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Resumen

El presente trabajo analiza los problemas que presen-
tan los universitarios en el uso de internet, el empleo de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 
el manejo de la lectura que manifiestan los estudiantes 
de educación pública superior. La población se integró 
por 3 106 estudiantes de universidades, 534 de escue-
las normales, 576 de tecnológicos descentralizados y 
330 de tecnológicos federales. Se utilizó el enfoque de 
investigación cuantitativo, realizándose una estadística 
descriptiva y un análisis de varianza ANOVA para de-
terminar las diferencias en la utilización de tecnologías 
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de información y comunicación en la lectura entre los 
diversos grupos de la población. Se encontró que exis-
ten diferencias significativas en el manejo de las TIC en 
la población analizada, puesto que los estudiantes tie-
nen limitaciones en la lectura impresa y digital. 

Palabras clave: Universitarios; TIC; Educación 
Pública Superior

The use of ICT and the reading in the Mexican public 
superior education
Víctor Hugo Robles-Francia, Adriana Mariela De la 
Cruz-Caballero and Aníbal Terrones Cordero

Abstract

This paper analyzes the problematic present among 
university students regarding the use of Internet, the 
Information and Communication Technologies (ICT), 
and the handling of reading manifested by these high-
er education students. This population was integrated 
by 3,106 university students, 534 of them from normal 
schools, 576 from decentralized technological insti-
tutes and 330 from federal technological institutes. 
The approached used was the quantitative research, 
plus descriptive statistics and an analysis of variance 
in order to determine differences in the use of ICT 
among diverse higher education students. Significative 
differences were found in the use of ICT in the ana-
lyzed population, for  students happen to have limita-
tions in print and digital reading.

Keywords: Higher Education Students; ICT; 
Higher Public Education

Introducción

Los elementos digitales han incidido en la vida personal y social de los 
seres humanos en todas las latitudes del mundo, afectando sus labores 

productivas y sociales en general, en su aprendizaje y formas de interactuar 
con preceptos y saberes (Flores-Carrasco, Díaz-Mujica y Lagos-Herrera, 
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92017). Estos mismos autores aseveran que en Latinoamérica el acceso a las 
telecomunicaciones, a internet y sus aspectos elementales es aún más signifi-
cativo. El acceso a los recursos tecnológicos en la educación pública superior 
en México se ha enfocado principalmente en la adquisición de equipos para 
su empleo en las aulas, sin mayor estrategia para su uso eficaz en dispositi-
vos móviles, por lo que los estudiantes enfrentan obstáculos tecnológicos, y 
sin que esto represente una mejora en su aprovechamiento educativo (Herre-
ra-Batista, 2009; Shandana y Hafsa, 2015).

Flores-Carrasco, Díaz-Mujica y Lagos-Herrera (2017) aseveran que el 
avance de la tecnología ha modificado la forma en que se lee; además, la ma-
yoría de la gente no domina el proceso cognoscitivo de la lectura en texto im-
preso y actualmente se debe avanzar, además, en las nuevas complicaciones 
de las características propias de la lectura en el soporte digital. Los cambios 
digitales no se integran en la educación escolar, comúnmente no se suman a 
las tareas cotidianas de la enseñanza y aprendizaje, a pesar de que los estu-
diantes emplean la tecnología digital continuamente. El acceso tecnológico 
permite que los estudiantes dispongan de contenidos a los que sería difícil 
acceder de otra forma, además permite intercambio de contenidos de forma 
virtual, así como comunicar y compartir lecturas con otros individuos por 
medio de la red (Linne, 2015). Asimismo, las redes sociales en internet han 
permitido una mayor velocidad y formas de lectura, desarrollando vínculos 
virtuales, que se suman a los tradicionales presenciales (Pinochet, 2016) y del 
gusto y el placer de la lectura (Ramírez, 2016; Álvarez et al., 2009).

La lectura es un elemento que estimula el desarrollo humano creativo y 
cultural, de ahí la necesidad de difundir diversidad de contenidos para el ac-
ceso a información y recursos educativos que permitan la formación humana y 
académica de alto nivel en los jóvenes estudiantes (Unesco, 2014). Hernández, 
Cassany y López (2018), Flores-Carrasco, Díaz-Mujica y Lagos-Herrera (2017) 
y Ramírez (2016) afirman que la lectura, en formato impreso o combinado con 
el digital, sigue siendo fundamental para acceder al conocimiento. Por sus ca-
racterísticas, el análisis y comprensión de textos digitales tiene mayor comple-
jidad que el texto impreso, esto se debe al uso de hipertexto en el que el lector 
realiza asociaciones mentales. Conforme a Levratto (2017) y Amiama-Espai-
llat y Mayor-Ruiz (2017), la lectura digital es capaz de fragmentar un relato en 
unidades de significado autónomo y a través de internet se expanden de mane-
ra ágil los significados. Levratto (2017) afirma que el texto digital es variable 
en tiempo y espacio, mientras que en el impreso, el lector se circunscribe en 
un espacio concreto. Así, Álvarez y García (2017) señalan que la competen-
cia en lectura digital comprende el uso, reflexión y comprensión de los textos 
digitales, lo que permite el desarrollo del conocimiento individual. Como los 
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alumnos de humanidades y sociales, quienes prefieren la lectura en formato 
digital, como señalan García y Arias (2014). Clemente (2001) afirma que la 
comprensión lectora es identificada como la finalidad del acto de leer, permi-
te una comprensión global y específica del texto, así como la realización de 
inferencias y la actualización de conocimientos previos, dando oportunidad 
al diálogo de lo comprendido, enriqueciendo su significado (Cairney, 2002; 
Bettelheim y Zelan, 1990).

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) integran diá-
logos y relaciones sobre identidades y visiones del mundo (Unesco, 2013). Es 
indispensable que los estudiantes empleen las TIC para que participen acti-
vamente en la sociedad y practiquen nuevas formas de lectura en su aprendi-
zaje (López, 2016; Moya y Gerber, 2016). García et al. (2012) establecen que 
las TIC son un conjunto de disciplinas empleadas para manejar la informa-
ción y analizar su aplicación, comúnmente en computadoras. Arias (2015) re-
fiere que las TIC educativas ponen énfasis en los dispositivos dispuestos para 
el aprendizaje, y las subdivide en masivos, de información y de equipamiento.

Torres y Arras (2011) clasifican las competencias en TIC en básicas de al-
fabetización digital, relacionadas con el aprovechamiento de las TIC en las 
actividades del aula, que emplean aplicaciones para obtener información y el 
uso de fuentes en línea, y en competencias de aplicación, que integran habili-
dades y conocimientos para desarrollar proyectos complejos, resolver proble-
mas reales, colaborar y usar redes de expertos. Respecto a las competencias 
éticas, están relacionadas con el uso correcto y responsable de las TIC. Koza-
nitis (2017) afirma que muchos estudios revelan un impacto positivo de las 
TIC sobre la enseñanza y el aprendizaje, donde los alumnos universitarios 
tienen acceso fácil y libre al conocimiento. En general las TIC favorecen un 
aprendizaje profundo en los estudiantes universitarios y conllevan un desa-
rrollo cognitivo en un alto nivel. 

García, Reyes y Godínez (2018) aseguran que en América Latina se han 
desarrollado la conectividad y las TIC. Estos autores han dado cuenta de algu-
nos cambios en los planes y programas de estudio de las instituciones de edu-
cación superior en México, con el fin de posibilitar el acceso a la educación a 
una cantidad mayor de estudiantes y potencializar el mayor acceso posible a 
la universidad para todos. La Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES, 2018) nos muestra que el uso de 
las TIC ha evolucionado más allá de la administración de las IES; en la actuali-
dad su uso ha aumentado en la planificación global de las mismas, particular-
mente en lo que refiere a sus procesos financieros, internos, satisfacción de sus 
usuarios; resalta su uso para el aprendizaje de los estudiantes.
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9La educación superior en México se integra por universidades públicas 
federales, encargadas de funciones de docencia, investigación y extensión. 
Las universidades públicas estatales, organismos públicos descentralizados, 
desarrollan las funciones de docencia, aplicación innovadora del conoci-
miento, así como de extensión y difusión de la cultura. El sistema educati-
vo incluye también las escuelas normales para la formación de profesores de 
educación preescolar, primaria y secundaria. Esta red se gestiona a través del 
sistema normalista nacional. Se cuenta también con los Institutos Tecnológi-
cos, coordinados por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), consti-
tuido por 266 instituciones distribuidas en la República mexicana (Chehai-
bar et al., 2012). La educación tecnológica se divide así en institutos federales 
e institutos descentralizados.

Dado el desarrollo de la lectura digital, junto con la evolución de las TIC 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación pública superior en 
México, nos interesa conocer los problemas en el uso de internet, el empleo 
de las TIC y las prácticas lectoras que manifiestan los estudiantes de educa-
ción superior. Por tanto, la hipótesis de investigación se formuló para com-
probar lo siguiente:

H1: la media en el acceso a internet, el dominio de las TIC, los problemas 
en TIC y la dedicación a la lectura, de las cuatro poblaciones estudian-
tiles, correspondientes a universidad, escuela normal, instituto tecno-
lógico descentralizado e instituto tecnológico federal, es diferente. 

La hipótesis nula sometida a prueba se establece, entonces, de la siguiente 
forma:

H0: la media en el acceso a internet, el dominio de las TIC, los problemas 
en TIC y la dedicación a la lectura, de las cuatro poblaciones estu-
diantiles: universidad, escuela normal, instituto tecnológico descen-
tralizado e instituto tecnológico federal, es igual.

Metodología

Enfoque y procedimiento del estudio 

En esta investigación se utilizó el enfoque de investigación cuantitativo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), mediante la recolección de datos, y 
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se realizó el análisis estadístico donde se establecieron patrones de compor-
tamiento de los estudiantes de los diferentes tipos de instituciones de edu-
cación superior en lo que respecta al acceso a internet, el uso de las TIC, el 
dominio de TIC, las competencias lectoras digital e impresa y los problemas 
con las TIC.

El alcance fue descriptivo, observando las características de la población 
estudiantil superior sobre las mismas variables: el acceso a internet, el domi-
nio de las TIC, los problemas en TIC y las prácticas lectoras. Esto comprobó 
las diferencias entre las poblaciones del subsistema de educación superior. 

Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta, codificados y cap-
turados en el software estadístico Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS) 22. Se ejecutó una estadística descriptiva y el análisis de varianza 
ANOVA para determinar si existían diferencias significativas entre los alum-
nos de los diferentes subsistemas de educación superior y el uso de TIC.

Instrumento 

El instrumento aplicado en esta investigación está basado en la encuesta Mó-
dulo de Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Geografía, Estadística 
e Informática, integrado por un total de 55 ítems, entre los que se incluyen 5 
ítems sobre el acceso a internet, 10 ítems sobre el uso de internet, 10 de lectu-
ra digital, 10 de problemas con internet, 5 relacionados con las competencias 
de lectura digital y 2 sobre lectura digital e impresa. Además, se integraron 
datos sobre género, edad y el tipo de institución de educación superior a la 
que pertenecían los participantes.

Participantes 

Los participantes de la investigación fueron estudiantes universitarios mexi-
canos, 2 581 del género femenino y 1 965 del género masculino, con una edad 
promedio de 23.9 años de edad, distribuidos como se indica en la Tabla 1.

Factor N %

Universidad 3 106 68 %

Escuela normal 534 12 %

Instituto tecnológico descentralizado 576 13 %

Instituto tecnológico federal 330 7 %

Total 4 546 100 %

Tabla 1. Participantes del estudio
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9 Presentación y análisis de resultados 

Acceso a internet

En lo que refiere al acceso a internet se cuantificaron cinco aspectos: contar con 
computadora, con conexión a internet, la habilidad para conectarse, el acceso a 
revistas y base de datos. Esto daba un máximo de cinco puntos si cumplía con 
todos los aspectos y cero si no se cumple ninguno. Como se observa en la Tabla 
2, los resultados mostraron que los estudiantes de los Institutos Tecnológicos 
federales tienen la mayor media, mientras que los estudiantes de los Institutos 
Tecnológicos descentralizados obtuvieron el menor promedio, es decir, estos 
últimos tienen mayores limitaciones para el acceso a internet y medio digitales.

Media Desviación
estándar

Escuela normal 2.5955 1.24986

Instituto tecnológico descentralizado 2.5556 1.19581

Instituto tecnológico federal 3.3576 1.24237

Universidad 3.1533 1.31154

Valor medio 3.0268 1.31143

Tabla 2. Acceso a internet en instituciones de educación superior

Dominio básico de las TIC

En lo que respecta al dominio básico de las TIC, se analizaron las habilidades 
y conocimientos para abrir y crear archivos, hacer copias y el uso de internet. 
Los estudiantes de los diferentes tipos de educación superior presentaron 
una media elevada. Los estudiantes de los Institutos Tecnológicos descentra-
lizados mostraron el nivel más bajo, seguidos de los estudiantes de escuelas 
normales, mientras que el nivel más alto lo representaron los estudiantes de 
los Institutos Tecnológicos federales (Tabla 3).

Media Desviación
estándar

Escuela normal 4.4964 0.45254

Instituto tecnológico descentralizado 4.4894 0.49497

Instituto tecnológico federal 4.6391 0.41326

Universidad 4.5860 0.44180

Valor medio 4.5671 0.45021

Tabla 3. Dominio básico de las TIC por tipo de institución
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Problemas con las TIC

Los estudiantes de las escuelas normales presentaron la media menor en lo 
relacionado con problemas de acceso a las TIC; por otra parte, se observó 
que son los estudiantes pertenecientes a los Institutos Tecnológicos descen-
tralizados quienes presentan mayores problemas en el acceso a las TIC, debi-
do a que no cuentan con computadora personal ni conexión a internet en sus 
casas ni en su institución educativa, tampoco con recursos económicos para 
pagar el servicio de conexión a internet en sus casas. Los alumnos de la uni-
versidad y de los tecnológicos federales presentaron menores problemas para 
el acceso a las TIC (Tabla 4).

Media Desviación
estándar

Escuela normal 3.7347 0.90106

Instituto tecnológico descentralizado 4.0318 0.81386

Instituto tecnológico federal 3.7424 0.94745

Universidad 3.7435 0.92187

Valor medio 3.7789 0.91316

Tabla 4. Problemas en el uso de TIC por tipo de institución

Dedicación a la lectura digital e impresa 

En este aspecto se observó que los estudiantes de las escuelas normales obtu-
vieron la media más alta, ellos dedican en promedio entre tres y cuatro horas 
semanales a la lectura en formato digital e impreso. La media más baja se 
observó en los estudiantes de los Institutos Tecnológicos descentralizados, 
quienes dedican dos horas semanales a la lectura debido a las dificultades 
que manifestaron en el acceso a las TIC (Tabla 5 y Figura 1).

Media Desviación
estándar

Escuela normal 3.2060 1.41510

Instituto tecnológico descentralizado 2.3429 1.31845

Instituto tecnológico federal 2.5561 1.44053

Universidad 2.6420 1.37851

Valor medio 2.6641 1.39712

Tabla 5. Dedicación lectura digital e impresa en horas por semana
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Figura 1. Dedicación a la lectura

Prueba de hipótesis

Mediante el análisis de varianza ANOVA, se realizó la prueba de hipótesis 
que señala que existen diferencias significativas sobre el acceso a internet, 
el dominio de las TIC, los problemas con las TIC y la dedicación a la lectura 
entre estudiantes de escuelas normales, Institutos Tecnológicos descentrali-
zados, federales y universidades. Se observa en la Tabla 6 que el valor P, que 
refiere a la significancia, fue menor a 0.05 de las cuatro variables, rechazando 
así la hipótesis nula (H0). Con esto se demuestra totalmente la H1, es decir, la 
media en el acceso a internet, el dominio de las TIC, los problemas en TIC y 
la dedicación a la lectura de las cuatro poblaciones estudiantiles, correspon-
dientes a universidad, escuela normal, instituto tecnológico descentralizado 
e instituto tecnológico federal, es diferente.

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Media 
cuadrada

F Sig.

Acceso a internet Entre grupos 313.016 3 104.339 63.156 0.000

Dominio básico de TIC Entre grupos 8.967 3 2.989 14.881 0.000

Problemas TIC internet Entre grupos 42.221 3 14.074 17.056 0.000

Dedicación Entre grupos 221.611 3 73.870 38.789 0.000

Tabla 6. Prueba de hipótesis nula mediante ANOVA
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Discusión

Los resultados de esta investigación demostraron que existen diferencias 
significativas en el acceso a internet entre las cuatro poblaciones estudian-
tiles analizadas: universidades, escuelas normales, Institutos Tecnológicos 
descentralizados e Institutos Tecnológicos federales. Por un lado, los estu-
diantes de tecnológicos federales y universidades cuentan con computadora, 
pueden conectarse a internet y tener mayor acceso a publicaciones digitales, 
mientras que el alumnado de los Institutos Tecnológicos descentralizados y 
escuelas normales tiene limitaciones en la conexión y en el acceso a mate-
riales digitales, debido a las características de cada sistema de educación su-
perior. Esto confirma lo expuesto por Coronado, Cantú y Rodríguez (2014) 
en su investigación sobre estudiantes universitarios en Santo Domingo, en 
la que encontraron que éstos no tienen acceso a internet desde su institución 
educativa pues carecen de programas computacionales para su uso en equi-
pos y no existe mayor apoyo para orientar el uso de las TIC en su institución.

Por otra parte, los estudiantes de los Institutos Tecnológicos descentra-
lizados expresaron tener mayores problemas con el acceso a las TIC que los 
otros grupos estudiados, en estas instituciones la infraestructura para el ac-
ceso a internet es escasa o presenta fallas constantemente, lo cual coincide 
con los hallazgos de Flores-Carrasco, Díaz-Mujica y Lagos-Herrera (2017), 
quienes señalan que las diferencias en el uso de las TIC están relacionadas 
con la ubicación geográfica, clase social, educación, edad y género. Estos es-
tudiantes presentan dificultades en el acceso a las TIC desde su institución 
educativa y en su hogar. La geografía y nivel social de los estudiantes de los 
tecnológicos descentralizados obligan la orientación de políticas públicas pa-
ra resarcir rezagos económicos y promover el desarrollo social de sus comu-
nidades para que las TIC no amplíen la brecha educativa, los hábitos lectores 
o el aprendizaje, por el contrario, apoyen a reducir tales rezagos, tanto en su 
institución educativa como en su hogar.

Respecto al dominio básico de las TIC, se encontró que los estudiantes de 
los diferentes sistemas de educación superior tienen las habilidades requeri-
das para su uso, que es similar a lo argumentado por Berrio y Rojas (2014), 
quienes aseveran que los estudiantes tienen una adecuada formación para el 
uso de las TIC y pueden aplicarlas en sus actividades educativas con la orien-
tación adecuada para el logro de la comprensión lectora y el aprendizaje sig-
nificativo que se traduzca en una educación de alto nivel.

Coronado, Cantú y Rodríguez (2014) argumentan que es necesario ga-
rantizar el acceso a internet desde las aulas de las instituciones de educación 
superior para su aprovechamiento en el proceso educativo. En las universida-
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9des de México, además de la falta de infraestructura para el acceso a internet, 
existe carencia e insuficiencia de base datos y digitalización de biblioteca, lo 
que afecta a los estudiantes debido a que impide la lectura por medio de re-
cursos digitales para el aprovechamiento en la educación de los estudiantes 
universitarios (Torres et al., 2012).

Respecto a la dedicación a la lectura digital e impresa se encontró que los 
estudiantes de escuelas normales dedican en promedio más de tres horas se-
manales a lectura, siendo este grupo el que dedica mayor número de horas a 
pesar de que tienen limitaciones en el acceso a internet. Los estudiantes de los 
Institutos Tecnológicos descentralizados conforman el caso contrario, pues 
dedican aproximadamente dos horas a la lectura por semana debido, proba-
blemente, a las desigualdades económicas propias de tales institutos, lo que 
ocasiona dificultades en el acceso a internet, la carencia de equipos, así como 
las desigualdades sociales precedentes sobre la lectura como lo señalan Moya 
y Gerber (2016). Estas limitaciones se deben posiblemente a lo argüido por Ál-
varez y García (2017), quienes señalan que los estudiantes, además de tener di-
ficultades en el dominio de las TIC, requieren ser instruidos en habilidades pa-
ra mejorar la comprensión de la lectura digital y recibir guías para ayudar a que 
incrementen su comprensión lectora, y lograr de esta manera un aprendizaje 
significativo, además de contar con los medios de lectura digital adecuados.

Así, la dedicación limitada de menos de tres horas semanales promedio 
de los estudiantes podría deberse, como asevera Linne (2015), a que la mayo-
ría de ellos tiene problemas para concentrarse en la lectura digital ya que este 
tipo de lectura posee características que dificultan en algunos casos la con-
centración del estudiante, limitando la comprensión lectora y el aprendizaje 
significativo. Esto coincide con las aseveraciones de Torres y Moreno (2013) 
en cuanto a que los estudiantes emplean sólo ocasionalmente la reflexión y 
se encuentran inmersos en un modelo de enseñanza-aprendizaje más tradi-
cional en lugar de uno apoyado en las TIC. Según Fernández y Neri (2013), 
el uso de internet por parte de los estudiantes sólo radica en una estimula-
ción intrínseca de la superación del aburrimiento y comúnmente no es apro-
vechado como un recurso educativo, perdiendo la oportunidad de acceso a 
información que fomente la educación integral. De esta forma, se observó 
que las horas de dedicación a la lectura en medios digitales es escasa, a pesar 
de que algunos de los grupos de estudiantes analizados tienen acceso a las 
TIC y presentan menores problemas para su uso, por lo que es necesario que 
los estudiantes desarrollen habilidades para la lectura en medios digitales así 
como el diseño de materiales específicos para la lectura digital y que puedan 
utilizarse como recurso educativo.
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Conclusión

La hipótesis de investigación fue comprobada. En ella se estableció que la 
media estadística en el acceso a internet, el dominio de las TIC, los proble-
mas en TIC y la dedicación a la lectura de las cuatro poblaciones estudian-
tiles analizadas (universidad, escuela normal, instituto tecnológico descen-
tralizado e instituto tecnológico federal) fue significativamente diferente. 
A pesar de ello, aunque los estudiantes normalistas presentan dificultades 
relacionadas con el acceso a internet, no se observa que tengan una menor 
práctica lectora digital e impresa; al parecer son hábitos preexistentes. Los 
estudiantes de los Institutos Tecnológicos descentralizados manifestaron 
mayores dificultades en el acceso a las TIC, lo que impide su aprovechamien-
to en sus tareas educativas. También se observó que este grupo de alumnos 
dedican un menor número de horas a la lectura en medio digital e impreso, 
debido a su infraestructura limitada en la conectividad a internet y por la 
escasez de sus recursos financieros, obstaculizando el aprovechamiento de 
los recursos digitales de lectura disponibles, lo que obstaculiza el aprovecha-
miento de los recursos digitales de lectura disponibles. Además, se puede 
advertir que aunque se hayan realizado esfuerzos para el desarrollo de la co-
nectividad y las TIC en la educación superior en México en los últimos años, 
con el fin de posibilitar el acceso a la educación a una cantidad mayor de es-
tudiantes, la población de educación superior estudiada tiene limitaciones e 
importantes diferencias en la lectura. Desconocen los medios que les permi-
tan un aprendizaje significativo aprovechando las herramientas tecnológicas. 
Su proceso de aprendizaje y la práctica de su lectura no terminan de trasla-
darse a las TIC, pues tienen limitaciones importantes en comparación con los 
alumnos del sistema normalista nacional, los de universidades, los Institutos 
Tecnológicos federales y descentralizados de la misma región, tienen compli-
caciones más grandes. Dado lo anterior es primordial el diseño tanto de es-
trategias que permitan el acceso a las TIC en el sistema de educación superior 
como de los recursos didácticos adecuados a medios digitales, que permitan 
la comprensión de lo que el estudiante lee y un aprovechamiento significativo 
que redunde en el conocimiento de los estudiantes universitarios.

La dedicación a la lectura y el óptimo empleo de las TIC es fundamen-
tal para las diversas instituciones de educación superior mexicanas. El pre-
sente artículo ofrece un panorama sobre el uso de las TIC y la lectura en 
las diferentes instituciones superiores, ubicando las que más las emplean, 
en contraste con las que tienen más limitaciones, sugiriendo que el sistema 
descentralizado requiere más apoyo contra el sistema normalista, que tiene 
mejor desempeño.
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