realizar una selección de la muestra para posteriormente poder aplicar algún 

instrumento de recolección de datos y finalmente realizar un reporte de conclusiones sobre el 

estudio realizado. 

Selección de la muestra  

   Una vez planteado el problema, para poder aplicar cualquier instrumento de recopilación de 

datos es importante seguir los siguientes pasos: 

   Determinación de la población (conjunto de individuos del que queremos obtener la 

información) y unidad muestral quién contestará al cuestionario (un sujeto, una familia, etc.). 

Te proponemos dos métodos de muestreo:  

1. Por selección intencionada o muestreo de conveniencia. 

 2. Aleatorio simple. 

Muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia 

    Este método consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la 

representatividad la determina el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor 

inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra. 
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   Puede ser útil cuando se pretende realizar una primera exploración prospección de la 

población o cuando no existe un marco de la encuesta definido. Este tipo de muestreos puede 

incluir individuos próximos a la media o no, pero casi nunca representará la variabilidad de la 

población, que normalmente quedará subestimada, sin embargo, para los objetivos de tu 

proyecto, puede ser útil. 

 

Muestreo aleatorio simple 

   En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar mediante números aleatorios. 

Existen varios métodos para obtener números aleatorios, los más frecuentes son la utilización 

de tablas de números aleatorios o generarlos con la computadora. 

   El muestreo aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuentes son el muestreo 

simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. 

 

   Muestreo aleatorio simple: Es el método conceptualmente más simple. Consiste en extraer 

todos los individuos al azar de una lista (marco de la encuesta). En la práctica, a menos que se 

trate de poblaciones pequeñas o de estructura muy simple, es difícil de llevar a cabo de forma 

eficaz. 

 

   Muestreo estratificado: Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos 

o clases que se suponen homogéneos respecto a la característica a estudiar. Según la cantidad 

de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos, existen dos técnicas 

de muestreo estratificado: 

 Asignación proporcional: el tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su 

tamaño en la población. 

 Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tengan más 

variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo de la población. 
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   Muestreo por conglomerados: En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un 

grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. 

Las unidades hospitalarias, las escuelas, una caja de determinado producto, etc., son 

conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales 

como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas suele 

hablarse de muestreo por áreas. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar 

aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño 

muestral establecido) y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos.  

   Muestreo aleatorio sistemático: En este tipo de muestreo se elige un individuo al azar y a 

partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. 

   Una vez que hemos determinado la población con la que deseas trabajar, es necesario 

seleccionar una muestra representativa de la misma (o subconjunto de esa población) ya que, en 

principio, es poco factible que podamos acceder a todos y cada uno de los individuos integrantes 

de la población de nuestro interés. 

   El resultado obtenido es el número de cuestionarios, entrevistas o encuestas que deberás 

aplicar para que tu investigación sea representativa de la población que deseas estudiar.  

   Una vez que hayas seleccionado la muestra que tomarás para tu estudio, continuaremos con 

la fase de recolección de datos, dicha etapa es la tarea más delicada y costosa. En ella habrá que 

tomar en consideración: 

a) La localización de los sujetos muestra (a quienes les aplicarás la encuesta).  

b) El momento y las condiciones de aplicación.  

c) El control de cualquier sesgo durante el proceso. 

d) El tratamiento estadístico de los datos recogidos. 
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Recolección de datos  

   En esta fase de tu investigación podrás seleccionar, diseñar y aplicar los instrumentos que 

utilizarás para la recolección de datos, dichos instrumentos pueden ser entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, observaciones, etc.  

   A continuación, te presentaremos algunos instrumentos que podrás utilizar para realizar la 

recolección de datos. 

   Encuesta: La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en obtener 

información cuantitativa de una población mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. 

 

   Cuestionario: El cuestionario es el instrumento básico empleado para la recolección de la 

información. Consiste en un listado de preguntas predeterminadas que, con el objeto de facilitar 

la posterior codificación, suelen responderse mediante la elección de una opción concreta de 

entre todas las que se ofrecen (lo que se llaman preguntas cerradas). Te sugerimos aplicar el 

cuestionario de manera personal (cara a cara) a cada uno de los individuos incluidos en la 

muestra.  

 

   Entrevista: La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, en la cual se 

pueden obtener datos que no están disponibles de otra forma. En este sentido son valiosas las 

opiniones, comentarios, ideas o sugerencias en relación a cómo se podría hacer el trabajo. 

   La estructura de la entrevista varía. En este caso el objetivo de la entrevista radica en adquirir 

información general, es conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura, con una 

sesión de preguntas y respuestas libres. A continuación, te presentamos las características más 

significativas que debe contener una entrevista. 

Características significativas que debe contener la entrevista:  

a) Seleccionar la persona o personas que pueda brindarte la información que te interesa.  

b) Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con la mayor comodidad.  
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c) Hacer la cita con la debida anticipación.  

d) Hacer preguntas específicas para obtener información puntual.  

e) Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y actitudes similares.  

f) Ser cortés, absteniéndose de emitir juicios de valor.  

g) Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los comentarios al margen.  

h) Llevar una grabadora para no perder detalle de la entrevista y no perder el tiempo apuntando 

las respuestas, recuerda que debes propiciar un diálogo abierto y franco.  

i) Analizar la entrevista en función de los objetivos planteados. Te proponemos retomar los 

siguientes puntos: 

a) Nombre del entrevistado.  

b) Fecha de elaboración.  

c) Tiempo de vivir en la comunidad. 

 

   Ficha de investigación de campo: Se usan en el caso de entrevistas, no se escriben las 

preguntas y respuestas, sólo haces un resumen general sobre la opinión del entrevistado. En el 

encabezado escribes el capítulo en el que lo utilizarás, el nombre del entrevistado y la fecha en 

la que se hizo la entrevista. 

 

Análisis de datos (Estadística) 

  El análisis de datos es la actividad de convertir un conjunto de datos cuantitativos en datos 

cualitativos, dándole una razón de ser a los datos obtenidos en una investigación, es decir, 

consiste en analizar los datos numéricos y después de estudiarlos con detenimiento se puede 

identificar las características de un problema. 
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Fenómenos aleatorios y deterministas  

Los fenómenos aleatorios reúnen las siguientes características: 

a) Se puede realizar el número de veces que se desee sin alterar las condiciones del fenómeno.  

b) No se puede predecir el resultado.  

Si no se cumple alguna de estas condiciones, estamos ante un fenómeno determinístico, es decir, 

cuyas consecuencias conocemos de antemano y podemos predecir. 

 

Variables  

   Al hablar de análisis de datos debemos hacer referencia a la identificación de variables que 

deseas medir. Pero, ¿qué son las variables? 

 

   Las variables estadísticas se refieren a los valores o cualidades que presentan los n resultados 

de las n pruebas realizadas a una muestra de una población cualquiera, un fenómeno o 

experimento. Hay de dos tipos:  

 

a) Cuantitativas: cuando puede medirse y expresarse con números, por ejemplo, el flujo 

de agua, la temperatura, la talla, el peso, la edad, etc. A su vez se dividen en: 

 

 – Discreta: toman un número finito o infinito de valores, no puede tomar cualquier 

valor entre dos valores dados, toma valores aislados generalmente enteros, por ejemplo, 

las tiradas de un dado, el número de niños en un salón de clases, el número de libros en 

un estante.  

 

– Continua: Teóricamente puede tomar todos los valores posibles dentro de un cierto 

intervalo de la recta real, por ejemplo, la temperatura de enfriamiento del agua entre 25 

°C y 0 °C.  
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b) Cualitativas: cuando no pueden medirse, por ejemplo, sexo, profesión, estado civil, etc.  

 

Variables dependientes e independientes  

   En la verificación experimental, se intenta reproducir los fenómenos que se dan de forma 

espontánea en la realidad y que se desea comprender; cuando se dispone de una hipótesis que 

establece un supuesto vínculo causal entre un objeto, proceso o característica (supuesta causa) 

y el objeto proceso o característica que exige una explicación (el efecto), se manipula 

experimentalmente la primera para ver si se produce el efecto que la hipótesis describía. La 

variable que se manipula recibe el nombre de variable independiente.  

   El objeto, proceso o característica a estudiar y que modifica su estado con la modificación de 

la variable independiente (es decir que depende de ella y que en esa medida es un efecto) se 

llama variable dependiente. Por ejemplo, si queremos averiguar cómo se produce la 

modificación del consumo de agua conforme aumenta la población, la población sería la 

variable que se tiene que manipular (es decir, la variable independiente) y el consumo de agua 

la variable dependiente. Retomemos la hipótesis que nos sirvió de ejemplo para distinguir la 

variable dependiente de la variable independiente. 

 

   Media: se define como la suma de todos los valores observados, dividido por el número total 

de observaciones, donde (X) representa la Media para la muestra, (n) el tamaño de la muestra y 

(Xi) representa cada uno de los valores observados. 

 

    Mediana: es aquella que nos indica el valor que separa los datos en dos fracciones iguales 

con el cincuenta por ciento de los datos cada una. Para las muestras que cuentan con un número 

impar de observaciones o datos, la mediana dará como resultado una de las posiciones de 

la serie ordenada; mientras que para las muestras con un número par de observaciones se debe 

promediar los valores de las dos posiciones centrales. 
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   Moda: es la medida que nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. 

 

Conclusiones  

   Hemos llegado a la parte medular de tu trabajo ya que en esta sección podrás hacer las 

propuestas necesarias con base en los resultados obtenidos. Debes tomar en cuenta desde el 

planteamiento hasta los resultados cualitativos y cuantitativos. 

   Con base en los resultados obtenidos en el ejercicio anterior te proponemos realizar una 

propuesta de optimización de recursos, según sea el caso de tu estudio. Recuerda que una de las 

necesidades a las que se enfrenta la sociedad en general es la optimización de los recursos lo 

cual permitirá un desarrollo íntegro y satisfactorio de la sociedad. 

 

Reporte de investigación  

   Es tiempo de realizar el producto final del módulo, por tal motivo redactarás un Reporte de 

Investigación respondiendo al planteamiento del problema de tu estudio. Utiliza como apoyo un 

procesador de textos.  

   Un reporte de investigación es un documento donde se presentan los resultados del estudio 

de un tema específico. Dicho estudio tiene como finalidad dar respuesta al planteamiento del 

problema. El reporte debe contener información recabada por medio de instrumentos como 

entrevistas, cuestionarios, encuestas, etc. El reporte como cualquier trabajo escrito debe estar 

redactado con orden, ser claro, preciso y debe estar respaldado por argumentos teóricos y 

referencias de fuentes bibliográficas que validen los argumentos ahí establecidos.  

Las partes de un reporte de investigación son las siguientes: 

 Índice  

 Introducción: donde se menciona cuál es el tema, los objetivos, la justificación, los 

apartados que contiene el trabajo y de qué trata cada uno de ellos. Se sugiere que esta 

parte se realice al finalizar el reporte, ya que el lector debe saber exactamente cómo se 

encuentra dividido el trabajo. 



 

43 

 

 Contexto: En esta sección se menciona el lugar o lugares en los que se realizó el estudio. 

Dicha descripción debe ser específica, ya que el lector debe tener todos los elementos 

para identificar el escenario de trabajo.  

 

 Metodología: Se dan a conocer las características de las personas que fueron 

investigadas, por ejemplo: niños, niñas, adultos, adolescentes, etc. Además de mencionar 

el número de integrantes de la muestra. De manera general se explican los pasos que 

llevaron a cabo para la realización del estudio y qué instrumentos auxiliaron la 

investigación. El tiempo de realización es un dato que se puede mencionar con la 

finalidad de contextualizar al lector. 

 

  Hipótesis: Aquí se mencionan las hipótesis planteadas. 

 

  Resultados: Es el cuerpo del trabajo ya que se va dando respuesta a lo establecido como 

hipótesis. Además de realizar el análisis con base en lo recabado en los instrumentos. Es 

la etapa de confrontar la realidad con lo teórico. Es importante que presentes las gráficas 

desarrolladas durante la etapa de análisis de datos y sean explicadas de manera clara y 

precisa. Los tres componentes básicos del reporte son: la información de campo, la 

información teórica y la opinión del investigador.  

 

 Conclusiones: En esta sección se plantean propuestas relevantes sobre el tema abordado. 

Es en este apartado donde el autor del estudio debe expresar su opinión con respecto a 

la problemática que estudió. Y además podrá mencionar si se cumplieron o no sus 

objetivos e hipótesis. En ocasiones este tipo de trabajos generan nuevas interrogantes, 

las cuales pueden plantearse de manera clara, con la finalidad de invitar a continuar con 

el estudio de dicho tema.  

 

 

 Bibliografía: Es un listado de fuentes bibliográficas y/o electrónicas que fueron 

consultadas durante el desarrollo del trabajo. 
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