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Resumen 

En el presente estudio se promueve el tercer peldaño de una competencia (aprendiendo a 

emprender) a través de la elaboración de una banda transportadora, la máquina llenadora y el 

control de ambas que inteligentemente articuladas dan un prototipo de una máquina automatizada 

para el llenadora de gel para el cabello, con la finalidad de ser una propuesta que partirá del 

aprendizaje significativo hacia la formación integral de los alumnos de bachillerato, al combinar la 

teoría con la práctica en las diversas actividades 

La estructura de este trabajo, se subdividirá en cuatro apartados, el primero, tendrá por objeto el 

describir, la fundamentación didáctico-pedagógica, en donde el paradigma de la educación 

tradicional da un vuelco significativo en donde el aprendizaje ya no será conductista, se 

transformará en constructivista, permitiendo con ello que los alumnos desarrollen un pensamiento 

crítico y creativo. El segundo apartado corresponderá a los objetivos y metas, tercer apartado 

corresponderá a los métodos y materiales utilizados, por último los resultados donde se contendrán 

todo aquello que se alcanzará. 

  
Palabras clave: Competencia, aprendiendo a emprender, prototipo, máquina automatizada, 

aprendizaje significativo. 

 

A finales del siglo XX se presentaron cambios significativos en los sectores de la educación 

sobre todo en los países que conforman la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  (OCDE),  estos cambios incluyen un creciente interés por la 

educación profesional para generar sociedades entre el sector educativo e industrial, a 

través del incremento en el número de prestadores de servicios educativos del sector 

privado, así como la generación de diferentes opciones para el estudiante recién egresado, 

generación de esquemas para facilitar la transferencia de un nivel educativo a otro, 

reorganización de estructuras educativas para crear mayor autonomía  y responsabilidad 

para las instituciones educativas y  el desarrollo de educación basada en competencias.  

Con sustento en lo anterior y con recomendaciones  de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el Instituto Politécnico 

Nacional inició un proceso de reforma con programas de estudio más flexibles con un 

contenido sólido de conocimientos básico para garantizar la actualización permanente, es 

decir, centrado en el aprendizaje, permitiendo a los individuos construyan sus 

conocimientos con el apoyo y guía del docente, que ellos mismos diseñen y definan sus 
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propias trayectorias y ritmo de trabajo con miras a generar una formación integral y de alta 

calidad científica, tecnológica y humanística, para así combinar equilibradamente el 

desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores. Todo lo anterior se encuentra 

actualmente en el Modelo Educativo del Instituto Politécnico Nacional. (IPN. 2004) 

Motivo por el cual en la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico  del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 1 Licenciado “Gonzalo Vázquez Vela”, se 

promueve el desarrollo de competencias en los alumnos de quinto semestre con la finalidad 

de que apliquen los conocimientos adquiridos durante los cuatro semestres previos y 

desarrollen poco a poco  diferentes niveles de complejidad de acuerdo a sus interés, 

formación y contexto social en donde se desenvuelve. (Bogoya, 2000, referido Tuning  

América Latina), con la finalidad de presentar un  prototipo final, el cual además de 

desarrollar competencias les permitan titularse como técnicos en su especialidad. Subiendo 

los escalones de las competencias, es decir de los saberes: 

Aprender a saber, nivel cero: este es el primer escalón cuando una persona tiene 

conocimientos sueltos sobre un tema o un área, como datos aislados sin ninguna conexión a 

su estructura cognitiva, lo tiene en su memoria temporalmente. 

Aprender a conocer, primer nivel: “reconocimiento y distinción de elementos, objetos o 

códigos propios de cada área o sistema de significación, en tanto campo disciplinar del 

saber”. En otras palabras, es el primer eslabón cuando el estudiante va apropiando de los 

conocimientos básicos por medio de la abstracción, simbolización y conceptualización, se 

dice que él sabe. 

Aprender hacer, segundo nivel: una vez interiorizado el nuevo conocimiento, el alumno 

puede comunicarlo y utilizarlo, hacer uso comprensivo de los objetos o elementos de un 

sistema de significación. Es decir, el alumno debe aplicar los conocimientos adquiridos en 

su quehacer (práctica cotidiana, método de casos) o a través de ejemplos hipotéticos 

elaborados en equipo. 

Aprender a emprender, tercer nivel: implica un mayor grado de apropiación porque el 

educando debe empezar a volar, para crear otras alternativas, para dar más argumentos, 

para poder responder en diferentes situaciones o contextos. Aquí debe analizar, sintetizar, 

inferir, asociar para particulizar los conceptos generales de un tema con explicaciones 

coherentes. 

Aprender a ser, cuarto nivel: competencia que se aprende durante toda la vida. En la 

generación y desarrollo de esta competencia están comprometidos de igual forma 

progenitores y maestros de todos los niveles de formación. (Tunnig de América Latina 

2003). 

Planteamiento del problema 

¿Cómo generar en los alumnos de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico las 

competencias de diseñar y elaborar un prototipo de una máquina llenadora de gel para el 

cabello de cinco unidades automatizada? 

 

Objetivo general: 

Elaborar un prototipo de una máquina llenadora de gel para el cabello de cinco unidades 

automatizada con la finalidad de promover y desarrollar metacognición y competencias en 

los alumnos de quinto semestre de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico, 

necesarias para titularse. 

 

Hipótesis de trabajo 

El prototipo de una máquina llenadora de gel para el cabello de cinco unidades 

automatizada generará en los alumnos de la especialidad de Sistemas de Control Eléctrico, 

la metacognición y las competencias necesarias para titularse 
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Metodología. 

El diseño metodológico,  como menciona Álvarez (2006), es una de relación clara, concisa 

y coherente de técnicas y procedimientos lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje hacia determinados objetivos, a través de como aprenden los alumnos, 

enseñarlos a pensar,  promover la autonomía  y el trabajo colaborativo.  

Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales para la elaboración de la máquina llenadora de gel 

para el cabello de cinco unidades automatizada, la cual consiste de: 

Banda transportadora: ángulo de 2 pulgadas con la que se construyo la estructura de la 

mesa; tubular de 3 pulgadas para elaborar el rodillo motriz, el rodillo guía y el rodillo 

tensor; solera de fierro de ½ pulgada para el barandal que sirve de guía para que el producto 

en su trayectoria no se desvíe; tabla de triplay de ¾ pulgada con la que se elaboró la mesa 

de la banda; moto-reductor trifásico, 220 Vca, 1/8 H.P. 

Máquina llenadora de gel para el cabello: monten de 4 pulgadas con la que se construyo la 

estructura de la máquina llenadora; 5 agujas llenadoras de acero inoxidables con mangueras 

de conexión; tanque distribuidor de acero inoxidable; tanque alimentador del producto; 

bomba centrifuga de ½ H.P., 127 Vca. 

Control para la banda transportadora y la máquina llenadora: arrancadores, relevadores de 

tiempo, sensores, botones de paro y arranque, botón de paro de emergencia, contadores, 

fuentes de alimentación de 12 Vcc, 24 Vcc, 127 Vca y 220 Vca. 

También se utilizaron motores de corriente alterna y motoreductores. 

Es así como los docentes de la presente investigación realizaron lo siguiente con los 

alumnos para la elaboración del prototipo: 

Cómo  aprenden 

El aprendizaje es el resultado de la práctica continua y permanente, además está 

influenciado por la actividad a realizar, las habilidades que posee quien aprende, el 

ambiente donde se realiza, el contexto social en donde se está realizando y las atribuciones 

causales de quien aprende. 

La práctica y la forma en que la promueve y utiliza el docente son pieza clave para 

aprendizaje del alumno, si el docente utiliza la práctica como único que posee el 

conocimiento y el poder dentro y fuera del aula, lo único que generará en los alumnos 

atribuciones causales de éxito referidos a ellos mismos y a fracaso referido al docente. 

Las atribuciones causales son las explicaciones que los alumnos se dan del por qué ellos o 

bien otros han tenido éxito o fracaso escolar y esto lo refieren a cuatro causa posibles;  

dificultad a la tarea, a la suerte, a su esfuerzo y  a la habilidad que tienen para aprender. Así 

como lo refieren Rojas, Moreno y Vivanco (2001) quienes encontraron que los alumnos 

atribuyen su éxito escolar a su esfuerzo y a su habilidad para aprender, sin atribuir al 

docente. Por otro lado los alumnos con fracaso escolar atribuyen a la dificultad de la tarea y 

a su suerte, pero ambas referidas al docente que les impartió la asignatura quien no se 

interesar si aprendían o realizaban la práctica.   

Lo anterior invitó a la formación y actualización de los docentes que realizaron el presente 

estudio, esto permitió buscar alternativas para promover un cambio en su quehacer  y así se 

logró el interés de los alumnos, buscando una educación autónoma y el desarrollo del 

trabajo colaborativo. Es por tal motivo que  los docentes de la presente investigación se 

están actualizando continuamente y están buscando estrategias motivacionales para sus 

alumnos con la finalidad de generar  atribuciones de éxito referidos a ellos y al docente. 

Enseñar a pensar 

Otro de los aspectos de gran importancia que se está desarrollando en la especialidad de 

Sistemas de Control Eléctrico es que los docentes  reorientaron la manera de enseñar, ya no 

es posible seguir transmitiendo el conocimiento de forma tradicional, ya que impide que los 
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alumnos descubran, construyan y reconstruyan el conocimiento, por tal motivo se promovió 

el enseñar a pensar a los estudiantes para así centrar el papel de mediador que tiene el 

docente en el proceso de aprendizaje, además de brindar una buena base motivacional y un 

clima de respeto. Por lo que los docentes se encuentran reforzando los siguientes aspectos: 

Favorecer un clima de respeto y cordialidad en el aula; desarrollo de la escucha ante las 

opiniones de los demás; promover una actitud abierta a la crítica e interés en la explicación; 

actitud positiva hacia la novedad e interés por ampliar las experiencias; disposición para 

modificar el criterio propio cuando las pruebas indican que éste debe modificarse; aceptar  

todas las sugerencias por pequeñas que sean. 

Por lo tanto enseñar a pensar significa que: el conocimiento debe ser construido y no 

asimilado pasivamente, el estudiante debe ser orientado a explorar y experimentar los 

fenómenos de estudios y explicarlos con sus propias ideas, debido a que el proceso de 

adquisición del  conocimiento es un hecho social en su origen, en su desarrollo y en su 

validación. (Rojas, Calixto y Ruperto. 2010) 

Autonomía en el aprendizaje 

Uno de los aspectos fundamentales del enseñar a emprender se refiere a que se debe 

promover un aprendizaje autónomo, es decir, que el alumno posea la competencia de 

aprender por sí mismo, primero con la guía del docente y luego sin ella, pero siempre con 

las actividades, motivaciones y tutorías planeadas por el docente, con la finalidad que 

aprenda a aprender en colaboración con sus compañeros. Para que aprenda a lo largo de la 

vida autogestionando su propio aprendizaje, para desarrollar en él, la prevención y solución 

de problemas, así como la toma de decisiones, gracias al desarrollo de la independencia de 

pensamiento y autonomía de acción.  

Para desarrollar la autonomía de los alumnos no basta en que realicen la búsqueda de 

información, que la seleccionen, la lean y la analicen, es primordial la guía del docente 

quien deberá indicar clara, concisa y coherentemente las actividades que deberá llevar a 

cabo los alumnos en forma individual y grupal. Así mismo el integrar este nuevo 

conocimiento y relacionarlo con anteriores, para generar en los alumnos el hábito de la 

prevención y en caso extremo la solución de problemas. El docente no deberá de perder de 

vista que la tutoría y la motivación son piezas clave, que en todo el momento de las 

actividades deberán estar presentes. (Rojas, Calixto y Ruperto. 2010) 

Para el logro de una mayor autonomía del estudiante, como lo menciona Álvarez (2006), es 

necesario tener en todo momento las siguientes actividades: 

Entregar  por escrito toda la información mínima necesaria para los alumnos trabajen como 

lo son: los programas, objetivo general, específico, resultados de aprendizaje propuestos 

(RAPs), instrucciones en cada uno de los métodos comprensivos a utilizar, así como de las 

actividades para alcanzar los RAPs, forma de evaluar, criterios códigos, etc. 

Trabajo colaborativo 

La autonomía se sinergiza con el trabajo colaborativo para fomentar el desarrollo integral 

de los alumnos, es importante mencionar que el solo hecho de trabajar en equipos no 

promueve la colaboración, ya que esta última incluye aspectos técnicos como la 

interdependencia la cual incluye la planificación hacia objetivos comunes, con funciones 

específicas de cada uno de sus integrantes y sobre todo que la coordinación o liderazgo 

recae en cada uno de sus integrantes y no en uno solo, así mismo se promueve las 

habilidades interpersonales con una comunicación lineal y directa, todo lo anterior envuelto 

en un clima de valores como el respeto y la tolerancia. Otro aspecto con el cual cuenta el 

trabajo colaborativo son los actitudinales como la interacción  entre los miembros del 

equipo, confianza en cada uno de sus integrantes, ayuda mutua, evitando a toda costa la 

penalización del error, así como asumir la responsabilidad individual para alcanzar la 
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responsabilidad como parte del equipo para lograr los objetivos planteados. (Rojas, Calixto 

y Ruperto. 2010) 

Métodos comprensivos 

Una vez que se comprende como aprenden los alumnos,  así como de la importancia de 

promover el aprendizaje autónomo y del trabajo en equipos colaborativos, además de tomar 

en cuenta los criterios para una optima planeación, es necesario que los docentes en 

conjunto, y tomando en cuenta las características de los alumnos, decidan que método 

comprensivo deberán utilizar. Para esta investigación el método utilizado por los 

investigadores fue el Orientado a Proyectos mejor conocido dentro del Instituto Politécnico 

Nacional como “Proyecto Aula” (aprendizaje orientado a proyectos). (Rojas, Calixto y 

Ruperto. 2010) 
Aprendizaje orientado a proyectos. 

Este tipo de aprendizaje deriva de la escuela activa de Kilpatrick (1918) quien en su trabajo 

titulado “Desarrollo de Proyectos”, nos habla de las prácticas innovadoras que conforman 

su escuela activa encaminada a una visión global del conocimiento utilizando todos los 

procesos cognitivos para llegar a la solución del proyecto.  

Este tipo de aprendizaje genera en el alumno responsabilidad para la búsqueda de la 

solución o de alternativas de innovación, utilizando sus conocimientos y habilidades 

adquiridos en el aula, sin perder de vista el rol que desempeña dentro de la sociedad en que 

se desenvuelve. Para que el alumno alcance este tipo de aprendizaje el alumno requiere de; 

diseñar un plan metodológico, búsqueda, selección y análisis de información, comunicar y 

debatir ideas, hacer y depurar preguntas, realizar predicciones, generar conclusiones. 

Este tipo de aprendizaje al utilizar proyectos reales, permite a los alumnos realizar 

investigación, trabajar en equipo colaborativo y heterogéneo, ya que involucra a sus 

compañeros, docentes, personal de apoyo a la educación y a la sociedad en donde se 

desenvuelve, así generando habilidades metacognitivas, significado y relevancia en los 

alumnos involucrados. 

 

 

Pasos seguidos por los alumnos para elaborar el Prototipo 

Como se menciono anteriormente, los docentes promovieron la autonomía, el trabajo en 

equipos colaborativos, se les entregó la información clara y concisa sobre lo que se 

trabajaría, un calendario de actividades, asesorías y/o tutorías, así como de  autoevaluación 

y evaluación.  

La información que el docente recibió de los alumnos incluía entre otras cosa: rol de cada 

integrante del equipo; tema y bibliografía de tópicos actuales y que involucren a la sociedad 

en donde se desenvuelve y un plan de trabajo que incluyó entre otras cosas, objetivo y 

metas alcanzar, calendario de actividades, herramientas cognitivas y materiales, espacio,  

preguntas guía, actividades, posible producto a obtener. 

Un aspecto de fundamental  importancia y que no se perdió de vista  fue la evaluación, para 

lo cual el alumno entregó los avances de su proyecto para así generar una evaluación 

basada en el desempeño de sí mismo de forma individual como en equipo, además los 

alumnos realizaron una presentación pública de sus avances para determinar su desempeño, 

además de la entrega de su portafolio de evidencias. También se tuvo en cuenta la 

evaluación de conocimientos a través de los exámenes, de la autoevaluación, y 

coevaluación.  

Nivel de desarrollo psicológico de los alumnos 

Otro de los aspectos que no se perdió de vista por los investigadores fue éste, ya que se 

considero la forma de aprender de cada alumno, esto es  de acuerdo al tipo de inteligencia 
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que tienen más desarrollada, como lo menciona Gardner (2005). Los tipos de inteligencias 

que menciona Gardner son las siguientes: 

Corporal cinestésica, Lingüística, Musical, Intrapersonal, Interpersonal, Lógico 

matemática, Espacial, Existencialista y Naturalista. Moreno, Rojas y Moreno 2007, refieren 

que los docentes, incrementan el rendimiento académico de sus alumnos cuando comparten 

inteligencias múltiples de acuerdo con sus alumnos, lo cual lleva a una mejor relación 

alumno – docente ya que tienen en común intereses, habilidades y capacidades. 

Para alcanzar esta empatía los docentes  realizaron entrevistas con sus alumnos, además de 

aplicar un cuestionario para determinar que inteligencias tienen más desarrolladas, con lo 

cual se determinaron que estrategias, técnicas y actividades deberían utilizar.   

Es importante mencionar que las inteligencias múltiples no son una realidad fija y estática, 

por tal motivo los docentes ayudaron a sus alumnos a fortalecer sus inteligencias a través de 

métodos, estrategias, técnicas y actividades dentro del aula y el taller. 

Resultados y conclusiones 

Este proyecto pedagógico; integra la teoría con la practica en las diversas actividades; 

promueve la continuidad entre todos los niveles; educativos, laborales y de convivencia; 

fomenta la construcción del aprendizaje autónomo como una propuesta que parte del 

aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición 

esencial del alumno para así desarrollar competencias. 
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