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La creatividad y la inventiva son fundamentales para estimular el 
crecimiento económico, generar más empleos, impulsar nuevas 
industrias y mejorar la calidad de vida de la población. Sin duda, el 
progreso y el bienestar de la humanidad dependen de nuestra 
capacidad de generar nuevas ideas y creaciones.

En este sentido, uno de los factores que mayor incidencia tienen en el 
aprovechamiento del talento creativo y la inventiva, es sin duda el 
desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, así como su  
protección a través de los recursos que provee la propiedad 
intelectual.  

Sin duda, los hidalguenses contamos con el talento y la creatividad 
para impulsar el desarrollo científico y tecnológico que demanda el 
progreso de nuestra sociedad, prueba de ello es la obtención, por 
parte de investigadores de las Instituciones de Educación Superior 
sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, de 
títulos de patente para proyectos de investigación.

En esta edición de la revista CONTIGO, se incluyen colaboraciones  
derivadas de proyectos de investigación que atienden necesidades 
expresadas por la sociedad. A través de la visibilización de sus 
esfuerzos, se busca motivar e impulsar a todos nuestros 
investigadores, académicos y estudiantes, a continuar desarrollando 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que permitan 
aplicar eficazmente el conocimiento para la solución de 
problemáticas cotidianas.  

Juan Benito Ramírez Romero

EDITORIAL
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La alfabetización 

científica ayuda a 

identificar las ideas clave 

que permiten entender 

fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas 

mediante modelos 

científicos.

El concepto de alfabetización científica ha 
evolucionado con el pasar del tiempo, con la 
transformación de la sociedad y con el desarrollo 
de los avances científicos y tecnológicos. Aunque 
es un concepto que no tiene una única definición, la 
primera conceptualización aceptada de 
alfabetización científica se remonta a finales de los 
años cincuentas, sin embargo las últimas dos 
décadas ha adquirido una categoría de eslogan 
cada vez más empleado (Sabariego & Manzanares, 
2006). 

Podemos entender la alfabetización científica 
como una combinación dinámica de habilidades 
cognitivas, lingüísticas y manipulativas; actitudes, 
valores, conceptos, modelos e ideas acerca de los 
fenómenos naturales y las formas de investigarlos 
(DNGCFD, 2020).

La alfabetización científica de todas las personas, 
constituye una de las prioridades de la educación, 
pues el conocimiento científico es una herencia 
cultural inalienable, y el acceso, uso y asimilación 
del mismo es un derecho de las nuevas 
generaciones (Blancas, 2017).

Fue a partir de la década de los noventas cuando 
instituciones internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales, investigadores en didáctica 
de las ciencias y diseñadores de currículos lo 
utilizan como base de un movimiento educativo 
(Ramírez, 2010). 

ALFABETIZACIÓN
CIENTÍFICA

¿Qué es la 
alfabetización

científica?

La importancia de la

10

CECyTEH Metztitlán
Ana Elena Rodriguez Ruiz



11

Aprender para toda la vida
De esta forma, el proceso de alfabetización 
científica supone el aprendizaje de la ciencia 
por los estudiantes, orientado a la adquisición 
de estrategias que les permitan no sólo 
incorporar saberes sino estar en condiciones 
de profundizar y ampliar dichos 
conocimientos durante toda su vida. La 
sociedad actual está rodeada 
completamente de nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos, cuyo 
aprovechamiento demanda de la 
comprensión del impacto social que tienen 
dichos avances y del reconocimiento de las 
consecuencias que el uso de la ciencia y la 
tecnología pueden generar.
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• Saber distinguir entre observación 
(información) e inferencia (interpretación).

• Entender que la ciencia y sus teorías no son 
opiniones personales, creencias o nociones no 
sustentadas.

• Aprender cómo las teorías se construyen y se 
ponen a prueba, cómo adquieren una validez 
temporal, en qué sentido son modificables y 
cómo continuamente son refinadas y 
precisadas por nuevos estudios.

• Saber que las afirmaciones sustentadas en 
resultados confirmados responden a las 
preguntas: ¿cómo sabemos tal cosa?, ¿por qué 
lo sabemos?, ¿cuál es la evidencia de que así 
es?, y saber diferenciarlas de las que no han 
sido verificadas y de las que se asumen como 
acto de fe.

Entender al menos algunas formas de cómo la 
ciencia y la tecnología impactan en la sociedad 
(UACM, 2010).

Como puede apreciarse, la alfabetización 
científica consiste en la apropiación de 
conocimientos, habilidades y actitudes básicas 
respecto de la ciencia, la tecnología y sus 
relaciones con la sociedad. Su finalidad es que 
cada persona cuente con las herramientas para 
comprender los efectos que los avances 
científicos y tecnológicos tienen en sus vidas y en 
el entorno, para fortalecer la toma de decisiones.
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¿Qué implica la
alfabetización
científica?

De esta forma, el proceso de alfabetización 
científica supone el aprendizaje de la 
ciencia por los estudiantes, orientado a la 
adquisición de estrategias que les permitan 
no sólo incorporar saberes sino estar en 
condiciones de profundizar y ampliar 
dichos conocimientos durante toda su vida. 

La sociedad actual está rodeada 
completamente de nuevos desarrollos 
científicos y tecnológicos, cuyo 
aprovechamiento demanda de la 
comprensión del impacto social que tienen 
dichos avances y del reconocimiento de las 
consecuencias que el uso de la ciencia y la 

tecnología pueden generar.

Aprender para
toda la vida



La investigación de hechos criminales, es una actividad profesional compleja que requiere de un trabajo fundamentado en sólidos conocimientos de aquellas disciplinas científicas que intervienen en las diferentes etapas de una investigación. La criminalística es la principal herramienta que aporta las pruebas científicas que permiten la aplicación de la ley, la importancia de esta ciencia es la de contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante técnicas científicas para el conocimiento de los hechos.
La ciencia y la tecnología están aportando conocimientos y técnicas para sustentar la investigación y descubrimiento de los hechos, convirtiendo a la criminalística en una disciplina cada vez más exigente y rigurosa.

La ciencia de laCriminalística
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Calculando la altura del goteo hemático
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En el ámbito de la criminalística es común que se 
realicen mecánicas de hechos, pero estas se deben 
realizar siempre con fundamentos sólidos, 
aprovechando la utilización de la física y las 
matemáticas. Con el objetivo de contar con una técnica 
para identificar la altura a la cual se efectuó un goteo de 
sangre, se llevó a cabo un ejercicio de investigación que 
brinda un respaldo técnico y científico para sustentar las 
conclusiones al respecto. 

En primer lugar, se efectuaron 10 goteos hemáticos de 
tipo estático a las alturas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 y 100 centímetros, y a cada uno le correspondió un 
diámetro diferente. Se observa que mientras incrementa 
la altura, el diámetro también lo hace. A continuación se 
reflejan los resultados en la siguiente gráfica:

A través de esta técnica es posible brindar un sustento de carácter cientí-
fico a las mecánicas de hechos, mediante la utilización de la física y las 
matemáticas, lo cual nos ayuda a sustentar científicamente nuestras 
observaciones y conclusiones respecto de algún hecho que involucre la 
necesidad de conocer la altura a la que se efectuó un goteo de sangre.

La investigación de delitos demanda el apoyo constante de la criminalísti-
ca para contar con información objetiva, sustentada a través del método 
científico, la cual siempre será mucho más segura en comparación con la 
subjetividad de los testimonios personales.

Los 10 puntos de la gráfica siguen una línea ascendente, lo cual indica que se trata de una 
correlación positiva. Mediante la fórmula del coeficiente de correlación lineal, se 
determinó que existe una correlación de 0.97825678, es decir, una correlación casi 
perfecta.

Teniendo conocimiento que existe una correlación positiva se emplearon las fórmulas 
para obtener la ecuación de regresión lineal, calculando la pendiente y el intercepto. 
Siendo así como se obtuvo la siguiente ecuación matemática:

y = 113.19x - 54.004

Donde: y= Altura, x= Diámetro del goteo hemático estático

Mediante la utilización de esta ecuación es posible conocer a qué altura se efectuó el 
goteo hemático estático a partir del diámetro de la mancha de sangre en el piso, lo cual 
puede resultar muy útil en investigaciones del ámbito de la criminalística. 

¿Matemáticas en
criminalística?
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para mantener la calidad postcosecha

USO DE 
RECUBRIMIENTOS 
NATURALES

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Abygail Adarely Martínez Mendoza, Eduardo Hernández Sánchez, 
Víctor Alfredo Nolasco Arizmendi

Las nuevas tecnologías  postcosecha intentan redu-
cir el uso de agroquímicos optando por métodos 

inocuos. Entre estos métodos se cuenta a los recubri-
mientos comestibles suplementados con antimicrobia-
nos, antioxidantes u otros aditivos alimenticios, como 
es el caso del capulín (Prunus serótina), con la finali-
dad de mantener la calidad  postcosecha mediante 

la aplicación de un recubrimiento comestible a 
base de 12% de extracto vegetal de vitaceae, 
12% de aceite de vitaceae, 9.6% de pectina, 

1.3% de calcio y 0.3% de glicerol como 
plastificante. 

MANTENER LA
CALIDAD

POSTCOSECHA



El recubrimiento evidenció inhibición microbiana 
característica que lo vuelve una estrategia potencial 
para evitar las pérdidas por podredumbres en  
postcosecha de capulín fresco, pero es necesario 
continuar la investigación. Esto motiva la búsqueda 
de nuevas alternativas naturales para prolongar la 
vida comercial de frutos silvestres que se consumen 
en fresco, como es el caso del capulín, y que además 
son muy perecederos, lo que los vuelve susceptibles 
al desarrollo de enfermedades durante el transporte 
y almacenamiento, en su mayoría causadas por 
hongos, produciendo grandes pérdidas comerciales.

BENEFICIOS DE LOS
RECUBRIMIENTOS

COMESTIBLES
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Los recubrimientos comestibles no pueden ser 
usados de forma universal en todos los alimentos, 
cada película tendrá propiedades de barreras y 
mecánicas específicas en función de su formulación 
(Bosquez, 2014); por lo que, en la actualidad varios 
autores han utilizado aceites esenciales como 
aditivos en las formulaciones de sus recubrimientos 
y de este modo es posible incorporar agentes 
antimicrobianos obteniendo significativa inhibición 
en el crecimiento patogénico de frutos y carnes 
(Bosquez-Molina et al., 2010, Fakhouria et al., 2015, 

López et al., 2012). 

Aunado a esto, la adición de extractos vegetales en 
recubrimientos comestibles ha mostrado efectos 
positivos en mantener la calidad de productos 
frescos debido a su composición química, lo que le 
otorga usos en la medicina tradicional como sucede 
con algunas plantas de la familia Vitaceae (Cissus y 
Vitis). Los extractos de Vitis vinifera L. se han utilizado 
durante siglos, por su efecto antimicrobiano, 
analgésico, antiinflamatorio, antioxidante y protector 

de los tejidos en la medicina tradicional. 

RECUBRIMIENTOS
COMESTIBLES PARA

ALIMENTOS MÁS
DURADEROS

Comúnmente conocido como capulín, 
Prunus serótina, es un fruto de clima 
templado que se consume en fresco y es 
muy perecedero, lo que lo vuelve 
susceptible a desarrollar enfermedades 
durante el transporte y almacenamiento, 
en su mayoría causadas por hongos, 
produciendo pérdidas comerciales. 

Pérez et al., (2008) recomiendan para 
México la integración de Prunus serotina a 
la economía nacional como recurso 
forestal. Del mismo modo, Páez-Reyes et 
al., (2013) sugieren que el capulín tiene 
potencial económico y aseveran que es 
necesario impulsar su manejo y 
comercialización en sus diferentes 
aspectos como fruto, semilla y sus 
posibles manejos alternativos, ya que sus 
frutos son susceptibles a sufrir daño por 
hongos.

Ahora bien, considerando la idea de la 
revalorización e inserción en la economía 
de los frutos de capulín, es de importancia 
conocer que son productos perecederos, 
susceptibles al ataque de 
microorganismos antes o después de la 
cosecha y durante su almacenamiento.

Se ha observado la presencia de hongos 
fitopatógenos como Penicillium (Link), 
género cosmopolita que puede 
desarrollarse a temperaturas de 
refrigeración y por ende aparece en 
alimentos refrigerados.

Algunas de las características de este 
patógeno son los conidios de la penicilia 
de color gris a azul o azul verdoso, la 
producción de micotoxinas, que se 
distribuyen con facilidad y pueden llegar a 
ser perjudiciales, aún en concentraciones 
muy bajas, lo cual representa un fuerte 
riesgo para la salud del consumidor. 

EL FRUTO DE
CAPULÍN
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