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editorial

U
na de las más poderosas armas de la cultura humana es la educación, aquella que 
más ha servido para sostener las tradiciones populares, ensanchar progreso actual 
del hombre y proyectar el futuro de la humanidad, porque es el medio supremo de la 
actividad y de la comunicación humanas.

Solo si se profundiza en los conocimientos científicos acerca del desarrollo de la 
educación y la educabilidad humana, seremos capaces de contribuir a la construcción de una 
colectividad superior. Es por ello que, en plena sociedad del conocimiento, resulta evidente la 
importancia de la educación como componente social que ha estado y estará en la base misma 
de la existencia de las formaciones humanas.  

En este contexto, se presenta el segundo número de la revista “DESAFÍOS EDUCATIVOS”; 
editada por el Centro de Investigación e Innovación Educativa de Sistema Educativo Valladolid.

Este segundo número incluye siete artículos científicos que aportan diferentes miradas a las 
complejas problemáticas de la educación contemporánea.

El artículo central está relacionado con: “La construcción histórica del modelo de De-

sarrollo Profesional Docente del profesor de educación básica en México”. En esencia, 
sus autores analizan el modelo de Desarrollo Profesional Docente que se ha construido en Méxi-
co desde 1992 hasta la fecha, así como las líneas centrales en que se sustenta este modelo; lo 
cual está muy relacionado con las perspectivas que abre la nueva reforma educativa en el tema 
de formación de los futuros profesionales de la educación. 

Otros temas que se analizan en este segundo número se refieren a cuestiones tan impor-
tantes como: la satisfacción escolar y expectativas motivacionales en estudiantes de preparatoria; 
la presentación de la estrategia de difusión, divulgación y capacitación educativa de congresos 
científicos; se comparten las secuencias didácticas en la Educación Física con una perspectiva 
integradora.

Nuestros lectores, encontrarán además artículos relacionados con: la construcción de un 
marco teórico para el estudio de la desigualdad digital de género a partir de una revisión siste-
mática; la pedagogía basada en evidencias y cierra el tema de la capacitación profesional de los 
docentes.

Con los artículos publicados en este número de la revista electrónica: “DESAFÍOS EDUCA-
TIVOS”; se comparten conocimientos educativos en constante avances, teniendo como referen-
cia la idea de que: favorecer el perfeccionamiento y desarrollo de la educación escolar, es hoy 
una de las vías, más seguras para construir un mundo mejor y uno de los mayores tributos que 
puede ofrecerse al sostenimiento de la humanidad.

consejo editorial
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En el presente artículo se presenta un análisis histórico del desarrollo profesional del docente de educación 
básica en México y, para tal efecto, se realiza una revisión del marco normativo y de los programas instituciona-
les donde se materializa la política educativa en materia de formación, actualización y capacitación docente. El 
propósito fundamental es identificar el modelo de Desarrollo Profesional Docente que se ha construido en México 
desde 1992 hasta la fecha, así como las líneas centrales en que se sustentan.

In this article is presented an historical analysis of the professional teacher development of the Mexican ba-

sic education and, for such matter, there is a revision of the regulatory framework and institutional programs, where 

the educational politics about teacher formation, actualization and capacitation is materialized. The fundamental 

purpose is to identify the Teacher Professional Development model that has been constructed in Mexico since 

1992, as well as the central lines in which it is supported. 

rEsuMEn

AbsTrAcT 

Palabras  claves :  profes iona l izac ión, formación docente, capaci tac ión docente, actua l izac ión docente, escuela, a lumno, Nuevo Modelo 

Educat ivo, educación bás ica, Ley Genera l  de Educación.

Key Words :  profess iona l izat ion, teacher format ion, teacher t ra in ing, teacher update, school , s tudent, Educat iona l  New Model , bas ic 

educat ion, Genera l  Educat ion Law.
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LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA EN Méx ICO

E n el artículo 3 constitucional se

establece como principio en el pá-

rrafo tercero, que el “Estado ga-

rantizará” la impartición de una 

educación de calidad en la educación obligatoria a 

través de “materiales, métodos educativos, la orga-

nización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los maestros” (DOF, 2017; p. 5). Este 

último aspecto - “Idoneidad de los maestros”- fue in-

tegrado en la Constitución Política como parte de los 

cambios constitucionales que se realizaron a propósi-

to de la Reforma Educativa que se aprobó en México 

en el 2013. Y representa un factor clave para la conse-

cución del propósito señalado, puesto que se enmar-

ca que la educación será de calidad “con base en el 

mejoramiento constante y el máximo logro académico 

de los educandos” (Ibid.). Y para tal efecto, la pieza 

central lo constituye la capacitación del Docente. 

Una condición que no es propia de esta Refor-

ma Educativa del 2013, en Educación Básica se viene 

señalando lo anterior desde el Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 

de 1992. Al igual que con la Ley General de Educa-

ción de 1993. De acuerdo con Ortiz (2014), en ambos 

marcos institucionales se “prescribe el avanzar hacia

la regulación de un sistema de actualización, capacita-

ción y formación profesional de los maestros de edu-

cación básica, y se estipula que la autoridad educativa 

federal regulará dicho sistema (p. 1). A través de es-

tos marcos normativos, se estableció una política de 

formación docente a través del Programa Nacional de 

Actualización Permanente (PRONAP) en 1995, el cual

funcionó hasta el 2008 y posteriormente fue sustituido 

con el Programa del Sistema Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional, con el cual se si-

gue instrumentalizando la política de formación docen-

te desde la Dirección General de Formación Continua 

de Maestros en Servicio. 

Siguiendo a Ortiz (2014), la política de Desarro-

llo Profesional Docente (PDP) se basó en “el recono-

cimiento del papel fundamental que juegan en el éxito 

o fracaso escolar de los estudiantes”, en ese sentido 

desde el ANMEB (1992) se señala que “los maestros 

requieren procesos formativos pertinentes a lo largo 

de su vida profesional que tengan un mayor impacto en 

la mejora de sus prácticas pedagógicas y en el apren-

dizaje de sus estudiantes” (Ibid.). 

La política se instrumentalizó a través de cursos 

de actualización, diplomados, especialidades y posgra-

dos “con el objetivo de transmitir un conocimiento (a 

los docentes) sobre la reformulación de contenidos y 

materiales para la educación básica” (ANMEB, 1992). 

En esa perspectiva, “la actividad más amplia para el 

desarrollo profesional de los maestros debía concen-

trarse en la operación de un programa de actualización 

destinado a los tres niveles de educación básica” (CGF 

y CGE, 1996; citado por Ortiz, 2014; p. 2). 

Ortiz (2014) señala que la “interpretación del 

DPD no ha cambiado sustancialmente” puesto que:

“el programa nacional vigente de transforma-

ción continua y superación profesional, con-

sidera que ser un ‘docente formado y/o profe-

sionalizado’ significa haber recibido algunos 

de los servicios de formación continua (cur-

sos, diplomados, especialidades y posgrados) 

ofertados por la DGFCMS, por conducto del 

Catálogo Nacional de Formación Continua y 

Superación Profesional” (p. 2). 

No obstante, hay un elemento sustantivo con el

que no se contaba en el ANMEB, en la Ley General 

Introducción
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de Educación de 1993 y en el Programa Nacional

de Actualización Permanente (PRONAP) de 1995, y 

que ahora está establecido en la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 

3 constitucional, en la Ley General de Educación y 

en el Programa del Sistema Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional. Nos referimos 

a la evaluación del docente, tanto para el ingreso 

como para la permanencia en el Servicio Profesio-

nal Docente (SPD).  Lo cual significa que el DPD 

está vinculado no sólo a los aprendizajes del alumno, 

sino a la permanencia del Docente en el SPD. Y para 

tal efecto, se deben cumplir una serie de estándares 

cualitativos para mantener la condición de idoneidad 

como Docente y con ello mantener su permanencia 

en el SDP. 

Este aspecto ha sido criticado por actores acadé-

micos en México -entre los que se encuentra el Dr. Ma-

nuel Gil Antón, catedrático e investigador del Colegio 

de México-, porque señala que la Reforma Educativa 

ha centrado todos los esfuerzos institucionales en la 

“evaluación docente” en lugar de hacer un proyecto de 

Profesionalización del Magisterio a través de la Ley 

del Servicio Profesional Docente” (Revista Multiversi-

dad Management, 2017; p. 45). 

En estas condiciones, el objetivo del presente ar-

tículo en un primer nivel es analizar en términos his-

tóricos, el modelo de DPD de 1992 al 2008 tomando 

como eje conductor, el ANMEB de 1992 y el PRONAP 

de 1995. En segundo lugar, analizar el modelo de DPD 

del 2008-2012, a través del Programa del Sistema Na-

cional de Formación Continua y Superación Profesio-

nal. Y finalmente, describir las líneas en las que se sus-

tenta el DPD con la reforma educativa del 2013. Los 

dos primeros niveles de análisis permitirán identificar 

las líneas centrales de la política educativa en materia 

de DPD en educación básica durante el periodo respec-

tivo. Y la línea descriptiva de la última parte, permite 

poner en perspectiva los cambios cualitativos que se 

presentan en el DPD con la actual reforma educativa. 

Lo anterior permitirá situar en su real dimensión los 

alcances y límites de la reforma educativa en lo refe-

rente al DPD. 

El Modelo de Desarrollo Profesional Docente con el 

PRONAP en la Educación Básica en México

La Secretaría de Educación Pública en México 

se creó en 1921 y el primer esfuerzo institucional de 

capacitación de los Docentes en México se constituyó 

a partir en 1944 con integración del Instituto Federal 

de Capacitación del Magisterio (IFCM). Además de la 

formación, el IFCM tenía como propósito la prepara-

ción y certificación de los maestros. Esta labor peda-

gógico-institucional se desarrollaba a través de cursos 

por correspondencia en todo el país. 

Los maestros estaban obligados a inscribirse en 

el IFCM. Y los maestros federalizados que no estaban 

titulados, tenían que estudiar en el IFCM “todos los 

grados hasta adquirir el título correspondiente (art. 

4)” (DOF, 1944). Por su parte, los cursos por corres-

pondencia eran complementados con “cursos orales” 

intensivos con una duración de seis semanas -en las 

llamadas escuelas orales-  y al finalizar se aplicaba un 

examen (art. 7). Más de 60 mil profesores sin forma-

ción inicial se profesionalizaron de esta forma (Martí-

nez-Alba, 2008; p. 3). 

Antecedentes

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci
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En 1971 (Juárez, 2013), el IFCM se convirtió en

la Dirección General de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio (DGMPM), y para el año de 1975 -señala 

el autor- la SEP la decretó como Dirección General de 

Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magiste-

rio (DGCMPM). Y para 1984: 

“…se incorporó al modelo de educación su-

perior, dependiendo de la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica 

(SESIC), convirtiéndose luego en la Dirección 

General de Educación Normal y Actualiza-

ción del Magisterio. Hacia 1989, la Dirección 

General de Educación Normal y la Dirección 

de Capacitación y Mejoramiento Profesional se 

fusionaron en una sola: Dirección General de 

Educación Normal y Actualización del Magis-

terio (DGENAM). Con ello se logra la unión 

de los dos vértices del normalismo en México: 

la formación de docentes y el mejoramiento 

profesional del magisterio en servicio y desde 

1994 depende de la Subsecretaría de Servicios 

Educativos para el Distrito Federal. Produc-

to de estas reformas, el IFCM actualmente se 

conoce como CAM” (Ibid.).

El modelo de formación docente afirma Juárez

(2013), permitió ser ejemplo para las instituciones 

formadoras de maestras y contribuyó en el propósito 

de formar profesionales en la docencia. Para la déca-

da de los 80, la preocupación en la formación docente 

comenzó a ser distinta, señala Martínez-Alba (2008), 

porque los profesores improvisados habían disminuido 

sensiblemente: 

“…aquéllos que todavía lo eran tenían un

nivel de bachillerato o poseían licenciaturas 

no docentes, truncas o completas; las escuelas 

normales cubrían todo el país y se buscaba 

elevar su nivel formativo haciendo terciaria 

su la educación normal; es decir, convirtiendo 

los estudios del magisterio en licenciaturas no 

universitarias en educación preescolar, prima-

ria o secundaria y ‘nivelando’ a los profesores 

en servicio para que obtuvieran el título de 

licenciado. Esta tarea se llevó a cabo durante 

los años 80 y se hizo mediante modalidades 

mixtas que combinaron actividades presenciales 

en épocas vacacionales o días libres con estu-

dios basados en materiales de auto instrucción 

(sic)” (p. 3). 

Dr. Jesús Javier Vizcarra Brito, Doctorante Fidel Ibarra López

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL MODELO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA EN Méx ICO

12
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci ciinsev



Al iniciar la década de los 90, Martínez-Alba

(2008), la preocupación en el Sistema Educativo se 

orientó hacia “la calidad de los resultados obtenidos 

en las escuelas de nivel básico” y con ello hacia la ido-

neidad de la formación de los profesores en activo que 

habían recibido en las escuelas normales (Ibid.). A ini-

cios de los 90, se lleva a cabo una reforma que, por una 

parte -afirma Martínez-Alba (2008): 

“descentraliza los servicios educativos a los

gobiernos de los estados y, por otra, renueva 

el currículo. Es en este marco complejo que se 

promueve una política dirigida a los docentes 

por medio de la cual se crea la Carrera Ma-

gisterial, un sistema de estímulos que buscaba 

arraigar a los mejores profesores; se transfor-

ma y fortalece la formación inicial y se crea 

el Programa Nacional para la Actualización 

Permanente de los Maestros de Educación Bási-

ca en Servicio (Pronap) dirigido al conjunto de 

profesores del país” (p. 4). 

Con el establecimiento del PRONAP se inicia

como política educativa en México, la constitución del 

Desarrollo Profesional Docente. Mismo que se analiza 

a continuación.

El modelo de Desarrollo Profesional Docente en la 

Educación Básica en México

El Desarrollo Profesional Docente (DPD) tiene 

como antecedente inmediato la Ley General de Edu-

cación (LGE) que dio paso al Programa Nacional de 

Actualización Permanente (PRONAP) en 1995. No 

obstante, antes de la LGE en México se tenía la Ley 

Federal de Educación de 1973, donde se concebía al 

“educador” (Art. 21) como un “promotor”, “coordina-

dor” y “agente directo del proceso educativo”. Al cual, 

“Deben proporcionársele los medios que le permitan 

realizar eficazmente su labor y que contribuyan a su 

constante perfeccionamiento” (LFE, 1992; p. 4). En 

términos estrictos del DPD, la LFE de 1973 no con-

tenía un marco claro respecto a la formación docente. 

Y ello queda manifiesto cuando se señala que al “edu-

cador” se le “deben de proporcionár los medios” para 

realizar “eficazmente su labor”, pero no se indica qué 

tipo de medios ni la forma como se le debe de propor-

cionar en todo el precepto normativo de la LFE. 

La LFE fue derogada en 1993, y se instauró la 

Ley General de Educación (LGE) ese mismo año. Y 

con esta LGE se habla por primera vez en México de 

un Sistema Nacional de formación, actualización, ca-

pacitación y superación para maestros de educación 

básica (Art. 12, fracc. VI de la LGE, 1993; p. 44). Esta 

condición surge luego del establecimiento del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Bá-

sica (ANMEB) de 1992, con el cual se pretende mo-

dernizar la educación básica en México y para ello -se 

afirma- se requiere revalorar la función del maestro 

(DOF, 1992; p. 12). Por otro lado, la modernización 

de la educación básica se pretendía alcanzar a través 

de la descentralización educativa. Y para tal efecto, la 

Federación (SEP) traspasaba a los gobiernos estatales:

 

“los establecimientos escolares con todos los

elementos de carácter técnico y administrati-

vo, derechos y obligaciones, bienes muebles e 

inmuebles, con los que la Secretaría de Edu-

cación Pública venía prestando, en el estado 

respectivo (…), los servicios educativos mencio-

nados, así como los recursos financieros utiliza-

dos en su operación” (DOF, 1992; p. 7). 

De acuerdo con el Programa Nacional para la

Modernización Educativa (1990-1994), con esta políti-

ca de modernidad de la educación se pretendía: a) Res-

ponder a las demandas sociales del Sistema Educativo 

Mexicano; b) Corresponder a los propósitos del desa-

rrollo nacional; y c) Promover la participación social y 

la de los distintos niveles de gobierno para contribuir 

con su potencial y sus recursos a la consecución de las 

metas de la educación nacional (DOF, 1990). 

Y en el marco de la descentralización, la Fede-

ración se adjudicó como responsabilidad: 1) Vigilar en 
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toda la República el cumplimiento del Artículo Tercero

Constitucional; y 2) Asegurar el carácter nacional de la 

educación. El segundo punto se aseguraba con la for-

mulación de los planes y programas de estudio “para la 

educación preescolar, primaria, secundaria y normal”. 

E igualmente, con la elaboración de los libros de tex-

to gratuitos para la educación primaria y el estable-

cimiento de procedimientos de evaluación del sistema 

educativo nacional (DOF, 1992; p. 8). Y para tal efecto, 

se afirma, que se promoverá “los servicios educativos 

que faciliten a los educadores su formación y constante 

perfeccionamiento…” (Ibid.). 

Estas atribuciones de la Federación en materia 

educativa son recogidas en la Ley General de Educa-

ción de 1993 en el artículo 12 (fracciones I, III, IV, V, 

VI, VII, XI.). En el caso de los estados, la prestación, 

actualización y superación profesional para los maes-

tros se podía desarrollar de acuerdo con las disposicio-

nes que la SEP establecía (Art. 13, frac. IV). 

Por otra parte, en la LGE (1992) se establece en 

el artículo 20, los fines que se perseguían con el Sis-

tema Nacional de formación, actualización, capacita-

ción y superación profesional.  Mismos que se señalan 

a continuación:

 

I. La formación, con nivel de licenciatura, de 

maestros de educación inicial, básica -incluyen-

do la de aquéllos para la atención de la educación 

indígena- especial y de educación física; 

II. La actualización de conocimientos y supera-

ción docente de los maestros en servicio, citados 

en la fracción anterior; 

III. La realización de programas de especializa-

ción, maestrías y doctorado, adecuados a las ne-

cesidades y recursos educativos de la entidad, y; 

IV. El desarrollo de investigación pedagógica y 

la difusión de la cultura educativa (DOF, 1993; 

p.45). 

Se trataba, señala Martínez-Alba (2008) (…), 

que el programa permitiera atender a más de un millón 

de profesores dispersos por todo el país (…). Así mis-

mo, “el programa debía resolver con urgencia los prin-

cipales problemas formativos detectados y promover el 

desarrollo intelectual de los profesores, su capacidad 

de aprender y transferir lo aprendido a su ejercicio do-

cente” (p. 4). 

Siguiendo con Martínez-Alba (2008), el PRO-

NAP1 integraba componentes diversos. Tales como: a)

Programas de estudio; b) Centros de Maestros2; c) Me-

canismos de Evaluación3; y d) Acervo bibliográfico4. Y 

se esperaba obtener con este programa académico, los 

siguientes objetivos: 

 El dominio de los conocimientos de distintas

disciplinas que son indispensables para enseñar 

adecuadamente los contenidos de los planes y 

programas que correspondan; 

 La comprensión de los enfoques y los contenidos 

de los planes y los programas de estudio que co-

rrespondan; 

 El dominio de los métodos de enseñanza y de 

los recursos educativos adecuados al nivel es-

colar y los contenidos programáticos que co-

rrespondan; 

 El conocimiento de los procesos del desarrollo 

del niño y del adolescente durante el tramo esco-

lar que corresponda; 

 El conocimiento de las características, aplica-

ción y avances de la política educativa vigente; 

 El trabajo colegiado para lograr la innovación y 

mejoramiento de la práctica docente (p. 5). 

Al mismo tiempo, partía de un principio “de co-

bertura y equidad” debido a que “antes de 1992, no 

existía una política explícitamente a la formación con-

tinua de los profesores en servicio” (SEP, 2007). En ese 

sentido, el PRONAP se implementó a través de cursos 

nacionales con una duración de 200 horas de trabajo 

y por medio de talleres con una duración de 12 ho-

ras anuales. Y los cursos podían acreditarse mediante 

exámenes nacionales (Ibid.). Los resultados obtenidos 

con este sistema de capacitación y formación docente 

permitían a los maestros obtener puntos y escalar en la 

1El antecedente del PrOnAP, es el Programa Emergente de Actualización Magisterial, que se estableció en 1992; pero duró poco tiempo. Posteriormente se 
sustituyó con el Programa de Actualización Magisterial (PAM) en 1993. Ambos programas tuvieron una vida institucional corta, y el PrOnAP terminó institu-
cionalizarse como el programa para la formación docente en México. 
2Los Centros de Maestros de acuerdo con Martínez-Alba (2008), alcanzaron los 547 en todo el país. 
3Los exámenes eran estandarizados y el objetivo que se perseguía era el de medir cuánto se había aprendido en el proceso de actualización. 
4Cada profesor podía acceder al acervo bibliográfico de manera gratuita y constituir su propia biblioteca.
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5La nota es nuestra. 

Carrera Magisterial. Y por parte del gobierno federal y

local, permitía tomar decisiones sobre el devenir de la 

formación docente (Ibid, p. 7). 

Ahora bien, desde una lectura crítica, el modelo 

de DPD establecido con el PRONAP en la educación 

básica se enmarcó en los mismos principios que siguió 

la administración pública federal con la llegada al po-

der de Carlos Salinas de Gortari; esto es, en un modelo 

gerencial donde el docente, (Ortiz, 2014) es concebido 

como:

“…un profesional que cumple objetivos corpo-

rativos establecidos en otros lugares -que, para 

efecto de comprensión, esos lugares se sitúan en 

las oficinas del FMI y del BM5-, administra bien

un rango de estudiantes y documenta sus logros 

y problemas para propósitos de rendición de 

cuentas” (p. 36). 

El logro de los objetivos bajo este modelo de

gestión del DPD, se plantea bajo la línea discursiva 

del éxito profesional. Que se traduce como un “trabajar 

eficiente y efectivamente en cumplimiento del conjun-

to de disposiciones estandarizadas de los procesos de 

cuentas formales de las escuelas (Ibid.). 

Siguiendo a (Ortiz, 2014), el modelo gerencial 

del DPD se justifica con una tónica discursiva econo-

micista, con la siguiente línea argumentativa:

 Vivimos en una sociedad globalizada con una 

economía del conocimiento que requieren están-

dares académicos de clase mundial y complejas 

habilidades cognitivas para la resolución de pro-

blemas y la toma de decisiones. 

 El fortalecimiento de la economía depende de lo-

gros educativos del país, que a su vez dependen 

de la calidad de los maestros y escuelas.

 Las comparaciones internacionales y evaluacio-

nes nacionales indican que los maestros no es-

tán enseñando al nivel de los estándares de clase 

mundial y que grandes segmentos de la pobla-

ción escolar no están preparados para el trabajo 

o la educación superior, lo que le pega al país 

en términos de productividad individual y creci-

miento económico. 

 Se necesitan cambios radicales, incluyendo nue-

vas y rigurosas normas para todos los estudian-

tes, una fuerza de enseñanza más talentosa y 

eficaz, y un sistema drásticamente renovado de 

formación continua docente basado en la eviden-

cia. (p. 37). 

Por ende, entre otras medidas para solventar la 

problemática del Sistema Educativo Nacional se plan-

tean la evaluación nacional a los docentes y su forma-

ción explícita para la práctica efectiva (Cochran-Smith 

y Frais 2011; citado en Ortiz, 2014; p. 37). Por otra 

parte, la línea argumentativa planteada líneas arriba, 

se enmarca de igual forma en la línea discursiva de 

“Modernidad” que distinguió a la administración fe-

deral del gobierno de Salinas de Gortari. Un concepto 

(modernidad) que se asumía como la directriz central 

del gobierno puesto que “el desarrollo en el mundo 

moderno -se afirmaba- no puede ser resultado sólo de 

las acciones del Estado, sino también precisa la partici-

pación amplia de los particulares” (DOF, 1989; p. 39). 

Esa concepción vinculante con el mercado (iniciativa 

privada) va a tener impacto -como señalamos líneas 

arriba- en el ejercicio de la administración pública y 

los procesos que ahí se desarrollan -como el caso de la 

educación y la formación de los docentes-, porque los 

criterios que vendrán a imponerse son los criterios bajo 

los cuales opera una empresa privada. (Zabludovsky, 

2007) lo refiere de la siguiente forma:

 

“En el ámbito gubernamental se ha introducido

el término ‘public managament’ que plantea la 

importancia de incorporar mecanismos de com-

petitividad entre las oficinas gubernamentales 

mediante una noción de gestión que combina 

los papeles del empresario y del gerente” (Za-

bludovsky, 2007; citado en Ortiz, 2014; p. 32). 

Esa concepción “empresarial” y “gerencial” se

instala como eje institucional y organizacional del 

DPD y va a tener efecto en dos aspectos centrales en 
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la educación: la concepción de la enseñanza y la prác-

tica docente a través del PRONAP. En el caso de la 

primera, la enseñanza pasa a ser concebida como una 

“actividad instrumental” enfocada al desarrollo de des-

trezas técnicas (Ortiz, 2014; p. 41). Así, señala (Car-

mona, 2008): 

“…la enseñanza de habilidades y conocimien-

tos para desempeñar un oficio se convierte en 

el fin fundamental de los procesos educativos 

escolares, y queda en segundo plano la función 

sustantiva que corresponde a la formación del 

ciudadano, a la configuración del ser social, 

más allá del ser productivo” (Carmona, 2008; 

citado en Ortiz 2014; p. 42). 

Y en el caso del docente, siguiendo a (Carmona,

2008), su papel “tiende a reducirse al de un técnico 

especializado en la aplicación de un conjunto de reglas 

para orientar la conducta de los alumnos y, de esta ma-

nera, permitir el proceso de aprendizaje”. Bajo estas

condiciones, el modelo de DPD “gerencial” “separa 

el diseño curricular y la planificación, de los proce-

sos de aplicación y ejecución”, porque el docente es 

simplemente un “conducto”, un “intermediario” entre 

los estándares de los contenidos y los niños (Mirra 

& Morrel, 2011; citado en Ortiz, 2014; p. 42). Vista 

así, la educación puede ser “dirigida por datos duros 

de rendimiento sobre lo que funciona”. Y agrega: “se 

trata de entusiasmo, trabajo, talento y resultados medi-

bles y puede ser reemplazada por instrucción en línea” 

(Ibid.). ¿Cambió en algo esta situación con el Programa 

del Sistema Nacional de Formación Continua y Supe-

ración Profesional? Veámoslo en el siguiente apartado. 

El DPD en el PRONAL y en el Programa del Siste-

ma Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional (SNFCSP). ¿Cambio o continuidad?

El PRONAP como programa de formación con-

tinua en México, se mantuvo a lo largo de tres admi-

nistraciones federales (Salinas, Zedillo y Fox), lo cual 

indica una política de continuidad que se puede explicar 

de acuerdo con Ortiz, 2014) debido al modelo en que se 

sustenta. Un modelo gerencial (…) “influido y sostenido 

no sólo en el proceso nacional de la política educativa, 

sino también con el proceso y difusión en el contexto 

global”. La cita anterior, refiere un proceso de DPD ali-

neado a un marco de políticas educativas emanadas de 

organismos internacionales como el BM. 

No obstante, más allá de este condicionamiento 

señalado por (Ortiz, 2014), el PRONAP llegó a institu-

cionalizarse en términos de oferta de servicios, infraes-

tructura y mecanismos de evaluación. En ese sentido: 

“…se contaba con los Talleres de actualización de

12 horas obligatorias para todos los profesores al 

inicio del ciclo escolar, con los Cursos Nacionales 

de actualización de 200 horas de especialización 

en la enseñanza o dirección de la escuela, con los 

Cursos estatal de actualización de 40 horas pre-

senciales y con servicios de formación a distan-

cia” (Martínez, 2010; citado en Ortiz; 2014; 92).

 

El grado de maduración del programa -respecto

a las variables referidas: oferta de servicios, infraes-
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tructura y mecanismos de evaluación-, permitió que

se transitará a través de este programa a un Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profe-

sional (SNFCSP) en el 2008 durante el gobierno del 

presidente Felipe Calderón. 

De acuerdo con (Pérez, 2014), la práctica profe-

sional del docente se orientó a un esquema de desem-

peño por resultados donde: 

“Los alcances de su práctica cotidiana se

someten a una medición de los aprendizajes 

reportados por los alumnos a través de prue-

bas estandarizadas sobre determinados campos 

del saber, lo cual supone orientar su quehacer 

docente hacia una ‘pedagogía por resultados’ 

como criterio de eficiencia educativa” (184). 

Lo anterior se suma al requerimiento de dominio de

nuevos enfoques curriculares, como el enfoque por com-

petencias que sustituyó al aprendizaje por objetivos y al 

ingreso a periodos de prueba como elemento de certifica-

ción para los maestros recién contratados (Ibid, p. 185). 

Todo lo anterior forma parte de una línea de mo-

dernización educativa que se viene estableciendo en 

México desde 1992 con la firma del AMEB. En ese 

sentido, lo que se tiene es una política educativa que 

ha mantenido una línea de continuidad institucional. 

Misma que se ha profundizado con la reforma educa-

tiva del 2013, donde se integra la evaluación de la do-

cente vinculada al ingreso, promoción, reconocimiento 

y permanencia en el Sistema Educativo Nacional. Lo 

cual se aborda en el siguiente punto.

 

Reforma Educativa y Desarrollo Profesional  

Docente en México.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

2018, se diagnosticaba desde el inicio del sexenio del 

presidente Enrique Peña Nieto, que en México se re-

quería “robustecer el capital humano y formar hombres 

y mujeres comprometidos con una sociedad más justa y 

más próspera” (DOF, 2013). Y para tal efecto, se debía 

fortalecer el Sistema Educativo Mexicano “para estar a 

la altura de las necesidades que un mundo globalizado 

demanda” (Ibid.). La falta de educación se afirmaba:

 

“…es una barrera para el desarrollo productivo

del país ya que limita la capacidad de la pobla-

ción para comunicarse de una manera eficiente, 

trabajar en equipo, resolver problemas, usar 

efectivamente las tecnologías de la información 

para adoptar procesos y tecnologías superiores, 

así como para comprender el entorno en el que 

vivimos y podemos innovar” (Ibid.). 

El planteamiento anterior fue asumido como una

meta nacional dentro del PND, bajo el objetivo de “in-

crementar la calidad de la educación” promoviendo 

“políticas públicas que cierren la brecha entre lo que se 

enseña en la escuela y las habilidades que el mundo de 

hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo 

de la vida” (Ibid.). El propósito se vinculó al concepto 

de “Sociedad del Conocimiento” en el sentido del apro-

vechar la capacidad intelectual de los estudiantes y for-

talecer con ello la formación de capital humano. Consi-

derando para ello, la transformación de las habilidades 

que requiere el capital humano en el mercado laboral del 

siglo XXI. De ahí la necesidad de vincular la educación, 

la investigación y el sector productivo (Ibid.). 

Para tal efecto, se promulgó una Reforma Educa-

tiva (2013) con el objetivo de “desarrollar el potencial 

humano de los mexicanos con educación de calidad” 

a través de tres ejes de acción: En un primer nivel, se 

buscó impartir una educación a los estudiantes a tra-

vés de los mejores maestros. Para ello se constituyó un 

marco jurídico que dio vida institucional al Servicio 

Profesional Docente para instrumentalizar un proceso 

de evaluación docente y con ello determinar el proce-

so de acceso y permanencia en el Sistema Educativo 

Mexicano. En ese sentido, la evaluación docente se 

instituyó en la segunda vía de acción para la consecu-

ción de una educación de calidad. En tercer lugar, con 

la reforma educativa se modificó el modelo de gestión 

escolar. Y se planteó una “responsabilidad comparti-

da”, que significa en los hechos dotar de “autonomía” 

a la escuela en el proceso de gestión de la escuela. En 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa 

Sectorial de 
Educación

Meta nacional

Objetivo de la 
Meta nacional

Estrategias 
del objetivo 
de la Meta 
nacional

Objetivo del 
Programa

Desarrollar 
el potencial 
humano de 
los mexicanos 
con educación 
de calidad

1.- Establecer 
un sistema de 
profesionaliza-
ción docente 
que promueva 
la formación, 
selección, 
actualización 
y evaluación 
del personal 
docente y de 
apoyo técnico 
pedagógico

Objetivo 1: 
Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes 
en la educa-
ción básica y 
la formación 
integral de 
todos los 
grupos de la 
población.

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Sectorial de Educación 2013-2018; p. 12

esas condiciones, el rol institucional de directivos,

maestros, alumnos y padres de familia se transforma 

tanto en el espacio áulico como en el espacio escolar.  

El marco anterior quedó establecido como obje-

tivo (Objetivo 3.1) y estrategia (Estrategia 3.1.1.) den-

tro del PND, a través de las siguientes líneas de acción: 

 Estimular el desarrollo profesional de los maes-

tros, centrado en la escuela y en el aprendizaje 

de los alumnos, en el marco del Servicio Profe-

sional Docente; 

 Robustecer los programas de formación para do-

centes y directivos; 

 Impulsar la capacitación permanente de los docen-

tes para mejorar la comprensión del modelo educa-

tivo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las 

tecnologías de la información con fines educativos; 

 Fortalecer el proceso de reclutamiento de direc-

tores y docentes de los planteles públicos de edu-

cación básica y media superior, mediante con-

curso de selección; 

 Incentivar a las instituciones de formación ini-

cial docente que emprendan procesos de mejora; 

 Estimular los programas institucionales de mejo-

ramiento del profesorado, del desempeño docen-

te y de investigación, incluyendo una perspecti-

va de las implicaciones del cambio demográfico; 

 Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Es-

cuela, para acompañar y asesorar a cada plantel edu-

cativo de acuerdo con sus necesidades específicas; 

 Mejorar la supervisión escolar, reforzando su ca-

pacidad para apoyar, retroalimentar y evaluar el 

trabajo pedagógico de los docentes (DOF, Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018).

Estas líneas de acción son recogidas dentro del Pro-

grama Sectorial de Educación 2013-2018. Y se reafirma 

que “Los maestros son los profesionistas clave para la 

transformación de México” Y con la Ley del Servicio Pro-

fesional Docente se señala que se “les brinda (…) reglas 

claras y transparentes para que cuenten con nuevas opor-

tunidades y experiencias de crecimiento profesional…” 

(DOF, 2013; p. 4). La Tabla I da cuenta de lo anterior:
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Al mismo tiempo, se articula como estrategia

(1.4) el “Fortalecer la formación inicial y el desarrollo 

profesional docente centrado en la escuela y el alum-

no”. Y se establecen las siguientes líneas de acción:

 

 Fortalecer la profesionalización docente en la 

educación básica mediante la ejecución de las 

acciones previstas en la Ley del Servicio Profe-

sional Docente. 

 Diseñar e impulsar esquemas de formación continua 

para maestros de formación básica según lo previsto 

en la Ley del Servicio Profesional Docente.

 Crear condiciones para que el trabajo en las es-

cuelas sea un quehacer estimulante, un reto coti-

diano de enseñanza y algo que disfrutar. 

 Fortalecer el consejo técnico como espacio idóneo 

para el aprendizaje docente dentro de la escuela. 

 Poner a disposición de las escuelas un conjunto de 

apoyos para que sus docentes constituyan y desa-

rrollen comunidades de aprendizaje profesional.

 Impulsar las modalidades de formación fuera de 

la escuela que refuercen el desarrollo profesional 

docente.

Tabla 1.
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 Alentar la creación y fortalecimiento de redes de

escuelas y docentes para su desarrollo profesional. 

 Formular un plan integral de diagnóstico, redise-

ño y fortalecimiento para el Sistema de Norma-

les Públicas.

 Asegurar la calidad en la educación que imparten 

las normales y la competencia académica de sus 

egresados. 

 Fortalecer los mecanismos para seleccionar a los 

mejores aspirantes para ingresar a la formación 

inicial de docentes. (DOF, 2013; p. 15).  

La profesionalización docente, en el marco de la 

Reforma Educativa del 2013 y la Ley General del Ser-

vicio Profesional Docente, se circunscribe a tres con-

ceptos: a) Actualización; b) Capacitación; y c) Forma-

ción. Lo primero se refiere a “la adquisición continua de 

conocimientos y capacidades relacionados con el ser-

vicio público educativo y la práctica pedagógica” (Art. 

4, fracc. I). Y con respecto a lo segundo, se refiere “al 

conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, 

conocimientos, capacidades o habilidades complemen-

tarias para el desempeño del servicio” (Art. 4, fracc. 

V). Ambos conceptos son integrados dentro de uno más 

extenso, que es el concepto de Formación que, para el 

caso de la norma citada, tiene que ver con el “conjunto 

de acciones diseñadas y ejecutadas por las Autoridades 

Educativas y las instituciones de educación superior 

para proporcionar al Personal de Servicio Profesional 

Docente las bases teórico-prácticas de la pedagogía y 

demás ciencias de la educación” (Art. 4, fracc. XI). 

De acuerdo con este marco normativo, quienes 

desempeñen una función docente “deben reunir las 

cualidades personales y competencias profesionales 

para que dentro de los distintos contextos sociales y 

culturales promuevan el máximo logro de los educan-

dos” (Art. 12). Y para ello, además de la formación, ac-

tualización y capacitación, se integra el concepto de la 

evaluación del desempeño profesional del docente para 

“asegurar un nivel de desempeño en quienes realizan 

funciones de docencia” (Art. 12, fracc. V). Y la función 

docente se define a partir de los siguientes aspectos: a) 

Planeación, b) Dominio de los Contenidos; c) Ambien-

te en el aula; d) Prácticas didácticas; e) Evaluación de 

los alumnos; f) El logro de aprendizaje de los alumnos; 

g) Colaboración con la escuela; y h) Diálogo con los 

padres de familia o tutor (Art. 14, fracc. II). 

Ahora bien, la mejora de la práctica profesional 

se concibe desde este marco normativo, como una tarea 

que se debe realizar desde cada centro educativo bajo 

el liderazgo del Director de la escuela. Y la mejora re-

sidiría en la evaluación interna (permanente), para lo 

cual, “las autoridades educativas y los organismos des-

centralizados deberán ofrecer: programas de desarrollo 

de capacidades para la evaluación (tendientes a) gene-

rar las competencias para el buen ejercicio de la fun-

ción evaluadora” (Art. 16, fracc. I). Y para tal efecto, 

cada escuela debe “organizar los espacios y de tiempo 

para intercambiar experiencias, compartir proyectos, 

problemas y soluciones con la comunidad de docentes 

y trabajo en conjunto entre las escuelas de cada zona 

escolar” (Art. 16, fracc. II). Labor que es acompañada 

por parte del Servicio de Asistencia Técnica a la Es-

cuela, mismo que es brindado por Personal con Funcio-

nes de Dirección o Supervisión y por Personal Docente 

con Funciones de Asesor Pedagógico que determinen 

las Autoridades Educativas (Art. 18). 

Un agregado: en caso de insuficiencia en la eva-

luación del desempeño del docente, se incorporará “a 

los programas de regularización que la autoridad edu-

cativa (…) determine” bajo un esquema de tutoría con 

el docente (Art. 53). 
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En suma, la formación de los docentes en Méxi-

co se enmarca en tres conceptos: formación, actualiza-

ción y capacitación del docente, tendiente a profesio-

nalizar la función que este realiza en el espacio áulico. 

Y que se define en razón de los siguientes aspectos: a) 

Planeación, b) Dominio de los Contenidos; c) Ambien-

te en el aula; d) Prácticas didácticas; e) Evaluación de 

los alumnos; f) El logro de aprendizaje de los alumnos; 

g) Colaboración con la escuela; y h) Diálogo con los 

padres de familia o tutor. 

A partir del 2013 con el establecimiento de la

Ley General del Servicio Profesional Docente -como 

parte del cambio regulativo que implicó la Reforma 

Educativa-, la función docente se evalúa y a partir de 

ello se determina tanto la permanencia como la pro-

moción del docente. Tendiente lo anterior -se señala- a

mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de 

los alumnos. 

La evaluación, de acuerdo al artículo 4 de los 

Lineamientos para llevar a cabo la Evaluación del 

Desempeño del personal docente, técnico docente y 

de quienes ejerzan funciones de dirección y supervi-

sión en Educación Básica y Media Superior en el ci-

clo escolar 2016-2017, establece que: “La evaluación

del Desempeño de Docentes (…) tiene como finalidad 

medir la calidad y los resultados de la función que se 

desempeñe, así como asegurar  que se cumple con el 

perfil y el compromiso profesional que requiere un

sistema escolar” (INEE, 2016). En ese sentido, los 

propósitos que se persiguen con la evaluación son los 

siguientes: a) Garantizar el nivel de suficiencia del 

docente en el desempeño de la función docente; b) 

Identificar las necesidades de formación de los do-

centes en lo referente a su práctica docente; y c) Re-

gular la función del docente.

 

Perfil del docente en la educación primaria

 De acuerdo con el documento “Perfil, parámetro 

e indicadores para docentes y técnicos docentes en edu-

cación básica. Ciclo escolar 2017-2018”, de la Secre-

taría de Educación Pública (2017), el perfil del maestro 

en educación primaria se define en cinco dimensiones: 

Dimensión I: Un docente que conoce a sus alum-

nos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. 
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 Conoce los procesos de desarrollo y de apren-

dizaje infantiles.

 Domina los propósitos educativos y los conte-

nidos escolares de la Educación Primaria. 

 Explica los referentes pedagógicos y los enfo-

ques didácticos del currículo vigente.

En suma: se centra en lo que el maestro co-

noce y sabe hacer para que los alumnos apren-

dan (SEP, 2016). 

Dimensión II: Un docente que organiza y evalúa 

el trabajo educativo, y realiza una intervención 

didáctica pertinente. 

 Organiza su intervención docente para el 

aprendizaje de sus alumnos.

 Desarrolla estrategias didácticas para que sus 

alumnos aprendan.

 Utiliza la evaluación de los aprendizajes con 

fines de mejora. 

 Construye ambientes favorables para el 

aprendizaje. 

En suma: se refiere a la aplicación de lo que 

el maestro sabe y aprende con el fin de mejo-

rar en su quehacer cotidiano (SEP, 2017). 

Dimensión III: Un docente que se reconoce 

como profesional que mejora continuamente 

para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.

 Reflexiona sistemáticamente sobre su prácti-

ca docente como medio para mejorarla.

 Emplea estrategias de estudio y aprendizaje 

para su desarrollo profesional.

 Utiliza diferentes medios para enriquecer su 

desarrollo profesional.

En suma: alude a la formación y actualización 

permanente del profesor, orientadas hacia el 

trabajo cotidiano con los alumnos (SEP, 2016). 

Dimensión IV: Un docente que asume las res-

ponsabilidades legales y éticas inherentes a su 

profesión para el bienestar de los alumnos.

 Considera los principios filosóficos, los fun-

damentos legales y las finalidades de la edu-

cación pública mexicana en el ejercicio de su 

función docente.

 Establece un ambiente favorable para la sana 

convivencia y la inclusión educativa en su 

práctica docente.

 Considera la integridad y seguridad de los 

alumnos en el aula y en la escuela.

 Demuestra altas expectativas sobre el apren-

dizaje de todos los alumnos. 

En suma: está vinculada a los ámbitos lega-

les, normativos y éticos del quehacer docente 

(SEP, 2016). 

Dimensión V: Un docente que participa en el fun-

cionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vín-

culo con la comunidad para asegurar que todos los 

alumnos concluyan con éxito su escolaridad. 

 Realiza acciones de la gestión escolar para con-

tribuir a la calidad de los resultados educativos.

 Propicia la colaboración de los padres de fa-

milia y de distintas instituciones para apoyar 

la tarea educativa de la escuela.

 Considera las características culturales y lin-

güísticas en el trabajo de la escuela. (SEP, 

2017; Pp. 19-21). 

En suma: corresponde al trabajo escolar que 

realiza el docente más allá del salón de clase 

(…). Está vinculado al trabajo que se realiza 

con las familias de los alumnos y la comuni-

dad donde se ubica la escuela (SEP, 2016). 

Las cinco dimensiones que definen el perfil del 

maestro de primaria, se corresponden con la función 

del docente que se establece en el artículo 14, fracción 

II de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

en cuanto a: a) Planeación, b) Dominio de los Conteni-

dos; c) Ambiente en el aula; d) Prácticas didácticas; e) 

Evaluación de los alumnos; f) El logro de aprendizaje 

de los alumnos; g) Colaboración con la escuela; y h) 

Diálogo con los padres de familia o tutor. 
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El modelo de Desarrollo Profesional Do-
cente en México se constituyó desde 1992 con
el Acuerdo nacional para la Modernización de
la Educación Básica (AnMEB). Y a partir de ahí
se empieza a hablar por vez primera en México
de un sistema de formación docente a través de
la Ley General de Educación de 1993. El forta-
lecimiento de la formación docente se enmarca
como una prioridad en México, porque en el país
se desarrolla un proceso de reforma estructural
de la economía, luego de que se tiene un con-
texto donde las políticas de libre mercado deter-
minan el mercado internacional y las economías
nacionales tienen que generar las condiciones
necesarias para alcanzar mejores niveles de
competitividad. uno de esos factores es la for-
mación y cualificación del capital humano, de ahí
que la educación haya sido identificada como un
sector fundamental para el país. Y la formación,
actualización y capacitación del docente como
un elemento clave para ese propósito.

Desde esa perspectiva, el modelo de De-
sarrollo Profesional Docente ha seguido una tra-
yectoria de carácter gerencista en cuanto a la
profesionalización de los docentes, porque está
centrada en la eficacia a partir de las recomen-
daciones de la OCDE. El logro de los objetivos
bajo este modelo de gestión del DPD, como se
plantea líneas arriba, bajo la línea discursiva del
éxito profesional. Que se traduce como un “tra-
bajar eficiente y efectivamente en cumplimiento
del conjunto de disposiciones estandarizadas
de los procesos de cuentas formales de las es-
cuelas” (Infra, p. 9).

Todo lo anterior forma parte de una línea
de modernización educativa que se viene esta-
bleciendo en México desde 1992 con la firma del
AMEB. En ese sentido, lo que se tiene es una
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política educativa que ha mantenido una línea
de continuidad institucional. Misma que se ha
profundizado con la reforma educativa del 2013,
donde se integra la evaluación de la docente vin-
culada al ingreso, promoción, reconocimiento y
permanencia en el sistema Educativo nacional.

Dr. Jesús Javier Vizcarra Brito, Doctorante Fidel Ibarra López
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M.E.  Mariana Guadalupe Báez Benítez , M.E.  Juan Paulo González Ruiz

SATISFACCIÓN ESCOLAR y ExPECTATIVAS MOTIVACIONALES: ESTUDIO ExPLORATORIO CON ALUMNOS qUE CURSAN LA PREPARATORIA 
EN MAZATLÁN

El nivel educativo de preparatoria es determinante para el desarrollo profesional y personal de los alumnos. 
De ahí la importancia de describir los comportamientos motivacionales que evidencian los adolescentes y jóvenes 
que cursan el bachillerato. Por lo cual se desarrolló un estudio exploratorio que permitió obtener datos precisos 
en relación con los indicadores: estado de satisfacción escolar y expectativas motivacionales de los alumnos.  El 
presente estudio fue realizado en dos preparatorias de Mazatlán, sinaloa; para la obtención de los datos se utili-
zaron dos técnicas de investigación: el cuestionario y el completamiento de frases; las cuales fueron suficientes 
para validar, de manera exploratoria, la información recopilada.  Los datos obtenidos evidenciaron las principales 
expectativas motivacionales, así como reflejaron un bajo nivel de satisfacción escolar en el alumnado de sexo 
masculino; de ahí la necesidad de implementar estrategias educativas dirigidas a la atención diferenciada de este 
sector del estudiantado.

The high school educational level of school is crucial for professional and personal development of students. 

Hence the importance of describing the motivational behaviors that demonstrate adolescents and young people 

attending high school. To describe the motivational behavior, an exploratory study that yielded accurate data re-

garding the motivational dimension was developed-affective personality; state school satisfaction and motivational 

expectations of students: specific indicators were assessed. This study was conducted with students attending 

two different schools in Mazatlan, sinaloa; for obtaining data research two techniques were used: questionnaire 

and completion of sentences; which were sufficient to validate, in an exploratory manner, the information gathered. 

The data obtained showed the main motivational expectations and reflected a low level of satisfaction school male 

students; hence the need to implement various educational strategies for differentiated attention to this sector of 

students at the high school level.

rEsuMEn

AbsTrAcT 

Palabras  claves : estado de sat is facc ión escolar, expectat ivas mot ivac iona les, mot ivac ión.

Key Words : mot ivat ion, mot ivat iona l  expectat ions, s ta te of  school  sat is fact ion.
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L
a educación escolar contemporánea se plan-
tea como una de sus metas esenciales avan-
zar en función de la calidad educativa; sin em-

bargo, tradicionalmente, los principales esfuerzos se
han centrado en incrementar los niveles cognitivos de
los alumnos, cuando ciencias como la Psicología, la
Pedagogía, la Didáctica e incluso las neurociencias,
plantean que es imposible un aprendizaje de calidad
sin estar motivado.

Diversos autores han estudiado la influencia que
posee la motivación en el aprendizaje y en todo el sis-
tema de actividad–comunicación que desarrollan los
alumnos y alumnas (ryan - Deci, 2000; Galicia – Espi-
nosa, 1999; rodríguez - Bermúdez, 1996; Escaño - Gil
De La serna, 2000; Willingham, 2011; forés - Ligioiz,
2011). Por lo cual, la tendencia de la unidad dialéctica
entre lo cognitivo y lo motivacional toma cada vez más
fuerza en la educación escolar.

Aunque en la Didáctica tradicional, en reitera-
das ocasiones se confunde el concepto motivación,
con la labor educativa que debe ser desarrollada por
los docentes para incentivar la generación de moti-
vos e intereses en los alumnos, en la actualidad se
reconoce que la motivación es un complejo proceso
psíquico que implica la generación de alguna nece-
sidad personal, para lo cual la persona, alumnos en
el contexto escolar, desarrollan motivos, intereses, ex-
pectativas, que mueven su actuación, hacia la satis-
facción de dicha necesidad (rodríguez - Bermúdez,
1996). También se considera que la motivación puede
ser incentivada, sostenida o desarrollada, mediante la
influencia de factores intrínsecos y extrínsecos (ryan
– Deci, 2000).

Para este estudio exploratorio se asumió como
antecedente básico y fundamento teórico, las concep-
ciones científicas de los doctores rodríguez y Bermú-
dez, quienes en su libro “La personalidad del adoles-

cente. Teoría y metodología para su estudio.1996”; 
reconocen la significación que poseen los estudios
acerca de la motivación para alcanzar los resultados

InTrODuCCIón

escolares que demanda la sociedad contemporánea.
De las investigaciones desarrolladas por estos

autores, se retomaron algunas ideas vinculadas con la
dimensión motivacional–afectiva de la personalidad;
específicamente las relacionadas con los estados de
satisfacción y las expectativas motivacionales; las que
fueron aplicadas, a la muestra seleccionada.

El nivel educativo elegido para el desarrollo de
este estudio exploratorio fue el de preparatoria, produc-
to a que constituye una etapa decisiva para la elección
profesional y la consolidación de la personalidad de los
alumnos, de ahí la importancia de describir las expec-
tativas motivacionales y el estado de satisfacción de
los adolescentes y jóvenes que cursan el bachillerato.

Al encontrase en una etapa de tránsito entre la
adolescencia y la juventud, los alumnos de prepara-
toria evidencian características de ambas etapas del
desarrollo de la personalidad, de ahí el carácter com-
plejo que asume el trabajo educativo a realizar para
motivarlos y orientarlos profesionalmente (rodríguez
- Bermúdez, 1996); por lo tanto, los colectivos docen-
tes, deben tener un diagnóstico integral del alumnado,
como basamento para la implementación de estrate-
gias educativas que aseguren la motivación necesaria
por la escuela y el estudio.

Por otra parte, resulta insuficiente el número
de fuentes científicas actualizadas que evidencien el
comportamiento actual de los niveles de satisfacción
escolar y expectativas motivacionales de los alumnos
de preparatoria; por lo que este estudio, aunque de
carácter exploratorio, ayuda a la descripción de estos
importantes indicadores, necesarios para elevar la ca-
lidad de la educación escolar.

Por lo cual, para este estudio exploratorio se
concibió el siguiente problema de investigación:

¿Qué nivel de satisfacción escolar y cuáles ex-

pectativas motivacionales evidencian los alum-

nos que cursan la preparatoria en instituciones

educativas de Mazatlán?
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El objetivo del estudio exploratorio se centró en:

Describir el estado de satisfacción escolar y las

expectativas motivacionales que evidencian los

alumnos que cursan la preparatoria en dos insti-

tuciones educativas de Mazatlán.

En relación con lo expuesto, para desarrollar el pre-
sente estudio los autores desarrollaron las siguientes
tareas investigativas:

 Estudio de documentos normativos de la secre-

taría de Educación.

 Fundamentación teórica relacionada con la mo-

tivación escolar.

 Planteamiento de la metodología científica a

utilizar.

 Elaboración y aplicación de los instrumentos de

investigación.

 Procesamiento y análisis de la información.

 redacción de las conclusiones y recomendacio-

nes del estudio exploratorio.

Fundamentación teórica

La satisfacción escolar y las altas expectativas por
obtener positivos resultados docentes, se evidencian en
alumnos y alumnas motivados; lo anterior significa que
sin alumnos motivados, es muy difícil alejar al alumnado
del fracaso escolar y por ende de los males sociales; por
consiguiente, la motivación es esencial para el desem-
peño de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se
encuentran en cada una de las escuelas.

sin embargo, mientras avanza el siglo XXI, don-
de la relación entre las demandas sociales, la ciencia
y la tecnología se multiplica por día, se constata, una
vez más, que elevados porcentajes de alumnos conti-
núan manifestando muy bajos niveles de satisfacción
escolar y expectativas motivacionales; por lo que va-
rias generaciones de educandos han venido manifes-
tando estas problemáticas, sin que las causas que las
provocan tengan una verdadera solución científica.

La persistencia de bajo niveles de satisfacción
escolar y expectativas motivacionales en el alumnado,
es causa fundamental, no sólo, de los limitados resul-
tados de aprendizaje y del fracaso escolar, sino, del
insuficiente desarrollo de la personalidad de un núme-
ro significativo de alumnos, lo que se hace evidente
cuando se observa que los adolescentes y jóvenes, en
muchos casos se convierten en adultos repetitivos y
pocos auténticos, incapaces de transformar su propia
realidad para el bien común.

Es por ello, que en el Artículo no. 10 de la Ley
General de Educación se plantea que: “Las institucio-
nes del sistema educativo nacional impartirán edu-
cación de manera que permita al educando su plena
inclusión”, lo cual significa que todos los alumnos y
alumnas tengan posibilidad de participar protagó-
nicamente en el proceso educativo, para lo cual es
necesario desplegar un sistema de actividades que
garantice el desarrollo de expectativas motivacionales
y un correcto estado de satisfacción escolar.

Los antecedentes de estas problemáticas parten
de estudios que se desarrollaron desde las primeras
décadas del pasado siglo XX, y que en algunos casos
se vincularon con los “estudios motivacionales acerca
del aprendizaje” (Thorndike, 1921; 1931); y en otros
se centraron en las influencias motivacionales del
contexto en el desarrollo de las funciones psíquicas
y los modos de actuación de los alumnos y alumnas
(Vygotsky, 1987; 1995). El trabajo científico de estos
autores convirtió a este tema en una importante línea
investigativa para la ciencia contemporánea.

El trabajo desarrollado por Edward Lee Thorndi-
ke, lo hacen ser uno de los pioneros de la psicología
educativa. Este psicólogo y pedagogo estadouniden-
se, planteó una serie de leyes: disposición, efecto y
ejercicio, (Thorndike, 1921, p. 55); donde resalta la
importancia de la motivación para alcanzar positivos
resultado de aprendizaje.

según Thorndike, estas leyes demuestran la im-
portancia de la conexión entre un estímulo y su res-
puesta para producir satisfacción y expectativas, y
que cuando no se produce dicha conexión se generan
molestias en el alumnado. También destaca que los
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resultados escolares satisfactorios vigorizan los nexos
que favorecen el aprendizaje; los desagradables pro-
ducen desmotivación y rechazo escolar.

Otro autor de significativa importancia es el psi-
cólogo bieloruso Lev. s. Vygotsky, quien desde su co-
nocido enfoque “socio – histórico – cultural”; destaca
la relación dialéctica existente entre las estructuras
cognitivas que poseen los alumnos, resultantes de su
interacción social, con las nuevas experiencias y co-
nocimientos que le servirán para la vida.

Esta teoría subraya el carácter eminentemente
social del proceso educativo, donde las mediaciones
e interrelaciones personales de los estudiantes y do-
centes, así como toda la comunidad educativa escolar,
en el contexto donde conviven, propician la formación
de motivos, intereses, satisfacciones, expectativas;
que sirven de base al aprendizaje, al desarrollo de la
personalidad y a la interiorización de la cultura.

Los anteriores planteamientos demuestran la im-
portancia que Vygotsky concedió a que los alumnos,
sobre la base de distintas percepciones de la reali-

dad, participen activamente en el proceso educativo
escolar, lo cual es un aspecto que influye positivamen-
te en los niveles de motivación y en desarrollo de la
personalidad. (Vygotsky, 1995).

Estas ideas de Vygotsky, complementa la con-
cepción anteriormente analizada de Thorndike; de
ambos se aprende que se debe elogiar al alumnado
por el esfuerzo, por su perseverancia para afrontar ta-
reas de mayor complejidad y por los resultados obte-
nidos, lo cual sin dudas influye positivamente en sus
niveles motivacionales; ambos autores en sus teorías
destacan, desde diferentes aristas, la importancia de
alcanzar altas expectativas y satisfacción escolar en
el alumnado como base para alcanzar los objetivos
educativos y satisfacer las exigencias sociales.

A las concepciones teóricas analizadas se su-
man, como parte de los fundamentos científicos de
este estudio exploratorio, las ideas planteadas por los
doctores Marisela rodríguez rebustillo y rogelio Ber-
múdez sarguera, de quienes se asume la definición
del concepto personalidad. Los mencionados docto-

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci
27

ciinsev



M.E.  Mariana Guadalupe Báez Benítez , M.E.  Juan Paulo González Ruiz

SATISFACCIÓN ESCOLAR y ExPECTATIVAS MOTIVACIONALES: ESTUDIO ExPLORATORIO CON ALUMNOS qUE CURSAN LA PREPARATORIA 
EN MAZATLÁN

res definen este concepto de la siguiente manera: “es
la configuración psíquica de la autorregulación de la
persona que surge como resultado de la interacción
entre lo natural y lo social en el individuo y que se ma-
nifiesta en un estilo de actuación determinado, a partir
de la estructuración de relaciones entre las funciones
motivacional–afectiva y cognitivo–instrumental, entre
los planos internos y externo y los niveles consciente
e inconsciente”. (rodríguez - Bermúdez, 1996, p.3).

Estos doctores aseguran que por la complejidad
de la personalidad se necesita estudiarla subdividién-
dola, de manera didáctica, en dos esferas de regu-
lación psíquica (rodríguez - Bermúdez, 1996, p.6-9).
Estas esferas de regulación se denominan:

1.- La motivacional – afectiva;
2.- La cognitiva – instrumental;

La esfera de regulación motivacional–afecti-

va comprende tres unidades psíquicas:

 La intensidad movilizativa o motivacional: la 
cual se relaciona con la función movilizativa de
la personalidad; permite explicar el por qué los
alumnos actúan y movilizan su actuación aten-
diendo a sus motivos, intereses e intenciones.

 La expectativa motivacional: sintetiza toda la
orientación de los alumnos hacia el futuro, confi-
gurada en tareas, objetivos e ideales y se vincula
con la función direccional de la personalidad.

 El estado de satisfacción: que expresa el sos-
tenimiento de las actuaciones de los alumnos;
expresándose en emociones, sentimientos y pa-
siones, esta unidad psíquica se asocia con la
función sostenedora de la personalidad.

La regulación cognitiva–instrumental está

integrada por otras tres unidades psíquicas:

 El estado cognitivo: generaliza los conocimien-
tos que poseen los alumnos. Parte de la percep-
ción, pasando por el pensamiento empírico (pre-
conceptos y conocimientos antecedentes) hasta
llegar al pensamiento científico; relacionándose
con la función cognitiva de la personalidad.

 El estado metacognitivo: abarca cualquier
expresión de los conocimientos, que posee un
alumno sobre sí mismo y acerca de su actua-
ción; vinculándose con la función metacognitiva
de la personalidad, en forma de autopercep-
ción, autocrítica y autoestima.

 La instrumentación ejecutora: comprende las
manifestaciones de las ejecuciones de las ac-
tuaciones de los alumnos, en forma de instru-
mentaciones: acciones y habilidades; esta uni-
dad psíquica posibilita la función instrumental
de la personalidad.

A partir de la concepción teórica asumida (ro-
dríguez - Bermúdez, 1996), se puede valorar la com-
plejidad de la personalidad; de ahí que el estudio ex-
ploratorio, como se planteó con anterioridad, se centró
exclusivamente en describir el comportamiento de dos
unidades psíquicas de la esfera motivacional–afectiva,
en este caso: el estado de satisfacción y las expectati-
vas motivacionales; las que se emplearon como dimen-
siones para esta investigación preliminar; ambas posibi-
litaron, además, el planteamiento de recomendaciones
en función de mejorar la calidad del proceso educativo
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escolar que se desarrolla en las diferentes instituciones
educativas que trabajan con adolescentes y jóvenes.

En relación con la motivación se asume que
“está constituida por todos aquellos factores capaces
de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un
objetivo deseado” (Galicia - Espinosa, 1999, p. 237).

según los mencionados autores, la motivación
del alumno se relaciona directamente con el estado
de satisfacción y las expectativas de los alumnos; al
tener un alumno satisfecho con su escuela se puede
considerar que tendrá la voluntad necesaria para rea-
lizar las actividades docentes, probablemente, antes
de conocer si obtendrá o no una recompensa por ello.
Con un alto estado de satisfacción, se logra el desa-
rrollo de expectativas de vida, tanto a corto, mediano
o largo plazo. (Galicia - Espinosa, 1999).

En relación con la motivación se toma en con-
sideración su clasificación básica, en intrínsecas y
extrínsecas (ryan – Deci, 2000); estos autores defi-
nen las motivaciones intrínsecas como algo propio
del alumno, el hecho de querer hacer algo porque le
represente un reto o diversión, no por algún tipo de
presión o recompensa y las motivaciones extrínsecas
que propician la realización de actividades no por el
hecho de que gusten de hacerlo, sino por evitar una
situación problemática a futuro o bien lograr algo po-
sitivo que les dará su esfuerzo.

Las anteriores concepciones evidencian que la
motivación extrínseca es aquella que se manifiesta  a
partir de los estímulos motivacionales provenientes
desde fuera del individuo; por tanto, los factores moti-
vadores son las recompensas externas como las eva-
luaciones satisfactorias o el reconocimiento. Por su
parte la motivación intrínseca hace referencia a la mo-
tivación que viene del interior del individuo y se asocia
a la autorrealización.

Estos tipos de motivación significan que en las
instituciones educativas que imparten el nivel de pre-
paratoria, los docentes deben tener en cuenta que
los alumnos se relacionan con una serie de factores
personales, familiares y comunitarios que pueden mo-
tivarlos o desmotivarlos por la escuela, incluyendo el
propio personal docente; es aquí donde el colectivo

de profesores de cada institución educativa debe fun-
gir como orientador y guía de sus alumnos.

Otra concepción teórica muy importante a consi-
derar en este estudio exploratorio, es la planteada por
(Escaño - Gil De La serna, 2000). Estos autores centran
su propuesta, no sólo en definir e identificar los tipos de
motivación; sino que se interrogan acerca de la respon-
sabilidad de los docentes en relación con la motivación
del alumnado, por lo cual valoran la incidencia positiva
o negativa, del sistema de influencias educativas des-
plegado en las escuelas y las aulas,  para generar inte-
reses, motivos, expectativas y necesidades en los alum-
nos y alumnas, como base del desarrollo motivacional.

Para desarrollar este estudio exploratorio, los
autores valoraron que no se puede ser efectivo en la
educación escolar, sino se es afectivo, es decir si no
se está motivado (forés - Ligioiz, 2011). Lo anterior
sirve de base para que los autores de este artículo
consideren que en el nivel de preparatoria que inves-
tigan, pero incluso en niveles escolares antecedentes,
no existen alumnas y alumnos desmotivados, siempre
están motivados por algo; lo que ocurre en muchas
ocasiones, es que algunos docentes no diagnostican
correctamente los motivos, intereses y necesidades
de sus alumnos, y por ende proponen actividades que
no satisfacen las expectativas del alumnado. Esta es
una de las causas de la desmotivación escolar.

En relación con la satisfacción escolar y las
expectativas motivacionales, también sirve de fun-
damento a este estudio exploratorio, las ideas plan-
teadas por (Willingham, 2011), quien destaca que los
docentes deben cuidar las relaciones personales con
los alumnos, y organizar sus clases de maneras in-
teresantes y fáciles de comprender para cultivar los
intereses personales de los alumnos y alumnas.

Metodología

Este estudio exploratorio se concibió con un en-
foque cualitativo–descriptivo producto a la complejidad
de las unidades psíquicas que fueron objeto de estudio,
por lo que se emplearon diferentes métodos de investi-
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gación, para interpretar la realidad en correspondencia
con los significados planteados por los alumnos, que
formaron parte de la población investigada, lo que sir-
vió de retroalimentación al proceso educativo escolar
que se desarrolla en las instituciones educativas que
formaron parte de la muestra seleccionada.

Las dimensiones destacadas y los indicadores
señalados han sido reconocidos (rodríguez -Bermú-
dez, 1996), como componentes esenciales para los
alumnos que cursan el nivel de preparatoria, ya que
reflejan el grado de motivación personal, y sus niveles
de satisfacción hacia la escuela.

Para describir la dimensión estado de satisfacción
se emplearon como indicadores: la motivación para con-

tinuar estudiando, el nivel de satisfacción con la escue-

la y el interés por ingresar a la universidad. Para la di-
mensión expectativas motivacionales de los alumnos de
preparatoria se valoraron los indicadores: el empleo del

tiempo libre, manifestaciones artísticas más motivantes,

los deportes preferidos, temas sociales que les interesan

y proyección de vida al terminar el bachillerato.

Técnicas para la recogida de datos.

Durante el estudio investigativo se emplearon, de
manera combinada, dos técnicas para la recogida de
los datos vinculados con las dos unidades psíquicas
objeto de investigación (estado de satisfacción y expec-
tativas motivacionales). Las técnicas empleadas fueron:

 Cuestionario (alumnos).
 Técnica del completamiento de frases.

su empleo permitió realizar una mejor aproxima-
ción a la realidad estudiada ya que no fueron aplica-
das a los mismos alumnos.

El cuestionario empleado recoge las dos unida-
des psíquicas determinadas como dimensiones, así
como todos los indicadores previstos; se concibió a
partir de preguntas cerradas, semicerradas y abier-
tas, durante su aplicación no se comprometió la indivi-
dualidad de los alumnos, con el fin de que lo respon-
dieran con la mayor objetividad posible.
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El completamiento de frases es una técnica muy
efectiva en el diagnóstico de la esfera motivacional–
afectiva de la personalidad; por lo tanto, muy conve-
niente para estudio de los estados de satisfacción y
las expectativas motivacionales de los alumnos. El ins-
trumento consistió en presentarle a los alumnos una
lista de frases para que las completaran en correspon-
dencia con sus ideas y expectativas, en función de su
edad y motivación.

Ambos instrumentos de investigación fueron
elaborados por los investigadores.

Procedimiento de aplicación.

Este estudio se aplicó en las siguientes escuelas:

 Institución educativa pública. COnALEP PLAn-
TEL MAZATLÁn II

 Institución educativa privada. MuLTIVErsIDAD
LATInOAMErICAnA. CAMPus LA MArInA.

Para la realización de este estudio se seleccio-
naron a estas instituciones educativas, considerando
su carácter público y privado respectivamente, así
como el impacto social que generan en la ciudad de
Mazatlán, teniendo en cuenta la concentración de es-
tudiantes presentes en sus matrículas, lo cual facilita
obtener la muestra necesaria para el cumplimiento del
objetivo de este estudio exploratorio.

El total de instrumentos aplicados fue el siguiente:

Instrumentos de 
investigación 

aplicados

MuLTIVErsIDAD 
LATInOAMErICAnA. 
CAMPus LA MArInA.

COnALEP 
PLAnTEL  

MAZATLÁn II

Total de 
instrumentos

Cuestionario a 
los alumnos de 

preparatoria
32 41 73

Técnica del 
completamiento 
de frases para 

alumnos de 
preparatoria.

35 52 87

Total de 
instrumentos 
aplicados por 

escuelas

67 93 160

Participantes y muestra.

La muestra fue seleccionada de manera intencio-
nal, estuvo conformada por 160 adolescentes y jóvenes
de las escuelas destacadas. Por su sexo 91 son alum-
nas frente a 69 alumnos; sus edades oscilaron entre los
15 y los 18 años, desglosadas en: 15 años (9 alumnos
para un 0.56%); 16 años (66 alumnos para un 41.2%);
17 años (62 alumnos para un 38.7%) y 18 años (23
alumnos para un 14.3%).  Hubo representación de to-
dos los años escolares que se cursan en preparatoria.

Luego de definida la muestra, se llevó a cabo la
obtención del permiso de los directivos de las escuelas
seleccionadas y se contactó directamente con los alum-
nos a quienes se les explicó el objetivo del estudio y se
les pidió su consentimiento para el completamiento de
los instrumentos. La aplicación se desarrolló de mane-
ra individual, el tiempo promedio para el llenado de los
instrumento fue de 20 minutos. La aplicación de los ins-
trumentos se desarrolló en dos momentos, la primera du-
rante el mes de junio, y la segunda en el mes de octubre
de 2016, para lo cual los investigadores solicitaron a los
directivos escolares, diferentes grupos de alumnos con
el objetivo de que los participantes durante la primera
aplicación, no se repitieran como parte de la segunda,
para garantizar una muestra de mayor calidad.

La aplicación de los instrumentos y su recepción
fue realizada por los investigadores directamente en
las instalaciones educativas señaladas.

Resultados obtenidos con la aplicación

de los instrumentos.

Para el análisis y procesamiento de la información
se utilizaron los datos cualitativos aportados por los ins-
trumentos aplicados; la técnica de la estadística des-
criptiva  empleada fue el cálculo de frecuencias, presen-
tadas normalmente en términos de porcentajes; también
se elaboraron gráficos que facilitan la comprensión de
los resultados obtenidos. Los datos se recopilaron en el
propio campo de investigación, es decir en las escuelas.

A continuación se describen los resultados con-
forme a los instrumentos aplicados.
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El cuestionario se aplicó a 73 alumnos, los resul-
tados por indicadores en la dimensión vinculada con
el estado de satisfacción fueron los siguientes:

un elevado 84.9% (62/73 alumnos) desea conti-
nuar estudiando, el 13.6% (10/73 alumnos) está motivado 
por trabajar y solamente un 0.13% (1/73) no respondió. 

En relación con el nivel de satisfacción por la
escuela (gráfico 1), el 69.8% (51/73 alumnos) reflejó
aceptables niveles de satisfacción; frente a un 30.1%
(22/73 alumnos) que presenta bajos niveles de satis-
facción por la escuela.

se resalta en este indicador que se observa una 
significativa diferencia entre las alumnas y los alumnos 
que plantean poseer bajos niveles de satisfacción por la 
escuela, (gráfico 2); producto a que el 26.0% (19/73 alum-
nos) es del sexo masculino, ante solamente tres alumnas 
que compartieron este criterio para un bajo (0.41%). 

Entre las causas fundamentales expresadas por
los 19 alumnos encuestados se encuentran que: las
actividades  desarrolladas en las escuelas, para ellos,
son aburridas y repetitivas; no siempre son escucha-
das sus propuestas por los docentes y también ma-
nifiestan su interés por trabajar, en lugar de estudiar.

Nivel de satisfacción con la escuela

Total de alumnos con bajo nivel  
de satisfacción con la escuela

100

50

0

20

10

0

Alto nivel

sexo masculino

Bajo nivel

sexo femenino

Gráfico 1

Gráfico 2

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Ante esta situación se procedió a valorar el nivel
de satisfacción por la escuela, exclusivamente entre
el alumnado del sexo masculino encuestado, reflejan-
do como resultado que de 29 encuestados el 65.5%
(19/29 alumnos) está insatisfecho con la escuela, ante
un 34.4% (10/29 alumnos) que siente satisfacción. Los
datos anteriores indican que en estas preparatorias de
cada 3 estudiantes del sexo masculino, 2 aseguran
estar insatisfechos con la escuela.

respecto al tercer indicador el 84.9% (62/73
alumnos) desea ingresar a la universidad, frente a un
13.6% (10/73 alumnos) que no desea hacerlo.

Los datos evidenciados por el cuestionario apli-
cado demuestran que de los tres indicadores selec-
cionados el más afectado es el vinculado con el nivel
de satisfacción con la escuela, que es donde se de-
tecta la mayor problemática; ya que de los 22 alumnos
que plantean insatisfacciones hacia la escuela, 12 de
ellos reflejan intereses para continuar estudiando e in-
cluso acceder a la universidad; sólo que no se sienten
satisfechos con las actividades que desarrollan en las
escuelas, de ahí la necesidad de revisar al diseño y
ejecución de las actividades que conforman al proce-
so educativo de estos centros, con el objetivo de ele-
var los niveles de satisfacción hacia la escuela, brin-
dar una participación más protagónica a los alumnos
y desarrollar actividades diferenciadas hacia el sector
masculino del alumnado.

Para la dimensión expectativas motivacionales
de los alumnos de preparatoria se valoraron los indi-
cadores: el empleo del tiempo libre, manifestaciones
artísticas más motivantes, los deportes preferidos, los
temas sociales que les interesan y proyección de vida
al terminar el bachillerato.

En relación con las manifestaciones artísticas el
27.3% (20/73 alumnos) prefiere la música; un 21.9%
(16/73 alumnos) le interesa la pintura; el 19.1% (14/73
alumnos) se motiva por la danza, el 16.4% (12/73) se
inclina por el cine; un 0.68% (5/73 alumnos) lo hace
por la redacción literaria. Es importante señalar que
un 0.41% (3/73 alumnos) señaló que no se motivan
por ninguna manifestación artística y otros 3 alumnos
que representan igual por ciento no respondieron. se
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especifica que los 6 alumnos que no respondieron o
plantearon no estar motivados por ninguna manifesta-
ción artística son del sexo masculino.

En el indicador vinculado con los deportes prefe-
ridos se obtuvieron los siguientes resultados: el 34.2%
(25/73 alumnos) prefiere el fútbol; el 21.9% (16/73
alumnos) le gusta el basquetbol; un 12.3% (9/73 alum-
nos) se inclina por el beisbol; un 10.9% (8/73 alumnos)
está interesado en el voleibol; el 0.82% (6/73 alum-
nos) se entusiasma con todos los deportes; al 0.41%
(3/73 alumnos) le motiva la natación y 1 alumno para
un (0.13%) se identifica con el tenis; a estos alumnos
se suma el 0.68% (5/73 alumnos) que no respondió; en
este caso, todas pertenecen al sexo femenino.

relacionado con el tiempo libre (gráfico 3), el
26.0% (19/73 alumnos) desea invertir el tiempo ha-
ciendo deportes o ejercicios; un 20.5% (15/73 alum-
nos) prefiere escuchar música; el 12.3% (9/73 alum-
nas todas del sexo femenino) le gusta leer; un 10.9%
(8/73 alumnos) se recrea bailando; de igual manera un
10.9% (8/73 alumnos) está interesado en los videojue-
gos y la TV; el 0,82% (6/73 alumnos) le motiva pasear;
el 0,54% (4/73 alumnos) le interesa conversar con ami-
gos; y prefieren dibujar otro 0,54% (4/37 alumnos).

Empleo del tiempo libre
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Gráfico 3

Fuente: elaboración propia

Vinculados con los temas sociales, un 35.6%
(26/73 alumnos) está preocupado acerca de la políti-
ca y la situación de México, el 16.4% (16/73 alumnos),
desea conocer acerca de las consecuencias de la dro-
gadicción, un 12.3% (9/73 alumnos) le interesa saber
acerca de los factores vinculados con la violencia, in-
cluyendo la intrafamiliar; el 0.82% (6/73 alumnos) está

Proyección de vida al terminar el bachillerato
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Fuente: elaboración propia

motivado en temas de la sexualidad; el 0.41% (3/73
alumnos) le otorga prioridad a las temáticas medio
ambientales; un 0.27% (2/73 alumnos) quiere conocer
acerca de la migración a los Estados unidos y también
un 0.27% (2/73 alumnos) le interesa todos los tema;
otro 0.27% (2/73 alumnos) está preocupado en temas
como la bolsa de valores y el desempleo, en este caso,
uno por cada tema respectivamente. resulta importan-
te significar que el 0.54% (4/73 alumnos todos del sexo
masculino) plantea que no sabe sobre que temática so-
cial, pero desea conocer más, y un 0.41% (3/73 alum-
nas, ambas del sexo femenino) no respondió.

El último indicador descrito en este caso fue la
proyección de vida al terminar el bachillerato (gráfico
4), al respecto el 52.0% (38/73 alumnos) desea ir a la
universidad, un 28.7% (21/73 alumnos) está interesa-
do en estudiar y trabajar, así como el 19.1% (14/73
alumnos) está motivado por trabajar.

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci
33

ciinsev



M.E.  Mariana Guadalupe Báez Benítez , M.E.  Juan Paulo González Ruiz

SATISFACCIÓN ESCOLAR y ExPECTATIVAS MOTIVACIONALES: ESTUDIO ExPLORATORIO CON ALUMNOS qUE CURSAN LA PREPARATORIA 
EN MAZATLÁN

Para el procesamiento de los datos obtenidos
con la aplicación del completamiento de frases, se uti-
lizó la siguiente escala:

Positiva (+): cuando el contenido expresa valo-
raciones, juicios, reflexiones y sentimientos po-
sitivos hacia la frase.
Negativa (-): cuando el contenido expresa valo-
raciones, juicios, reflexiones y sentimientos ne-
gativos hacia la frase.
Neutra (0): cuando el contenido es descriptivo,
sin valor investigativo o no contesta.

se valora la cantidad de frases emitidas por la to-
talidad de los alumnos, siguiendo la escala enunciada.

 Frases  (+) (-) (0) Síntesis acerca de 
las frases negativas

Mis amistades 84 3

La escuela 59 28
Es aburrida,  
no me gusta

Lo más importante 87 0

El estudio 76 11 no es motivante

Me siento satisfecho (a) 87 0

Mis profesores 63 21 3

no escuchan 
siempre; no 

dan segundas 
oportunidades

Disfruto con 87 0

no me gusta 60 27
La escuela;  
las clases

Mi aspiración es 87 0

Las clases 64 20 3
Aburridas,  
no motivan

Mis padres 70 16 no escuchan

no me motiva 65 22 La escuela

Me gustaría 87 0

Yo cambiaría 68 19
La escuela;  
los maestros  
no escuchan

Lo que debería hacer es 87 0

Los resultados del completamiento de frases,
se corresponden con los del cuestionario, ya que las
frases identificadas con mayores problemas son las
vinculadas con la escuela, los maestros y las clases;
en este sentido el 32.1% (28/87 alumnos) asegura que

la escuela es aburrida; un criterio similar lo posee el
22.9% (20/87 alumnos) en relación con las clases, que
son los indicadores más afectados.

En relación con los indicadores investigados,
los docentes y padres, deben brindar una especial
atención a la comunicación con los alumnos, de am-
bos sexos; lo anterior se hace evidente cuando una
proporción considerable de alumnos, (21 y 16) res-
pectivamente manifestaron, de una manera u otra,
que presentan problemas de comunicación con estos
importantes actores educativos; al respecto aseguran
que no siempre son escuchados por estos.

Analizado desde este punto de vista, la comu-
nicación se convierte en un importante factor de mo-
tivación o de desmotivación escolar para los alumnos
de preparatoria; de ahí la necesidad de incorporarla
como una variable en los posteriores estudios acerca
de este importante tema.

Discusión

Los datos obtenidos, con el estudio exploratorio
realizado, demuestran que una proporción importante
de los alumnos en las preparatorias, están insatisfe-
chos con las actividades educativas que desarrollan,
incluyendo las clases; este criterio se acentúa en el
alumnado del sexo masculino. De ahí la necesidad de
que se proyecten acciones de motivación y un trabajo
educativo dirigido especialmente para los alumnos.

El hecho de que dentro de la totalidad del alum-
nado con que se trabajó, sean los del sexo masculino,
los que evidencien de manera mayoritaria, los bajos ni-
veles de satisfacción y expectativas hacia la escuela;
es una demostración que las exigencias de los padres
y la sociedad no es la misma para los adolescentes
y jóvenes de diferente sexo que cursan la preparato-
ria; mientras que las alumnas son motivadas hacia la
universidad, en función de tener un futuro profesional
garantizado; a los alumnos la exigencia es hacia obte-
ner recursos económicos rápidos, para lo cual existe
la tendencia a desmotivarlos por el estudio, y se les
promueve la concepción de que para ser exitoso no es
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necesario ser universitario, sino gestionar un trabajo
o alguna otra vía alternativa que aporte los deseados
dividendos de manera rápida.

De ahí la concepción de que si bien durante la pri-
maria y la secundaria la familia y diferentes agentes so-
ciales estimulan a los alumnos de ambos sexos hacia la 
escuela y el estudio; en el nivel de preparatoria existe una 
diferencia sustancial, puesto que la exigencia y el apoyo 
se mantienen en las féminas; pero disminuye en los del 
sexo masculino, manifestándose una fuerte tendencia ha-
cia la desmotivación escolar en este sector del alumnado.

Lo anterior demuestra la necesidad de que el
personal directivo y docente de las instituciones edu-
cativas que asumen el nivel de preparatoria, realicen
un trabajo educativo diferenciado con su población
estudiantil del sexo masculino. Entre las recomenda-
ciones para efectuar el trabajo educativo diferencia-
do con el alumnado de sexo masculino en función de
elevar sus niveles de satisfacción hacia la escuela se
encuentran: desarrollar las actividades que en mayor
medida ellos prefieren, como las actividades depor-
tivas, los talleres y los conversatorios acerca de los
temas que a ellos les interesa; propiciar la ejecución
de proyectos investigativos; brindar la oportunidad de
que los alumnos propongan las actividades que ellos
desean realizar en las escuelas y concebirlas de ma-
nera planificada en el horario docente.

Por lo anterior, resulta necesario considerar, la po-
sibilidad de que la mencionada disparidad de género,
en relación con la satisfacción escolar y las expectativas
motivacionales, tiende a ampliarse en la medida que se

avanza de la primaria a la preparatoria, lo cual puede ser
considerado para una futura línea de investigación.

Al comparar los resultados de los indicadores
relacionados con la satisfacción escolar y el interés
por ingresar en la universidad, parece manifestarse
una contradicción ya que los alumnos que manifiestan
baja insatisfacción escolar, generalmente desean con-
tinuar estudiando, incluso ingresar en la universidad,
lo cual identifica que es necesario perfeccionar el pro-
ceso escolar, hacer las clases más dinámicas, brin-
dar un mayor protagonismo a los alumnos, desarrollar
proyectos empleando las tecnologías en la educación,
escuchar sus propuestas de mejoras e implementarlas
de manera consecuente y democrática; posiblemente
estas sean algunas de las claves, para motivar a este
sector del alumnado que tanto lo demanda.

En relación con lo anterior, en las escuelas se
deben implementar actividades y proyectos culturales
relacionados con el cine, la pintura, la danza y la mú-
sica, manifestaciones artísticas preferidas por el alum-
nado, por lo cual es necesario contar con un efectivo
diagnóstico del alumnado para atender los talentos
que manifiesten; es decir, en el nivel de preparatoria,
que es antesala del universitario, es preferible trabajar
el talento diagnosticado en todos y cada uno de los
alumnos y alumnas, en lugar de intentar priorizar a los
llamados “alumnos talentos”, porque en realidad to-
dos son talentosos en alguna área del desarrollo.

Otro de las cuestiones educativas a considerar
es el debate de temas sociales e incluso políticos con
el alumnado; algunos docentes consideran de manera
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errónea, que a los estudiantes de preparatoria solamente
se preocupan por la tecnología, la música o el deporte;
esta investigación demuestra que una proporción mayo-
ritaria de alumnos y alumnas los preocupa la situación
de México, por lo que desean información e intercambio
al respecto; así como los temas ambientales, de educa-
ción sexual, las posibilidades de empleo, la erradicación
de la violencia, entre otros. Estos temas deben ser trata-
dos en las clases, en actividades de debate, y también
en espacios informales; lo que haría diferente el proceso
escolar para el alumnado y podría influir en elevar los
niveles motivacionales hacia la escuela.

En cuanto a los alumnos de ambos sexos, que ex-
perimentan problemas de comunicación, la que se reveló
como una variable que afecta las dimensiones motivaciona-
les estudiadas; cabe meditar y preguntarse en estos casos.

 ¿Con quién o quienes se van a comunicar los
alumnos?

 ¿Quién o quienes los van a ayudar a aclarar sus
dudas y preocupaciones?

 ¿Quién o quienes los van a guiar y aconsejar
acerca de las complejidades que enfrentarán en
la vida?

sin lugar a dudas, les corresponde a los padres
y a los docentes; para estos últimos resulta necesario
considerar que deben hacer sus clases más motivan-
tes y contribuir a que sus alumnos se sientan satisfe-
chos con la escuela; en el caso contrario se pone en
riesgo el futuro personal y profesional del alumnado
de este nivel educativo.

Los resultados obtenidos demuestran la nece-
sidad de continuar profundizando en el problema de
investigación y en el objetivo planteado como parte de
este estudio exploratorio; para no sólo describir los in-
dicadores vinculados con la motivación; sino para brin-
darle, a los alumnos de preparatoria, la oportunidad de
una participación más protagónica en la investigación
y que expresen sus sugerencias acerca de cómo consi-
deran ellos, que puede ser mejorada la labor educativa
de las escuelas en función de potenciar la motivación
escolar y las expectativas motivacionales.

A partir del estudio exploratorio, de carác-
ter descriptivo realizado, se concluye que las di-
mensiones de la motivación analizadas: estado
de satisfacción con la escuela y las expectativas
motivacionales de los alumnos, son importantes
para elevar la calidad de la educación que se
ofrece en las instituciones educativas que for-
maron parte de la muestra seleccionada.

El bachillerato es un trascendental nivel
educativo, no sólo porque es la antesala a los
estudios universitarios, o a la selección de una
determinada profesión; sino porque el trabajo
educativo que se desarrolle con los alumnos,
puede influir de manera decisiva en el desarro-
llo de la personalidad.

El estudio realizado demostró la manifes-
tación de la actual tendencia a la existencia de
una disparidad de género, en relación con la
satisfacción escolar y las expectativas motiva-
cionales, por lo cual las alumnas evidencian una
mayor motivación escolar que los alumnos de
preparatoria; lo que hace imprescindible que el
personal docente diseñe y elabore estrategias
educativas diferenciadas, para garantizar la
permanencia, la motivación y el desarrollo de la
personalidad de todo su alumnado.

Lo anterior identifica la necesidad de per-
feccionar la capacitación profesional de los di-
rectivos y docentes del nivel de preparatoria,
en relación con el acompañamiento que deben
realizar al desarrollo de las expectativas moti-
vacionales e influir positivamente  en elevar los
niveles de satisfacción por la escuela de sus
alumnos; lo cual es básico para elevar la cali-
dad de la educación escolar en el nivel educati-
vo de preparatoria.

COnCLusIOnEs
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Los congresos educativos son espacios favorables para la actualización docente. El presente artículo pre-
tende documentar los alcances del Congreso Internacional Multidisciplinario del sistema Educativo Valladolid y 
Multiversidad Latinoamericana a ocho años de emisión. Mediante un estudio documental se muestra la cantidad y 
calidad de las conferencias, talleres, simposios y mesas redondas ofrecidas; así como la trayectoria de la partici-
pación docente al mismo. Los resultados ascienden a un total de 10 emisiones con 86 conferencias, 132 talleres, 
336 ponencias en simposios y 19 mesas redondas, con una participación de alrededor de los 10,000 de docentes 
internos y externos del sistema, que consolidan el congreso como un punto de encuentro propicio para la crítica 
y la reflexión del acontecer educativo en el país.

The educational congresses are favorable spaces for the teaching update. This article aims to document the 

scope of the International Multidisciplinary congress of the Valladolid Educational system and Latin American Mul-

tiversity over eight years of emission. Through a documentary study, the quantity and quality of the conferences, 

workshops, symposiums and round tables offered are shown; as well as the trajectory of the teacher's participation 

in it. The results amount to a total of 10 issues with  86 conferences, 132 workshops, 336 lectures at symposiums 

and 19 round tables, with a participation of around 10,000 internal and external teachers from the system, which 

consolidate the conference as a meeting point conducive to the criticism and reflection of educational events in 

the country.
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regularmente las naciones realizan reformas a
sus sistemas educativos (unEsCO, 2011), con-
dición que obliga al docente a mantenerse en

un proceso de educación continua para fundamentar
su clase a partir de estos nuevos referentes (unEs-
CO, 2017; OEI, 2010). Así, entre los diferentes estilos
de capacitación magisterial, los congresos posibilitan
el acercamiento de los docentes a los contenidos y
reflexiones de las reformas educativas y a los resulta-
dos de recientes investigaciones científicas (Zúñiga,
2002). Desde esta perspectiva, el objetivo del presen-
te estudio es documentar los impactos cuantitativos y
cualitativos del Congreso Internacional Educativo Mul-
tidisciplinario (CIEM) del sistema Educativo Valladolid
(sEV) y Multiversidad Latino Americana en la actuali-
zación de los profesionales de la educación propios y
externos del sEV.

Antecedentes del CIEM:

El sEV se concibe a partir del pensamiento edu-
cativo de un grupo de docentes mexicanos, que plan-
tearon la creación de un proyecto diferente a la oferta
educativa que se ofertaba en el país hasta antes del
ciclo escolar 1995-1996, tanto en el sector público
como privado. El sEV define la educación como un
proyecto científico-cultural, que considera el desarro-
llo de la personalidad del estudiante desde la triada
familia-escuela-comunidad bajo una filosofía de tra-
bajo teórico-práctico. Vista como una educación de
calidad, que genere un aprendizaje significativo, fo-
mente la equidad social y desarrollo de una cultura de
paz, con las vías posibles para que los alumnos sean
felices y actúen en libertad (Vizcarra, Tirado y Trimiño,
2016). Calidad entendida en términos de pertinencia,
relevancia, eficacia, suficiencia, eficiencia, equidad
e impacto en el desarrollo cultural de la comunidad;
más allá del simple rendimiento académico. filosofía
de trabajo que asume la educación, la ciencia y la cul-

InTrODuCCIón

tura como una relación dialéctica y esencial.
Entre los objetivos que persigue el proyecto

educativo del sEV destaca la atención a la comunidad
docente, enunciados en las siguientes premisas (Viz-
carra, Tirado y Trimiño, 2016):

 Capacitar constantemente a los directivos esco-
lares y docentes para que manifiesten uno modo
de actuación ético-profesional.

 Desaparecer los dogmas tradicionales de la
educación escolar; para concebirla y ponerla
en práctica como un proyecto educativo de cali-
dad, inclusión y multicultural desde el vínculo de
la ciencia con la cultura.

 favorecer que la educación escolar contempo-
ránea sea fuente de felicidad, cultura y libertad
para cada niño, niña, adolescente o joven.

Estos objetivos se encuentran en constante per-
feccionamiento y evolución a la par del indetenible
avance científico-cultural de la humanidad. En este
escenario conceptual se concibe el CIEM, desarrolla-
do por el sEV y Multiversidad Latinoamericana con el
propósito de fortalecer el autoaprendizaje docente. En
correspondencia, el congreso convoca a académicos
de reconocida trayectoria a participar en conferencias
magistrales, mesas redondas, talleres y simposios.
Este congreso se ha realizado cada año, desde el
2010, de forma ininterrumpida.

Los primeros objetivos plasmados por el Comité
del Congreso lo visualizaban como un espacio para
difundir casos educativos exitosos, en México. La ma-
duración del congreso, después de siete emisiones,
advirtió la necesidad del intercambio científico entre
investigadores y actores de la educación, situación
obligada por el acelerado incremento de los conoci-
mientos, la información y la comunicación en el ámbito
educativo.

En consecuencia, el CIEM redefinió sus objeti-
vos de la siguiente manera:
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 fomentar el amor por la educación.
 Compartir conocimientos y experiencias en el

campo educativo.
 Conocer las tendencias y prácticas educativas

innovadoras que pueden hacer que la educación
escolar contemporánea avance hacia la calidad.

 Invitar a expertos y profesionales de la educa-
ción de reconocimiento mundial.

 Identificar recursos, métodos y estrategias para
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 firmar convenios de colaboración entre institu-
ciones educativas.

 reconocer el trabajo y los aportes de maestros
y educadores.

 Publicar en memorias del congreso, los trabajos
presentados en los simposios que contribuyan
al desarrollo científico de la comunidad educa-
tiva escolar.

 Dar a conocer experiencias innovadoras, relati-
vas al ámbito de la educación.

 Difundir e informar acerca de los programas y
proyectos educativos que implementan el sEV y
Multiversidad Latinoamericana, así como dar a
conocer sus impactos positivos en la sociedad.

Metodología:

Mediante un procedimiento exploratorio, des-
criptivo y documental, que tomo como unidad de aná-
lisis cada una de las emisiones de CIEM, se revisó
cada una de las memorias, panfletos de información,
publicidad, página web y canal de YouTube del con-
greso desde sus inicios en el 2008 hasta el 2018. Esto
con la finalidad de construir tablas de análisis y fre-
cuencias de las conferencias, talleres, simposios y
mesas redondas ofrecidas; así como de la asistencia
docente a cada emisión.

La información recolectada se organizó de la si-
guiente manera:

 sedes y temáticas generales atendidas.
 Cantidad, temática y expositor de cada conferencia.
 número y temática de los talleres instruidos
 número y temática de las ponencias en simposio
 número y temas afrontados en cada mesa de

debate.
 número de publicaciones impresas y video con-

ferencias.
 Cantidad de participantes y origen (interno del

sEV o externo) de los mismos.

Resultados.

Sedes del CIEM

El CIEM se realiza por primera vez en el puerto de
Mazatlán, sinaloa; después en Guadalajara, Jalisco; y
de nuevo en la sede original. Como única ocasión, en
el 2016 el congreso se brindó en dos sedes Mazatlán
y Guatemala (Tabla 1).

Año Sede
Temática

general

Tópicos

principales

2010 Mazatlán
Liderazgo

educativo

formación docente

Estrategias de

aprendizaje

2011 Mazatlán
Educación por

competencias
Liderazgo docente

2012 Guadalajara
Educación por

competencias

Investigación

educativa

2013 Guadalajara

Los cuatro

pilares de la

educación

Educación por

competencias

Evaluación de

Competencias

Aprendizaje

significativo

2014 Guadalajara
Innovación

Educativa

Evaluación docente

reformas educativas

Innovación Curricular

Innovación

tecnológica

Tabla 1. 

Sedes, temáticas y tópicos tratados en las diferentes  

emisiones del CIEM.
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2015 Guadalajara
Educación de

calidad

Promoción

reflexionada de

buenas prácticas

educativas

socioformación

2016
Mazatlán y

Guatemala

Educación de

calidad

Liderazgo, gestión e

innovación docente

2017 Mazatlán

Afrontar los

retos de la

educación en

el siglo XXI

retos de la reforma

educativa

La integración de

las Tecnologías

de Información y

Comunicación

Competitividad

en instituciones

educativas

2018 Mazatlán

Afrontar los

restos del

nuevo Modelo

Educativo

nacional

nueva reforma

curricular

Educación por

competencias

Aprendizaje

significativo

Aprendizaje por

proyectos
Fuente: elaboración propia

Temáticas atendidas por el CIEM

Las primeras emisiones comparten la temática
general del Liderazgo educativo, bajo la coyuntura
nacional de la transición de la educación por obje-
tivos a la educación para la formación de compe-
tencias. En 2012, el enfoque educativo del congreso
abarcó el fomento al desarrollo de conocimientos,
habilidades y aptitudes de acuerdo con los cuatro pi-
lares de la educación que plantea la unEsCO (1998):
el conocer, el saber hacer, el ser para comprender
mejor el mundo y el aprender a convivir, para poder
vivir en comunidad.

Hacia el 2013, el comité del congreso, dirigi-
do por Dra. Cynthia figueroa Barnes, distingue las
necesidades y reclamos docentes del enfoque por
competencias sugiriendo contemplar la temática de
la evaluación de competencias; y agregar otro tópico
memorable: el aprendizaje significativo.

La inercia de la reforma educativa mexicana se
refleja en su cuarta emisión con el acercamiento a la
evaluación docente en el 2014. El Comité es aseso-
rado desde el 2015 por el Centro de Investigación e
Innovación Educativa (CIInsEV), del sEV, de donde se
promueve la inclusión temática de la innovación edu-
cativa en el Congreso de ese mismo año.

La preocupación sobre la resignificación social
reflexiva del magisterio, se proyecta en el congreso
2016 con una mirada general al liderazgo, gestión e
innovación docente. Y en el 2017 y 2018, en el marco
del nuevo Modelo Educativo nacional, se abordan los
retos de la educación en el siglo XXI (Gráfica 1).

Conferencias celebradas por el CIEM

Desde su inicio el CIEM se distinguió por ofrecer
conferencias educativas, en complemento con confe-
rencias empresariales y motivacionales. En su primera
emisión con tintes internacionales, el CIEM reunió a
personajes reconocidos en el ámbito de la educación
en Mazatlán junto a sus pares a nivel nacional y de Ve-
nezuela. Para el 2012 y el 2013 adquiere mayor alcan-
ce internacional al haber congregado a conferencistas
de Cuba, uruguay, Argentina, república Dominicana
y Perú.

El 2014 marca un parteaguas en el CIEM con las
conferencias magistrales de los doctores sergio To-
bón Tobón (Colombia), Miguel Ángel Zabalza Beraza
(España); y Marco Antonio Moreira (Brasil).

Los correspondientes a 2014 y 2015 destacan
por atender las inquietudes de la nueva evaluación
docente con la presencia de la Mtra. sylvia schmelkes
del Instituto nacional de Evaluación Educativa (InnE)
y del Dr. felipe Martínez rizo, primer titular del InEE.
El 2016, en innovación educativa con sergio Tobón y
Miguel Zabalza; el congreso 2017 inicia con el Dr. Ma-
nuel Gil Antón, quien presenta una visión reflexiva a la
reforma Mexicana Educativa y para el 2018 destacó
la ponencia “requisitos para la continuidad de la re-
forma Educativa” por el Ex-secretario de Educación,
Dr. José Ángel Pescador Osuna.
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Origen de los conferencistas del CIEM

Número y tipo de conferencias
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Gráfico 1. 

Número y nacionalidad de los conferencistas del CIEM.

Gráfico 2. 

Número y corte de las conferencias ofrecidas en los CIEM.

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018

El CIEM ha ofrecido un total de 86 conferencias, 
49 de ellas por conferencistas nacionales y 37 por repre-
sentantes de Venezuela, Argentina, Cuba, uruguay, Perú, 
república Dominicana, España, Colombia, Cuba y Brasil.

El país invitado con mayor frecuencia ha sido
España, enseguida de Colombia, Cuba, uruguay y

Brasil. La mayoría de las conferencias son de corte
educativo, que abarcan diversas temáticas, como:
aprendizaje para la formación de competencias, la so-
cioformación, el aprendizaje significativo y análisis a
las políticas educativas nacionales y la reforma edu-
cativa (Gráfica 2, Anexos Tablas 1-9).
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Talleres prestados por el CIEM

Los talleres pretenden promover la transferencia
de estrategias didácticas y de evaluación innovado-
ras de utilidad al docente. Desde el 2013, se agregan
talleres que incorporan la nuevas Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC), tanto en la didáctica
como en la evaluación. También se han presentado

Simposios convocados por el CIEM

Los simposios reúnen trabajos de investigación
alrededor de un tema específico y se exponen por los
propios investigadores de manera sintética, con la fi-
nalidad de dar espacio para la formulación de pregun-
tas, aclaración de dudas, enriquecimiento y formación
de relaciones sociales a través del diálogo.

Los ejes principales del congreso han sido las
temáticas de innovación, TIC en la educación, eva-
luación, formación y capacitación docente e inclusión

talleres de gestión y de diagnóstico; y en los últimos
años destaca el crecimiento de talleres para investi-
gación educativa. En total, en el Congreso se han im-
partido 132 talleres, 87 sobre estrategias didácticas,
15 sobre evaluación, 13 sobre el uso de las TIC, 7 de
investigación, 7 de gestión escolar y 3 de diagnós-
tico escolar. La tendencia es incluir más talleres de
integración tecnológica y de investigación educativa
(Gráfica 3; Anexos Tablas 10-17).

educativa; los cuales se han complementado con te-
mas de políticas educativas, objetos de estudio en la
investigación, dirección y gestión educativa.

A la fecha, el CIEM ha albergado 336 ponencias
resultado de trabajos de investigación, las cuales han
sido seleccionadas por el cuerpo académico del CI-
InsEV. El 96% de estos trabajos de investigación son
nacionales, el 4% proceden de países como Cuba,
Costa rica, Chile, Colombia y Brasil. Las tendencias
de las temáticas de los simposios se dirigen a la di-
versificación para ofrecer mayor oportunidad de inter-
cambio científico (Gráfica 4, Anexos Tabla 18).
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Gráfico 3. 

Número y temática de talleres instruidos por los CIEM.

Fuente: elaboración propia, 2018
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Gráfico 3. 

Número y temáticas de las ponencias presentadas en los simposios del CIEM.

Fuente: elaboración propia, 2018

Mesas redondas emplazadas por el CIEM

El congreso ha convocado a una serie de mesas re-
dondas, con el objetivo de ofrecer una visión crítica de los 
diversos temas tratados, al menos desde dos diferentes 
perspectivas. A través del diálogo, se busca que estos 
acercamientos contribuyan a la formación de las compe-
tencias del docente, para que este pueda participar en la 
transformación social de la realidad que le acontece.

La planificación de esta construcción colectiva
obliga a la identificación de estados de controversia, o
puntos polémicos dentro del campo de la educación,
y en relación a esto, la selección de los especialistas

o autoridades en la materia que deberán conformar las
mesas de análisis y debate, para lograr un ejercicio
enriquecedor.

En las emisiones 2014, 2015, 2016 y 2018, el
CIEM ha organizado 19 mesas redondas, en las cuales
se ha abordado la incertidumbre de la educación para
la formación de competencias desde sus aristas más
complejas (su didáctica y evaluación). Otros temas
analizados que complementan la discusión son: la in-
clusión educativa tanto de alumnos con capacidades
especiales como de padres de familia; la formación y
evaluación del profesorado; la propiedad intelectual;
la vinculación de lo educativo con lo económico; y las
controversias político-educativas.
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Tabla 2. 

Temáticas y número de mesas redondas en el CIEM.

Año Ejes temáticos Ponentes

2014

Inclusión
educativa

Cambios para
Avanzar

Dr. David de la Oliva Granizo
Universidad Autónoma de Madrid

Mtra Martha Lorena Medina Reyes
centro de recursos e Información

para la Integración Educativa

Educación y
sociedad ¿Quién
influye a quién?

Dra. María José Fernández
Universidad complutense

Lic. Fidel Ibarra López
Universidad Autónoma de Durango

Construcción de
competencias
y estrategias

de enseñanza-
aprendizaje.

¿Trabajo
colaborativo?

Dr. Marcelino González Maitland
centro regional de Formación

Docente e Investigación Educativa

del Estado de sonora

Mtra. Juana Tirado Saucedo
sistema Educativo Valladolid

Padres en
la escuela

¿necesidad de
hoy?

Dr. David de la Oliva Granizo
benemérita Universidad Autónoma

de Puebla

Dr. Jesús Maya Guerra
comisión Iberoamericana de

calidad Educativa

¿Cómo
evaluamos

competencias?

Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza
Universidad de santiago de

compostela

Dr. Marcelino González Maitland
centro regional de Formación

Docente e Investigación Educativa

del Estado de sonora

2015

Evaluación del
profesorado

¿Cómo y para
qué?

Dr. Bernardo Trimiño Quiala
cIINsEV

Dr. Felipe Martínez Rizo
Universidad Autónoma de

Aguascalientes

Los fines
educativos de
la educación

¿Educar o
formar?

Dr. Antoni Zabala
Instituto Escalae

Dr. Mario Marenco Sosa
centro Latinoamericano de

Desarrollo

Propiedad
Intelectual y el
plagio en las
puertas de la
educación en

línea

Mtra. Yordanka Masó Dominico
Tecnológico de la construcción de

Zacatecas

Dr. Bernardo Trimiño Quiala
cIINsEV

Cómo fomentar
la vinculación del

sector privado
con las escuelas

públicas

Dra. Mirian Alpízar Santana
Viceministra de Educación superior

de cuba

Lic. Juan de Dios Barba Nava
consejo Mexicano para el Progreso

socioeconómico A.c

2017

Derroche en el
gasto educativo
y su bajo índice
de impacto en
los resultados

educativos.
una exigencia
de organismos
internacionales

Dr. Francisco López Segrera
GUNI/UPc (UNEscO)

Lic. Alejandro Rosas
UNAM y Proyecto 40

La evaluación
como eje clave
de los procesos

de inclusión
educativa

Dr. David de la Oliva Granizo
benemérita Universidad Autónoma

de Puebla

Mtro. José Silvano Hernández
Mosqueda
cIFE

Evaluaciones
nacionales e

internacionales
en México.

Contradicciones
y simulaciones

de la mejora
escolar

Dr. Manuel Gil Antón
cOLMEX

Mtra. Patricia Frola Ruíz
centro de Investigación Educativa y

capacitación Institucional

Modelos
educativos

actuantes y la
profesionalización
docente. Amigo
o enemigo de la
realidad social.

profesionalización
docente. Amigo
o enemigo de la
realidad social

Dr. Federico Malpica
Instituto Escalae

Lic. Gabriel Ibarra Bourjac
Periodista y columnista Nacional

Competitividad
de las

universidades
y el éxito

estudiantil en el
mercado laboral

Dra. Miriam Alpizar
Viceministra de Educación superior

en cuba

Mtro. Alejandro Cristerna Guzmán
c2A consulting

2018

Los postgrados
en México.
¿Calidad o
negocio?

Dr. Manuel Gil Antón
cOLMEX

Mtra. Yordanka Masó Dominico
Tecnológico de la construcción de

Zacatecas

Evaluación
docentes y de

los aprendizajes
en el marco

de la reforma
Educativa 2017

Mtro. José Ángel Pescador Osuna
Ex secretario de Educación Pública

en México

Dr. José de Jesús Velásquez
Director de regiones y Proyectos

Especiales del centro de

Investigación Educativa y

capacitación Institucional
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Tabla 3. 

Registro en número de personas internas y externas al SEV 

inscritas al CIEM en sus diferentes emisiones.

retos del siglo
XXI para una

educación
sustentable

Dr. Sergio Tobón
Director y fundador del Instituto cFE

Dr. Marcos Hernández Valenzuela
Universidad de sonora

Mitos, realidades
y simulaciones

de la educación
en México

Dra. Patricia Frola Ruiz
Dir. General del centro de

Investigación Institucional

Dr. José Silvano Hernández
Mosqueda

Instituto cIFE

Eficiencia y
eficacia del

gasto público en
la educación en

México

Dr. Fidel Ibarra López
Investigador del cIINsEV

Dr. Juan Alfonso Mejía López
Dir. General de Mexicanos Primero

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018

Publicaciones y videoteca del CIEM

Desde 2012, el sEV ha publicado las memorias
del congreso y los trabajos presentados en los simpo-
sios, en un total de siete volúmenes. Cuenta con un
acervo de cerca de 242 videos de ponencias, talleres
y mesas redondas, así como 85 videos de entrevistas
a expositores.1

Participación de la comunidad  
educativa en el CIEM

La respuesta de la comunidad docente ha re-
basado las expectativas de asistencia. En su primera
y segunda edición —2010 y 2011— participaron 453
y 661 personas, respectivamente, la mayoría prove-
nientes del sEV. En el 2012, el Congreso se trasladó a
Guadalajara, Jalisco, con un registro de 729 asisten-
tes. Este número subió a 1,364 en el 2013; y a 1,884
en el 2014. El Congreso del 2015 albergó a 1,437
participantes; y en el 2016, con sede en Mazatlán y
Guatemala, la concurrencia fue de 1,396; y el  2017
y 2018, 1,262 y 1,074 personas respectivamente. En
general, el CIEM ha contado con un público de 3,984
profesionistas del sistema y 6,276 externos (Tabla 3).

Año Registros
Internos

Registros
Externos

Asistencia
Total

2010 349 104 453

2011 417 244 661

2012 461 268 729

2013 582 782 1364

2014 527 1357 1884

2015 264 1173 1437

2016 412 984 1396

2017 620 642 1262

2018 352 722 1074

Total 3,984 6,276 10,260

El CIEM a lo largo de diez ediciones ha
ofrecido 86 conferencias, 132 talleres, 336 po-
nencias en cinco simposios y 19 mesas redon-
das, con una producción de ocho memorias y
más de 327 videos educativos. CIEM ha con-
vocado a directivos, investigadores, docentes y
estudiantes provenientes de México, Argentina,
Cuba, uruguay, Venezuela, Perú, república Do-
minicana, España, Colombia y Brasil para deba-
tir y proponer soluciones innovadoras ante las
complejidades y retos de la educación contem-
poránea. La profesionalidad de los ponentes,
el nivel de los temas debatidos, las propuestas
innovadoras ofrecidas y especialmente la parti-
cipación de alrededor de los 10,000 asistentes
entre docentes internos y externos del sEV, lo
consolidan como un espacio para la promover la
difusión, divulgación y capacitación docente en
sinaloa y la república Mexicana, además es un
espacio para la crítica y la reflexión del aconte-
cer educativo en el país.

COnCLusIOnEs

1Los textos y algunas conferencias se encuentran disponibles para su consulta en la página oficial del CIEM: http://congresointernacionaleducativomultidis-
ciplinario.com.mx.
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Anexos

Tabla 1. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2010.

Conferencista País Título Corte

Lic. Wilhem f. Hagelsieb Garza México Comunicación efectiva: Comunicación para coordinar acciones Educativo

Mtra María Isabel ramírez Ochoa México Cuenta cuentos: Estrategia para la promoción de la lectura y
construcción del conocimiento

Educativo

Dra. Xiomara Muro Lozada México El currículo definido desde las capacidades Polivalentes y
Multidimensionales

Educativo

Mtra. Juana Gaviño Contreras México Estrategias prospectivas para el aprendizaje Educativo

Ing. Alejandro Cristerna México Innovación aplicada a la educación: cerrando la brecha
educativa

Educativo

Profra. reimary Biasino Venezuela La comunicación profesional pedagógica en el primer trayecto
del Programa nacional de formación de Educadores

Educativo

Lic. Angel Tiodardo Venezuela
La formación Docente, Programa nacional de formación de

Educadoras y Educadores Bolivarianos de la universidad
Bolivariana de Venezuela

Educativo

Lic. Oscar García Osuna México La formación fuera de aula actividades que construyen Educativo

Dr. fernando Espinoza fuentes México La sustentabilidad, vista desde un enfoque multidisciplinario Educativo

Profra. Aydeli ríos Vázquez México retos del liderazgo educativo del nuevo milenio Educativo

Mtra. Alicia Castillo Ortiz México Círculos de Control de Calidad para la Gestión Institucional en el
Ámbito Escolar

Empresarial

Dr. Antonio Águila Marín México Liderazgo Emocional Motivacional
Fuente: elaboración propia, 2018

2016. Mazatlán:Horson.

Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Lati-
noamericana, (2016). Educación e Investigación. CIEM 
2016. Guatemala:Horson.

Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoa-
mericana, (2017). Afrontar los retos de la educación en 
el siglo XXI. CIEM 2017. Mazatlán:Horson.

Sistema Educativo Valladolid y Multiversidad Latinoa-
mericana, (2018). Afrontar los retos de la educación en 
el siglo XXI. CIEM 2018. Mazatlán:Horson.

UNESCO. (2017). formación de docentes. [en linea]. 
recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/unesco/
themes/icts/teacher-education/#topPage.

Vizcarra, J., Tirado, M, y Trimiño, B. (2016). La educación 
escolar como proyecto científico-cultural. filosofía de tra-
bajo del sistema Educativo Valladolid. Mazatlán:Horson.

Zuñiga Reyes, E. (20102). Los programas de formación 
docente: una visión más allá del aula. revista Interna-
cional de Ciencias sociales y Humanidades, sOCIOTAM 
[en linea] 2002, XII (julio-diciembre). recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65412211
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Tabla 2. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2011.

Tabla 3. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2012.

Tabla 4. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2013.

Conferencista País Título Corte

Mtra. María Amparo Lizárraga
Morales

México El Constructivismo en el Aula Educativo

Dr. José Gabriel Verón Argentina El Docente cómo Líder Mediador. Educativo

Dr. Mario Marenco sosa uruguay El valor de educar para poder lograr una formación de
excelencia en el nuevo líder

Educativo

Dra. María del Carmen Espinosa
Pérez

México La gestión de la calidad total en el ámbito educativo Educativo

Dr. Bernardo Trimiño Quiala Cuba Metodología y técnica de la clase Educativo

Lic. ricardo Perret México Ambientes de trabajo que motivan la Innovación Empresarial

Lic. Wilhem Hagelsieb Garza México Cómo crear y mantener la buena imagen de su organización Empresarial

M.A. Lorena Carrillo Arias México La importancia de la mercadotecnia personal en el arte de las
relaciones empresariales

Empresarial

Dr. Juan Antonio Águila Marín México Comunic Acción Motivacional

Dr. César Lozano México La persona de excelencia Motivacional

Conferencista País Título Corte

Dra. María rosa Alfonso García México Investigación de la práctica educativa para la contextualización
del currículo”

Educativo

Dr. Carlos Giordano sánchez Verín México Investigación y docencia, un encuentro necesario” Educativo

Mtra. Minerva Camacho Javier México Laboratorios vivientes de aprendizaje áulico” Educativo

Dra. Lilian Montesino Menéndez México Los ambientes de aprendizaje creativos: un nuevo paradigma
pedagógico”

Educativo

C.P. Carlos Kasuga Osaka México Calidad y productividad al estilo japonés Empresarial

Lic. Mayra Holguín Vásquez república
Dominicana

nace un emprendedor y estrategias para el éxito” Empresarial

Dr. Dervy Jiménez silva Perú Pasión por la metas & actitud por el cambio” Motivacional

Dr. César Lozano México una vida con valor agregado Motivacional

Conferencista País Título Corte

Dr. Marco Antonio Moreira Brasil ¿Qué hacer para producir verdadero aprendizaje significativo? Educativo

Dra. María José fernández Díaz España Investigación e Innovación para la calidad de las organizaciones
educativas

Educativo

Dr. Jesús Amaya Guerra México Padres ausentes e hijos desconect@dos y vacíos Educativo

Dr. sergio Tobón Tobón Colombia Proyectos formativos: desarrollo y evaluación de Competencias
desde la socioformación

Educativo

Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza España Trabajar por competencias: de la teoría a la práctica concreta de
las escuelas

Educativo

Ing. rodolfo Bello México Líderes con sentido humano Empresarial

Lic. ricardo Perret México El gen maestro: resultados del estudio psico-antropológico de
lo que hace a un maestro ser un gran maestro

Motivacional

Carlos Cuauhtémoc sánchez México Maestros que dejan huella Motivacional

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 5. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2014.

Tabla 6. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2015.

Conferencista País Título Corte

Dra. María José fernández España Dirección escolar factor del cambio y la innovación Educativo

Mtro. José Ángel Pescador México Educación y sociedad ¿Quién influye a quién? Educativo

Dr. Miguel Ángel Zabalza España El desafío de una educación innovadora Educativo

Dr. Marco Antonio Moreira Brasil

Estrategias didácticas potencialmente significativas:
Organizadores previos, mapas conceptuales, diagramas
V, actividades colaborativas presenciales y unidades de

enseñanza potencialmente significativas

Educativo

Mtra. sylvia schmelkes México Evaluación en el contexto de la reforma Educativa Educativo

Dr. sergio Tobón Colombia Proyectos formativos y desarrollo del talento humano para la
sociedad del conocimiento

Educativo

Dra. Mayra Castañeda México Y los estudiantes ¿cuándo? Educativo

Lic. ricardo Perret México Gen exitoso Motivacional

Conferencista País Título Corte

Dr. federico Malpica Español Cómo lograr la calidad educativa desde el aula Educativa

Lic. Juan de Dios Barba nava México Competitividad del sistema Educativo Mexicano ante el mundo Educativa

Dra. Mirian Alpízar santana Cuba El papel de la universidad en el conocimiento, la ciencia, la
tecnología y la innovación

Educativa

Dr. Miguel Ángel Zabalza Beraza España Evaluación y calidad de la enseñanza: de los usos y abusos de
la evaluación en las instituciones educativas

Educativa

Dr. felipe Martínez rizo México La evaluación docente en México: una oportunidad para mejorar
la educación

Educativa

Mtro. José silvano Hernández
Mosqueda

México La formación didáctica del docente para la sociedad del
conocimiento

Educativo

Dr. Mario Marenco sosa uruguay Los desafíos de la responsabilidad social en la educación del
futuro

Educativa

Dr. Antoni Zabala España Pasado y presente de la enseñanza por competencias Educativo

Dr. Macario schettino México responsabilidades del México del siglo XXI Educativa

Dr. francisco López segrera Cuba Tendencias Mundiales y regionales de la Educación superior Educativa

Dr. sergio Tobón Colombia Trabajo colaborativo y desarrollo del talento para la sociedad del
conocimiento

Educativa

Lic. ricardo Perret México El secreto de la Motivación: resultados del estudio sobre cómo
se construye, funciona

Motivacional

Dr. Dervy Jiménez silva Cuba La Motivación de ser Docente: Enseñando con Pasión &
felicidad

Motivacional

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 7. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2016 en Mazatlán.

Tabla 8. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2016 en Guatemala.

Tabla 9. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2017.

Conferencista País Título Corte

Dr. Macario schettino México Educación para el siglo XXI. Aprendiendo a enfrentar el riesgo Educativa

Dr. Jesús Amaya México Escuelas y padres ¿Colegas o enemigos? Educativa

Dr. sergio Tobón Colombia
Estrategias e instrumentos de evaluación del desempeño.

reflexiones y propuestas en el marco de las políticas actuales
del InEE

Educativa

Dr. Miguel Ángel Zabalza España Profesores competentes para formar alumnos competentes Educativa

Dr. Dervy Jiménez Cuba Docentes Creativos e Innovadores: Aprender-Emprender-
sorprender Motivacional

Lic. ricardo Perret México El gran maestro y el secreto de su motivación Motivacional

Conferencista País Título Corte

Dr. Jesús Amaya México Escuelas y padres ¿Colegas o enemigos? Educativa

Dr. Mario Marenco sosa uruguay La educación superior frente a los desafíos del siglo XXI, en el
desarrollo de la investigación y la innovación

Educativa

Dr. Dervy Jiménez Cuba Manejo de adicciones a las tecnologías en niños y adolescentes.
Creer, crear, crecer

Educativa

Dr. Miguel Ángel Zabalza España Modelos educativos innovadores para mejorar la educación
escolar

Educativa

Dr. sergio Tobón Colombia Proyectos formativos y evaluación. una perspectiva
socioformativo

Educativa

Lic. ricardo Perret México El gran maestro y el secreto de su motivación Motivacional

Conferencista País Título Corte

Mtro. Alejandro Cristerna México Competitividad en Instituciones Educativas: buscando los
océanos azules

Educativa

Lic. Gabriel Ibarra Bourjac México Influencia de los medios de comunicación en la educación
actual

Educativa

Lic. Alejandro rosas México La enseñanza de la Historia. ¿En qué fallamos? Educativa

Dr. Manuel Gil Antón México La reforma Educativa en México: Desarrollo, balance y
perspectiva

Educativa

Dra. Miriam Alpizar Cuba La universidad pertinente e innovadora, por un desarrollo
humano sostenible

Educativa

Dr. federico Malpica España Las comunidades online de aprendizaje profesional como
herramientas para el desarrollo docente

Educativa

Dr. francisco López segrera Cuba Prospectiva de la educación superior 2030 Educativa

José María Doria España Educación Mindfulness: educamos por lo que somos,
aprendemos por lo que vivimos

Motivacional

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 10. 

Títulos y cortes de las conferencias presentadas en 2018.

Tabla 11. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2010.

Tabla 12. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2011.

Tabla 13. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2012.

Conferencista País Título Corte

Lic. ricardo Perret México Inteligencia Espiritual en la Educación Motivacional

Mtro. José Ángel Pescador Osuna México requisitos para la continuidad de la reforma Educativa Educativo

Dr. Marco Antonio Moreira Cuba Aprendizaje significativo en la educación contemporánea y el la
cultura del teaching for testing

Educativo

Dr. Jesús Amaya Guerra México Educación la generación Zombi Educativo

Dr. Manuel Gil Antón México Balance de la reforma y los dilemas de la educación en el futuro Educativo

Dr. Miguel Ángel Zabalza España Mitos, realidades y simulaciones de la educación en México Educativo

Dr. Juan Antonio García fraile España Aprendizaje y vida cómo gestionar el currículum por
competencias en educación desde el enfoque socioformativo

Educativo

Dr. sergio Tobón Colombia
El trabajo por proyectos: eje articulador del aprendizaje, la

docencia, la gestión escolar, la asesoría y la supervisión en la
educación básica y media

Educativo

Talleres Tipo de Estrategia

1. Ajedrez. Estrategia para disminuir la dispersión escolar Didáctica

2. Estrategias de animación a la lectura en la escuela primaria Didáctica

3. Estrategias de aprendizaje en un modelo educativo basado en competencias Didáctica

4. Estrategias de enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua en educación básica Didáctica

5.Estrategias de un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje Didáctica

6.Estrategias para una educación prospectiva Didáctica

7. Técnicas para desarrollar ambientes de aprendizaje a distancia Didáctica

8. El TDAH y sus secuelas neuropsicológicas Diagnóstica

Talleres Tipo de Estrategia

1. Creatividad, pensamiento lateral y ajedrez imaginario Didáctica

2. Estrategias del aprendizaje colaborativo Didáctica

3. Estrategias para el pensamiento sistémico: mapas mentales Didáctica

4. La enseñanza de las matemáticas en preescolar y primaria Didáctica

Talleres Tipo de Estrategia

1. Actividades, estrategias y algo más para hacer de una clase un momento interesante Didáctica

2. Chispazos, herramientas para despertar el pensamiento de transformación en el aula Didáctica

3. El aprendizaje significativo de la ecuación lineal y la ecuación cuadrática a través de mediadores
tecnológicos: nivel secundaria

Didáctica

4. El aprendizaje significativo de la ecuación lineal y la ecuación cuadrática a través de mediadores
tecnológicos

Didáctica

5. La educación bilingüe en los ambientes de aprendizaje Didáctica

6. La psicomotricidad, el deporte y las nuevas tecnologías Didáctica

7. Las matemáticas en la escuela primaria: Enfoque holístico-constructivista Didáctica

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2017

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 14. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2013.

Tabla 15. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2014.

Talleres Tipo de Estrategia

1. ¿Cómo evaluar conceptos, procedimientos y actitudes? Didáctica

2. ¿Cómo hacer significativo el trabajo en el aula? Didáctica

3. Actividades para niños y niñas con aptitudes sobresalientes Didáctica

4. Cibernética en la educación Didáctica

5. Comunicación y estrategias aplicadas en el aula Didáctica

6. La experimentación en el aula de las ciencias sociales Didáctica

7. La experimentación en la clase de ciencias en preescolar y primaria Didáctica

8. ¿Cómo utilizar las TIC en una clase práctica de ciencias? Didáctica TIC

9. Evaluación de competencias con base en mapas de aprendizaje y la metacognición De Evaluación

10. Evaluar o medir. ¿Para qué? De Evaluación

11. Propuestas para el buen desempeño docente en el uso de las competencias De Evaluación

12. Comprensión lectora como problema cognitivo De Investigación

Talleres Tipo de Estrategia

1. ¿Cómo construir excelentes ambientes escolares? Didáctica

2. ¿Cómo hacer significativo el trabajo en el aula? Didáctica

3. Actividades para niños y niñas con aptitudes sobresalientes Didáctica

4. Cibernética en la educación Didáctica

5. Comunicación y estrategias aplicadas en el aula Didáctica

6. Dinámicas grupales Didáctica

7. El aprendizaje de conceptos y la evaluación del desempeño cognitivo de los estudiantes en el aula Didáctica

8. Elaboración y recursos de materiales didácticos Didáctica

9. Estrategias de comprensión lectora para un enfoque de aprendizaje profundo Didáctica

10. Propuestas para el buen desempeño docente en el uso de las competencias Didáctica

11. ¿Cómo utilizar las TIC en una clase práctica de ciencias? Didáctica TIC

12. ¿Cómo evaluar conceptos, procedimientos y actitudes? De Evaluación

13. ¿Cómo evaluar en un modelo basado en competencias? De Evaluación

14. El aprendizaje de conceptos y la evaluación del desempeño cognitivo de los estudiantes en el aula De Evaluación

15. Elaboración de reactivos tipo PIsA De Evaluación

16. Evaluación de competencias con base en mapas de aprendizaje y la metacognición De Evaluación

17. Evaluación de competencias docentes De Evaluación

18. Tecnologías y técnicas en diseño y desarrollo de instrumentos educativos De Evaluación TIC

19. ¿Cómo elaborar un plan de mejora institucional? De Gestión

20. Planeación, ejecución y evaluación de proyectos formativos por competencias desde la socioformación De Gestión

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 16. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2014.

Tabla 17. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2016.

Talleres Tipo de Estrategia

1. Didáctica avanzada sobre la base de competencias en las condiciones de la reforma Didáctica

2. Didáctica para la construcción de pensamiento crítico: un camino para generar una nueva ciudadanía Didáctica

3. El Gen Exitoso: Taller Práctico a partir de los resultados del estudio psico-antropológico alrededor del
éxito

Didáctica

4. El Gran Maestro: Taller práctico a partir de los resultados del estudio psico-antropológico de lo que hace
a un maestro ser un gran maestro

Didáctica

5. El manejo de la comunicación en clase: cómo comunicamos y nos comunicamos Didáctica

6. Enseñando a emprender en educación Didáctica

7. Estrategias de orientación educativa en el campo de la Inclusión social Didáctica

8. Estrategias didácticas y de evaluación para una docencia socioformativa Didáctica

9. Estrategias educativas para el manejo de emociones Didáctica

10. Mixed ability classes; the challenges and rewards Didáctica

11. Modelo de Intervención Psicopedagógica en el campo de la Orientación Educativa Didáctica

12. Modelos pedagógicos tradicionales y alternativos en el trabajo docente por competencias Didáctica

13. Transformación de la práctica educativa en comunidades de aprendizaje profesional Didáctica

14. La construcción de objetos de aprendizaje para el desarrollo de competencias Didáctica TIC

15. La didáctica de las ciencias como disciplina integradora del docente Didáctica TIC

16. Web 2.0; Tools for ELT Didáctica TIC

17. uso de tecnologías en la enseñanza de la Geografía Didáctica TIC

18. ¿Cómo evaluar en un modelo basado en competencias? De Evaluación

19. Diseño y elaboración de rúbricas para la evaluación desde la socioformación De Evaluación

20. retos y oportunidades de la Propiedad Intelectual en la sociedad de la Información De Gestión

21. El uso de Diarios de clase como recurso para la mejora docente De Investigación

22. Investigación de la práctica pedagógica y flexibilidad curricular De Investigación

Talleres Tipo de Estrategia

1. Cibernética en la educación Didáctica

2. Construyendo ambientes para el aprendizaje colaborativo Didáctica

3. Diseño e implementación de secuencias didácticas desde la socioformación Didáctica

4. El aprendizaje creativo en el salón de clase Didáctica

5. El aprendizaje de conceptos y su implementación a través de las metodologías de enseñanza centradas
en el aprendizaje del estudiante

Didáctica

6. El Gen Exitoso: resultados del estudio psico-antropológico rededor del éxito Didáctica

7. formación didáctica del docente para la sociedad del conocimiento Didáctica

8. Herramientas innovadoras para docentes Didáctica

9. La comunicación en clase como eje central del quehacer docente Didáctica

10. La inclusión multidisciplinaria para niños con capacidades diferentes en la educación básica Didáctica

11. Las competencias del docente en la construcción de ambientes de aprendizaje Didáctica

12. Los ambientes de aprendizaje creativos: un nuevo paradigma pedagógico Didáctica

13. Planeación de secuencias didácticas argumentadas. una perspectiva socio-formativa Didáctica

14. Propuesta para el buen desempeño docente en el uso de las competencias Didáctica

Fuente: elaboración propia, 2018
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Tabla 18. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2017.

Tabla 19. 

Títulos y tipos de talleres ofrecidos en el CIEM 2018.

Talleres Tipo de Estrategia

1. ¿Te atreves a dar una clase al revés?: The flipped Classroom Didáctica

2. Conformación de comunidades de aprendizaje profesional para garantizar la innovación educativa Didáctica

3. Del conocimiento a la cultura en la matemática educativa Didáctica

4. Didáctica general y prácticas educativas, para formar docentes competentes Didáctica

5. Educación Mindfulness: programa CEnCOrE (calma, enfoque, comprensión, responsabilidad) Didáctica

6. El desarrollo de la metacognición en el salón de clases. un paradigma de la educación del siglo XXI Didáctica

7. El diseño de situaciones de aprendizaje en el marco del nuevo modelo educativo Didáctica

8. El manejo de Emociones como herramienta fundamental para la inserción social Didáctica

9. Inclusión social: mejorando la cultura, la organización y las prácticas escolares Didáctica

10. Lectura y comprensión de textos en las clases. una relación posible y necesaria Didáctica

11. narración oral Didáctica

12. revisando el modelo didáctico en las Ciencias naturales Didáctica

13. Estrategias de aprendizaje usando los recursos digitales Didáctica TIC

14. Los dispositivos móviles como herramienta de aprendizaje en actividades experimentales de la ciencia Didáctica TIC

15. Portafolio electrónico de aprendizaje y docente De Evaluación TIC

16. Estadística no paramétrica con sPss De Investigación

17. Planeación y publicación de artículos empíricos De Investigación

18. Validación de instrumentos de medición De Investigación

Talleres Tipo de Estrategia

19. ThatQuiz: evaluación del aprendvil De Evaluación TIC

20. Construcción, didáctica y evaluación de competencias desde el enfoque socioformativo Didáctica

21. Estrategias y diseño didáctico para desarrollar la competencia matemática Didáctica

22. Infancia y naturaleza: cómo plantear escuelas bien integradas en su entorno Didáctica

23. El diagnóstico integral de los alumnos. Herramientas psicodidácticas para su implementación en el aula Didáctica

24. Estrategias para diseñar un proyecto de enseñanza en el aula Didáctica

25. robótica y programación para niños Didáctica

26. Coaching educativo: estrategias para su conducción en clase Didáctica

27. La clase de lenguas extranjeras desde la perspectiva de educación para la ciudadanía Didáctica

Fuente: elaboración propia, 2018

Fuente: elaboración propia, 2018

15. La conducción de espacios colaborativos en el aprendizaje virtual Didáctica TIC

16. ¿Cómo evaluar un modelo basado en competencias? De Evaluación

17. Diseño de instrumentos de evaluación del desempeño De Evaluación

18. Herramientas para evaluar un modelo basado en competencias De Evaluación

19. La evaluación escolar desde los planes de mejora De Evaluación

20. uso de portafolios de aprendizaje electrónico De evaluación TIC

21. Planeación, ejecución y evaluación de proyectos formativos por competencias desde la socioformación De Gestión

22. Diseño de instrumentos para la formación y el acompañamiento del profesorado: coaching
socioformativo

De Gestión

23. La investigación científica como herramienta para mejorar la calidad de la enseñanza en el aula De Investigación
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28. Estrategias de comprensión lectora para alumnos de educación básica Didáctica

29. Hábitos transformadores Motivacional

30. Estrategias didácticas para el buen desarrollo socio-emocional del educando Didáctica

31. Planeación, ejecución y análisis del proyecto de intervención Didáctica

32. Estrategias didácticas para un aprendizaje interactivo en el salón de clases Didáctica

33. Enseñanzas basadas en mapas conceptuales Didáctica

34. Coreografías didácticas innovadoras Didáctica

35. Didáctica del aprendizaje basado en el pensamiento Didáctica
Fuente: elaboración propia, 2018

Tabla 20. 

Temáticas y número de ponencias en los simposios del CIEM.

Año Ejes temáticos Número de
ponencias

2010 reforma Integral de Educación Básica 2

2014

Innovación curricular y las competencias en relación al alumno, maestro sociedad y políticas educativas 10

reforma educativa en México. Pasado, presente y futuro 4

Tecnología y mundos virtuales: Intercambio y proyectos internacionales. Casos de éxito 5

El docente entre el humanismo y el consumismo económico 3

Educación y sociedad. ¿Quién influye a quién?, entre el dogma y el laicismo 5

2015

Políticas públicas y financiamiento educativo 6

Modelos educativos e innovaciones curriculares 40

Experiencias de inclusión digital en el aula. Casos de éxito 17

Comprensión lectora como objeto de estudio 15

2016

Investigación, innovación y calidad de la educación. una perspectiva contemporánea 19

Prácticas pedagógicas innovadoras en la Educación superior 12

Las nuevas tecnologías como reto pedagógico 13

De la interculturalidad a la planeación argumentada 2

Experiencias de inclusión de alumnos con capacidades diferentes 8

La escuela como proyecto cultural-comunitario para mejorar la calidad de vida 11

nuevas dimensiones en la formación docente 8

Profesionalización docente y calidad de la enseñanza. sus impactos en el aprendizaje significativo 8

La alta dirección y la gestión de la calidad en la educación escolar. una relación necesaria 4

El liderazgo pedagógico del director impacta positivamente en los resultados académicos 8

2017

Investigación e innovación educativa. Análisis perspectivo ante el nuevo modelo curricular 9

Las tecnologías de la información y comunicación como factor de mejora educativa. retos y perspectivas 20

Inclusión escolar e interculturalidad. Modelos y experiencias para el cambio educativo 17

formación, capacitación y evaluación profesional. su influencia en la actuación ético-profesional de los
docentes

14

Evaluación escolar y aprendizaje significativo. su impacto en la calidad de la educación 18

2018

Liderazgo y gestión escolar. Claves para la excelencia educativa 10

Incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 12

formación y actualización docente. sus impactos en la mejora del rendimiento académico de los
estudiantes

7

Inclusión educativa e interculturalidad. Impactos y experiencias en la escuela contemporánea 14

Investigación e innovación educativa y modelos curriculares flexibles. Transformadores de la educación 15
Fuente: elaboración propia, 2018
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La brecha digital de género, entendida como las dificultades diferenciadas que las mujeres y los hombres 
tienen al acceder a la tecnología digital y al internet, se está cerrando paulatinamente en Latinoamérica. sin em-
bargo, está surgiendo una desigualdad digital de género, que es el uso diferenciado que ellas y ellos hacen de la 
tecnología digital y que hasta ahora ha permitido, entre otras cosas, que ellos se beneficien más de las bondades 
de la economía digital. Esta desigualdad impone varios desafíos a las instituciones educativas para igualar las 
oportunidades de ellas en la economía digital. Pero primero es necesario construir un marco teórico que dé cuenta 
del estado del conocimiento sobre el tema. Este texto presenta un marco téorico para el estudio de la desigualdad 
digital de género construido a partir de una revisión sistemática, que es un método de investigación científica cuyo 
propósito es integrar objetiva y sistemáticamente los estudios empíricos sobre el problema de investigación. El 
proceso fue el siguiente: 1) formulación del problema, 2) definición de los criterios de búsqueda de los estudios 
empíricos en bases de datos científicas, 3) codificación de las características de los estudios empíricos obteni-
dos, 4) análisis, interpretación y construcción del marco teórico.

The digital gender gap, understood as the differentiated difficulties that women and men have when acces-

sing to the digital technology and the internet, is gradually closing in Latin America. However, a digital gender 

inequality is emerging, which is the differentiated use that men and women make of digital technology and that has 

so far allowed, among other things, that men benefit more from the digital economy. This inequality imposes several 

challenges on educational institutions to equalize their opportunities in the digital economy. but first it is necessary 

to build a theoretical framework that accounts for the state of knowledge on the subject. This text presents a theore-

tical framework for the study of digital gender inequality constructed from a systematic review, which is a method of 

scientific research whose purpose is to objectively and systematically integrate empirical studies on the research 

problem. The process was the following: 1) problem formulation, 2) definition of search criteria for empirical studies 

in scientific databases, 3) coding of the characteristics of the empirical studies obtained, 4) analysis, interpretation 

and construction of the theoretical framework.

rEsuMEn
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Palabras  claves :  brecha d ig i ta l , des igua ldad d ig i ta l  de género, economía d ig i ta l , rev is ión s is temát ica.
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CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA DESIGUALDAD DIGITAL DE GéNERO A PARTIR DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
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L
as tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC) están transformado la economía tradi-
cional porque las barreras de espacio y tiempo,

tan determinantes para el éxito del comercio y de los
negocios tradicionales, se superan fácilmente con la
tecnología digital. Varios estudios realizados en Amé-
rica Latina demuestran que la” brecha digital de géne-
ro”, entendida como el acceso a la tecnología digital,
cada día se reduce más. sin embargo, se está gene-
rando una “desigualdad digital de género”, que es el
uso diferenciado que las mujeres y los hombres le dan
a la tecnología y los beneficios que de ella obtienen.

Ahora ellas y ellos acceden en condiciones muy
similares a la tecnología digital, pero ellas no empren-
den tantos negocios digitales y no se están benefi-
ciando como ellos de las bondades económicas de la
economía digital. Esta “desigualdad digital de género”
es producto de otras desigualdades previas que histó-
ricamente han limitado el desarrollo de ellas y, al mismo

tiempo, provocan nuevos escenarios de vulnerabilidad.
Por eso, las instituciones educativas han demos-

trado un interés creciente en dotar a sus alumnas y alum-
nos de las competencias digitales necesarias para com-
petir en la economía digital de manera justa e igualitaria.
sin embargo, hace falta investigación empírica, desarro-
llo teórico y propuestas integrales para fomentar el em-
prendimiento digital desde una perspectiva de género.

Las instituciones democráticas tienen la respon-
sabilidad de proponer estrategias con perspectiva de
género para promover el emprendimiento digital con
igualdad de género, pero antes es necesario identi-
ficar qué problemas tienen las estudiantes para em-
prender un negocio digital, cuáles serían las acciones
afirmativas pertinentes para resolver esos problemas
y cuál será una estrategia que fomente el emprendi-
miento digital con igualdad de género. Para lograr lo
anterior, es necesario construir un marco teórico basa-
do en el estado del conocimiento actual.

InTrODuCCIón
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Fundamentación teórica

Diversos estudios han demostrado que la “bre-
cha digital de género”, entendida como la diferencia,
distinción o distancia que las mujeres y los hombres
tienen al acceder a computadoras y dispositivos mó-
viles habilitados para usar internet, se está cerran-
do paulatinamente (Herbert, 2017). Esta tendencia a
igualar las condiciones de acceso se debe a varios
factores y es más patente entre las mujeres y los hom-
bres jóvenes que cursan estudios superiores debido a
la familiaridad que tiene con la tecnología digital y al
hecho de que las instituciones cada día están garanti-
zando con más facilidad el servicio de internet (AMIP-
CI, 2010).

sin embargo, también existe evidencia empírica
de que igualar el acceso de ellas y ellos a la tecnolo-
gía digital no implica necesariamente que ambos gé-
neros se beneficien de las bondades económicas de
este tipo de tecnología. El término “desigualdad digi-
tal de género” se relaciona con las barreras estructu-
rales que impiden que las personas usen la tecnología
digital para obtener beneficios económicos, mejorar
su calidad de vida y empoderarse (Leaning, 2017).

El impacto económico de la economía digital
contribuye positivamente al empleo y el crecimien-
to de las sociedades. Entre 2005 y 2013, el impacto
económico del grado de digitalización de los países
en América Latina y el Caribe contribuyó al 4,3 por
ciento del crecimiento acumulado del Producto interno
Bruto, es decir, 195.000 millones de dólares (CEPAL,
2016). sin embargo, la digitalización de la economía,
por sí misma, no erradica la “desigualdad digital de
género”. Lo anterior es así porque la fuerza de trabajo
en la economía digital requiere ciertos conocimientos,
habilidades y destrezas digitales (“e-skills”) (Courtois
& Verdegem, 2016; sum & Jessop, 2013) para obtener
beneficios personales, laborales, económicos, etcéte-
ra. uno de esos conocimientos, habilidades y destre-
zas es la capacidad de emprendimiento digital que,
hasta ahora, ha beneficiado más a ellos que a ellas
(Duffy & Pruchniewska, 2017).

La participación en la economía digital, así como
el uso y apropiación de las herramientas en internet  es
desigual. Internet es una plataforma desigual para el
emprendimiento ya que las limitaciones de recursos y
habilidad se produce y reproduce en el entorno en línea
(Dy, Marlow, & Martin, 2017). Otros estudios reconocen
que en las nuevas tecnologías los aspectos culturales
tienen un factor determinante en el emprendimiento:

Estas tecnologías constituyen la pieza motriz
del nuevo modelo económico imperante, basado en la
sociedad de la información y del conocimiento. A su
vez, contribuyen a la integración y el bienestar de las
personas, al punto de que las posibilidades de acce-
so y utilización de las TIC marcan nuevas categorías
sociales (población “infoincluida” y población “infoex-
cluida”). La tecnología también está impregnada de
cuestiones culturales y esto hace que no sea neutral
desde el punto de vista de género, con lo que se con-
dicionan factores como el grado de acceso, la intensi-
dad y los tipos de uso o la adquisición de habilidades
tecnológicas (CEPAL, 2013b).

Diversos estudios revelan que las mujeres que
deciden emprender suelen tener dificultades sólo por
el hecho de participar en un sistema codificado por y
para hombres. En efecto, ellas son más reacias a ini-
ciar un negocio digital que ellos; cuando ellas se deci-
den a iniciar un negocio digital tienen más dificultades
para equilibrar la carga de trabajo doméstico con el
negocio digital; y, por diversas razones, ellas aún no

Alexandro Escudero Nahón, Janett Juvera Ávalos. 

CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA DESIGUALDAD DIGITAL DE GéNERO A PARTIR DE UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

60
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci ciinsev



tienen una presencia directiva en los nuevos modelos
de negocio digitales (OCDE, 2017). Esta “desigualdad
digital de género” representada en la falta de empren-
dimiento digital es producto de otras desigualdades
previas que históricamente han limitado el desarrollo
de ellas en el emprendimiento y, al mismo tiempo, pro-
vocan nuevos escenarios de vulnerabilidad.

En suma, para que una sociedad se inscriba
plenamente en la economía del conocimiento es nece-
sario cerrar la “brecha digital de género”, es decir, el
acceso al software y el hardware habilitado para usar
internet, pero esto no es suficiente (Mishra, 2017).
Además, deben erradicarse los factores estructurales
que impiden sistemáticamente que las mujeres em-
prendan proyectos digitales de diversa índole, como
el comercio digital.

Método de investigación

De acuerdo con varios estudios, el acceso a la
tecnología digital y al internet en América Latina está
creciendo entre todos los grupos sociales. A este hecho
se le llama reducción de la brecha digital. sin embargo,
esto no ha supuesto que todos los grupos sociales par-
ticipen o se beneficien por igual de la economía digital.
Esta desigualdad digital afecta, sobre todo, a las mu-
jeres. Debido a que no existen estudios comprensivos
sobre la desigualdad de género en la economía digital
en América Latina, no se puede concluir qué factores li-
mitan la presencia de ellas en la economía digital y qué
políticas públicas podrían promover las instituciones
educativas para el acceso y empoderamiento de ellas.

Con el objetivo de identificar el estado del co-
nocimiento sobre la desigualdad digital de género,
se realizó una revisión sistemática, que es un tipo de
investigación científica para revisar la literatura cien-
tífica sobre un tópico partiendo de una pregunta for-
mulada de forma clara y objetiva, utilizando métodos
sistemáticos y explícitos para localizar, seleccionar y
valorar críticamente las investigaciones relevantes. La
revisión sistemática requiere la aplicación de protoco-
los sistemáticos para la recogida de datos e informa-

ción de las investigaciones con el objetivo de alcanzar
conclusiones válidas y objetivas sobre qué es lo que
dicen las evidencias sobre el tópico en cuestión (sán-
chez-Meca, 2010).

El procedimiento para una revisión sistemática
es el siguiente (sánchez-Meca & Botella, 2010): 1) for-
mulación de una pregunta de investigación; 2) criterio
de selección de estudios en bases de datos científi-
cas; 3) codificación de los estudios obtenidos; 4) aná-
lisis e interpretación.

1) formulación de la pregunta de investigación.
¿Qué factores limitan la presencia de las muje-
res en la economía digital y qué políticas públi-
cas podrían promover las instituciones educati-
vas para promover la igualdad al respecto?

2) Criterio de selección de estudios en bases de da-
tos científicas. se realizó una revisión sistemática
en las bases de datos Web of science y scopus.
La revisión sistemática se realizó bajo los térmi-
nos en inglés: “gender” + “inequality” + “digital”.
se acotó la búsqueda a los estudios publicados
entre 2012 y 2017. se eligió este periodo tempo-
ral porque en 2012 el G20 se comprometió a con-
seguir la plena participación económica y social
de las mujeres, y a reducir la brecha de género
en un 25 por ciento para el 2025.

3) Codificación de los estudios obtenidos. se ob-
tuvieron 177 estudios en total. se tomaron en
cuenta los siguientes criterios para la codifica-
ción de los: a) el tipo de investigación: básica,
aplicada o documental; 2) el enfoque de inves-
tigación: cualitativo, cuantitativo o mixto; 3) el
área de investigación: ciencias sociales, huma-
nidades, o económico-administrativa; 4) el tipo
de publicación: artículo, libro o capítulo de libro;
5) las conclusiones relevantes; y 6) sugerencias
respecto a futuros estudios.

4) Análisis e interpretación. Esta última fase permi-
te construir, propiamente, un marco teórico para
el estudio de la desigualdad digital de género
en la economía digital, por eso, este apartado se
presenta en los resultados.
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Resultados

Los resultados obtenidos muestran que la ma-
yoría de los estudios que se han realizado sobre des-
igualdad digital de género son aplicados. El enfoque
de investigación más utilizado ha sido el cualitativo y
solo en años recientes se han empezado a realizar es-
tudios mixtos. Las disciplinas del conocimiento donde
se han realizado más estudios son las ciencias socia-
les y las humanidades. La mayoría de los estudios han
sido realizados en Europa y Estados unidos.

Estos hallazgos sugieren que es necesario rea-
lizar más investigaciones mixtas e interdisciplinarias.
Es necesario superar las desigualdades offline para
reducir las desigualdades online, ya que entre ellas
hay una relación redundante de desventajas econó-
micas que afectan, principalmente, a las mujeres. Asi-
mismo, se advierte que para reducir la desigualdad de
género en la economía digital en América Latina, toda-
vía es necesario fortalecer estrategias básicas como
la alfabetización digital.

Discusión y conclusiones

La revisión sistemática permitió identificar el es-
tado del conocimiento sobre el tema desigualdad di-
gital de género, pero al mismo tiempo ofreció la opor-
tunidad de construir un marco teórico para su estudio,
que se presenta a continuación.

Participar en la cibercultura y en lo virtual

El escenario en el que se inserta
la presente investigación es la ciber-
cultura, ya que mantiene un híbrido de
entornos y participa con las Tecnologías
de la Información de la Comunicación (TIC).
Lévy (1999) define cibercultura como un conjunto
de sistemas culturales que surgen en las tecnolo-
gías digitales; se refiere a un híbrido de entornos
que además de contemplar el carácter simbólico,

también contempla las técnicas con sus artefactos;
acentúa la necesidad del progreso de las tecnologías
en la mutación global de la civilización.

Lévy nos acerca con un concepto híbrido recono-
cido como sistemas socio-técnico-culturales (ssTC) que
surge por el impacto de las TIC; el sistema es producto
de un proceso dialéctico de estabilización de nuevos
sistemas y desestabilización de los sistemas tradiciona-
les. La propuesta del ssTC trae nuevas oportunidades
de comunicación, aprendizaje, participación y también
nuevas formas de emprender. Las bases de ssTC son la
técnica —artefactos eficaces—, la cultura —la dinámica
de las representaciones— y la sociedad —la gente, sus
lazos, sus intercambios— (Lévy, 1999, pp. 2–6).

Las relaciones no se dan entre la tecnología y la
cultura, sino que la relación es entre los que inventan,
producen, utilizan e interpretan diversas técnicas. Lo
que nos interesa reconocer de la propuesta de Lévy
es la relación de cómo están usando las herramien-
tas y las técnicas con potencial para participar en la
economía, ya que la brecha digital de género pone
especial atención en los usos para reconocer cómo
participan ellas y ellos.
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Lo virtual no es opuesto a “lo real” y está más
cercano con “lo actual”.  Indica que “aunque no se le
pueda fijar en ninguna coordenada espaciotemporal,
lo virtual es sin embargo, real. una palabra, existe. Lo
virtual existe sin estar ahí” (Lévy, 1999).

El concepto de lo virtual será relevante ya que
las y los emprendedores enfrentan el problema de la
credibilidad de sus negocios que están en las plata-
formas sociodigitales, en blogs, o en páginas web por
parecer no reales para el usuario; por ello nos vendrá
bien tener esta referencia teórica que nos dé luz al
reconocimiento de que el negocio existe, no como un
espacio físico tangible, sino como existente en la ci-
bercultura y por tanto en la vida cotidiana.

Economía digital

La llegada del internet modificó la vida cotidia-
na, como la forma de comunicar, estudiar y conec-
tarnos con otros, así como la manera en cómo em-
prendemos un negocio. Ante este nuevo paradigma,
los investigadores en múltiples disciplinas como edu-
cación, economía, administración, sistemas compu-
tacionales y comunicación empezaron a estudiar la
relación entre economía e internet.

Manuel Castells (2000) analiza la relación en-
tre economía, estado y sociedad. La nueva economía
surge en el último cuarto del siglo XX gracias a la re-
volución de la tecnología de la información. Destaca
que el nuevo sistema económico tiene como base la
relación entre el conocimiento y la información. Las
características de la nueva economía son: informacio-
nal, global y conectada en redes entrelazados.

Es informacional porque la productividad y
competitividad de las unidades o agentes de esta
economía (ya sean empresas, regiones o naciones)
dependen fundamentalmente de su capacidad para
generar, procesar y aplicar con eficacia la informa-
ción basada en el conocimiento. Es global porque
la producción, el consumo y la circulación, así como
sus componentes (capital, mano de obra, materias
primas, gestión, información, tecnología, mercados),
están organizados a escala global, bien de forma

directa, bien mediante una red de vínculos entre los
agentes económicos. Está conectada en red porque,
en las nuevas condiciones históricas, la productividad
se genera y la competencia se desarrolla en una red
global de interacción entre redes empresariales (Cas-
tells, 2000, p. 121).

A pesar de que en el crecimiento económico
siempre han jugado un papel fundamental la informa-
ción y el conocimiento, con la llegada de las TIC, to-
man un rol determinante en la capacidad productiva,
ya que hacen posible que la información, por sí mis-
ma, sea un producto del proceso de producción —la
productividad como fuente del progreso económico—
(Castells, 2000, p. 122).

Los primeros conceptos cercanos a la economía
digital están relacionados con el comercio electrónico
y la aparición de negocios que necesitan del internet
para comercializarse (rodríguez, 2003). se concibe
que realizar actividades de comercio en línea en rea-
lidad no es nuevo, sino más bien está inmerso en una
nueva modalidad de comercio ya existente.

La economía digital tiene que ver con la capaci-
dad de hombres y mujeres de ser sus propios jefes, y
hacer uso de las nuevas tecnologías para emprender
una nueva fuente de ingresos. Las tecnologías digita-

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - redeci
63

ciinsev



les emergentes se han convertido en elementos cons-
titutivos de las prácticas laborales (Orlikowski, 1996).

una de las características principales de la so-
ciedad del conocimiento es que sustituye la economía
basada en el procesamiento industrial de insumos físi-
cos y recursos naturales por actividades intelectuales
que generan capital intangible en plataformas digita-
les (Powell & snellman, 2004). Por eso, la fuerza la-
boral de la sociedad del conocimiento requiere com-
petencias digitales y un pensamiento complejo para
poder participar en la “economía digital”, que es el
escenario donde convergen las tecnologías digitales y
los sistemas ciberfísicos de producción (OECD, 2014;
rose, 2016; schwab, 2016).

La economía digital está compuesta por merca-
dos basados en tecnologías digitales que facilitan el
comercio de bienes y servicios a través del comercio
electrónico. La expansión de la economía digital ha
sido un motor clave del crecimiento económico en los
últimos años y está influyendo cada día de manera
más directa en el bienestar de las personas (OECD,
2013). Encontrar un trabajo, ascender en el empleo,
obtener información oportuna sobre salud y seguri-
dad, o participar democráticamente, son actividades
que se realizan de manera conveniente con las TIC.

Brecha digital de género

La brecha digital de género reconoce las dife-
rencias que hay entre las personas en el uso de las
TIC, resulta relevante desde los estudios de comuni-
cación ya que podemos distinguir que a pesar de en
nuestra vida cotidiana podamos poseer herramientas
como el teléfono móvil, computadora, consola de vi-
deojuegos; se necesita insistir en la investigación de
los usos diferenciados por género, porque necesita-
mos migrar a espacios con mayor participación de las
mujeres en las TIC.

La brecha digital es “la separación que existe
entre las personas (comunidades, estados, países)
que utilizan las tecnologías de la información y comu-
nicación en su vida diaria y aquéllas que no tienen ac-
ceso a las mismas y que aunque las tengan no saben
cómo utilizarlas” (serrano & Martínez, 2003).

Diversos estudios hacen referencia en que en el
mundo estamos cada vez más conectados, los nive-
les de cobertura y de conectividad son más altos, por
ello al hablar de brecha digital, no sólo referiremos a
la infraestructura o al acceso al Internet, que también
es conocida como la primera brecha digital (CEPAL,
2013a).
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En España se ha realizado estudios multidisci-
plinarios a propósito de la brecha digital de género,
uno de ello es “La brecha digital de género: amantes y
distantes” (2009) en el que indica que la brecha digital
de género es una brecha social que sustenta factores
de exclusión como la capacidad económica, la dispo-
nibilidad de tiempo, los conocimientos, habilidades y
experiencia, el bagaje cultural y lingüístico (Castaño,
fernández, Vázquez, & Martínez, 2009, p. 9).

En la sociedad del conocimiento, la “segunda
brecha digital” tiene que ver con los usos desigua-
les de hombres y mujeres en las TIC; además de las
mujeres, hay otros grupos que están excluidos, o no
conectados. sin embargo, esta perspectiva coincide
con que no se trata únicamente de un problema de
infraestructura o de recursos, sino más bien de un pro-
blema social, ya que las TIC, están en una sociedad
desigual, por lo tanto generan también desigualdades
digitales. se advierten diferencias de género en el uso
que le dan las mujeres al internet, que no exige de
habilidades tecnológicas complejas; y señala que los
hombres hacen uso del internet en: ocio, comercio y
banca por Internet (Castaño, 2008).

Las mujeres incluidas en la sociedad de la in-
formación son mujeres jóvenes, ocupadas y con un
nivel educativo alto, y las excluidas son las mujeres
mayores, desempleadas y con un nivel educativo bajo
(Castaño, 2008).

 “romper la brecha digital de género. factores
implicados en la opción por una carrera tecnológica”
(Vadillo, Esteban, & Vall-Llovera, 2012) es un acerca-
miento a las historias de vida de mujeres que han su-
perado la brecha digital de género. Analizaron cómo
algunas chicas entran activamente en un mundo parti-
cularmente masculinizado. Profundizaron en las histo-
rias de vida tecnológica de tres estudiantes españolas
de informática, identifican las prácticas sociales que
rodean sus trayectorias vitales con la tecnología. En
este estudio deja como evidencia que existe un entor-
no familiar pro- tecnológico, los procesos de educación
formal pueden generar efectos contraproducentes en
comparación con la capacidad del aprendizaje infor-
mal en desarrollar vocaciones (Vadillo et al., 2012).

Desigualdad digital

La brecha digital está relacionada con las nue-
vas desigualdades del siglo XXI (Alva, 2015), la cual
puede ser clasificada por: 1) acceso, 2) uso y 3) apro-
piación. Otros estudios señalan que las capacidades
y confianza son barreras que restringen a las perso-
nas para hacer un uso significativo para participar
en entornos digitales; la desigualdad en el acceso a
Internet tiene estrecha relación con la actividad en lí-
nea de los usuarios (Barrantes & Vargas, 2016; Haight,
Quan-Haase, & Corbett, 2014; Hardaker, sabki, & Iq-
bal, 2017).

De acuerdo a la publicación de Panorama so-
cial sobre el tema central: “Las desigualdades digita-
les. Los límites de la sociedad red”, el concepto de
“desigualdad digital” ha tratado de avanzar dejando a
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un lado la división entre usuarios y no usuarios, para
mostrar cómo los usos de internet ofrecen ventajas
competitivas de unos sobre otros usuarios (robles,
2017). Para ello, un concepto que ayuda a reconocer
la desigualdad digital, son las capacidades digitales,
las cuales en función de ellas recaen las diferencias
para obtener los beneficios del uso de internet.

Género simbólico, género imaginario

Género es una categoría construida y que al
mismo tiempo construye, delimita y trasciende en todo
lo que hacemos. Así como la cultura, el género tam-
bién es un concepto construido, no natural. Cuando
hablemos de género nos estaremos refiriendo a una
serie de comportamientos a seguir, así como de asu-
mir personalidades dentro de lo que socialmente se
caracteriza en el binomio de hombre y mujer (Castaño,
Martín, & Martínez, 2011; Gil-Juarez, Vitores, feliu, &
Vall-llovera, 2011; serret, 2006; Vadillo et al., 2012).

Es necesario recurrir a la Teoría de Género para
identificar el uso diferenciado de las TIC, explicar a
nivel estructural y de reproducción de patrones cultu-
rales por qué existe uso diferenciado de la tecnología
digital entre mujeres y hombres.

una de las teorías de género más conocidas
es la teoría que usa la categoría de análisis “sistema
sexo-género”. Esta categoría ha sido muy útil para
identificar que la inequidad de género imperante se
basa en un absurdo argumento que trata de manera
diferenciada a hombres y mujeres con base en los
rasgos biológicos del cuerpo (Deutsch, 2007). Este
tratamiento diferenciado provoca, eventualmente,
desigualdad social.

El “sistema sexo-género” explica como una des-
igualdad “natural” basada en los órganos reproducti-
vos define la inteligencia, las capacidades cognitivas,
sociales, las posibilidades de emprendimiento o los
derechos políticos.

Los estudios sobre género suelen enfocarse en
ser descriptivos y nos buscan responder por qué se
ha mantenido por tantos años la subordinación, y re-
sultará revelador hacer esta mirada desde la econo-

mía digital, reconociendo que la sociedad se ha confi-
gurado nuevamente con la llegada del internet.

surge una propuesta teórica que ayuda a expli-
car la subordinación femenina, es el sistema “género
simbólico-género imaginario” la cual, va más allá de
una mirada entre hombres y mujeres; esta propuesta
explica la subordinación de lo femenino ante lo mas-
culino (serret, 2001).

La propuesta “género simbólico-género imagi-
nario” rechaza la explicación ancestral de la subor-
dinación natural de las mujeres, proponiendo que la
subordinación viene de una construcción social. Pro-
pone reconocer la explicación causal de la subordina-
ción social femenina.

Esta categoría de análisis explica que la des-
igualdad de las mujeres frente a los hombres hunde
sus raíces en una asimetría simbólica previa, que es
la subordinación de “lo femenino” ante “lo masculino”.
De esta manera es posible entender por qué otros gru-
pos en situación de vulnerabilidad (como las personas
homosexuales), y no solo las mujeres, han sido his-
tóricamente excluidos de casi todos los ámbitos del
desarrollo, y por qué es tan difícil erradicar esta exclu-
sión (serret, 2011).

Las principales preguntas que intenta resolver
la propuesta de “género simbólico-género imaginario”
son ¿por qué lo construido socialmente aparece como
natural? ¿Cómo y por qué se reproducen relaciones
de poder entre géneros? reconoce que existe una ne-
cesidad de la subordinación femenina, ya que existe
una construcción del orden simbólico tradicional, es
decir, las estructuras culturales tradicionales.

El “género simbólico-género imaginario” es un
ordenador simbólico, el más potente ordenador global
y universal, que mantiene el orden a las sociedades
tradicionales organizando al mundo a partir de la car-
ga libidinal (serret, 2015, p. 29). Ordena desde una
postura binaria: negativo-positivo; caos-orden, obscu-
ridad-luz, inferior-superior; afuera-adentro, otro-noso-
tros; peligro-deseo; femenino-masculino.

De acuerdo a esta propuesta simbólica la atrac-
ción que ejerce el polo masculino sobre el polo fe-
menino representa la única posibilidad de dar conti-

Alexandro Escudero Nahón, Janett Juvera Ávalos. 
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nuidad al orden cultural. Existe una tensión entre lo
femenino y lo masculino que es el deseo que permite
que el orden “género simbólico y género imaginario”
se reproduzca en la subordinación femenina.

De este modo, lo femenino no sólo encarna (por
asociación, en el nivel de la oposición binaria entre
géneros) lo otro, el afuera, la naturaleza, el caos, la
obscuridad, sino que también representa la profunda
atracción que ese reino del sinsentido ejerce sobre el
de la cultura, atracción que debe ser dominada y re-
gulada para cumplir el doble propósito de reproducir-
se y no desaparecer (serret, 2015, p. 30-31).

El planteamiento realizado en lo imaginario y lo
simbólico está construido por dos partes fundamen-
tales: la autopercepción —nivel de identidad prima-
rio—y la percepción imaginaria social —nivel de iden-
tidad social o colectiva—, nos permite comprender,
por ejemplo, por qué la división sexual del trabajo
valoriza negativamente las tareas realizadas por las
mujeres, sea cual sea el trabajo (serret, 2015, p. 30).

Así, la propuesta de serret nos va a permitir re-
conocer cuales han sido las barreras que se presentan
desde la perspectiva “género-simbólico-género imagi-
nario” y porqué el trabajo que emprenden es subordi-
nado o con la etiqueta de “fácil”; la explicación que da
esta propuesta viene de Margaret Mead  (1994) quien
advierte que el género es construido y que la activi-
dad puede ser la misma, sin embargo, siempre que
ellas lo llevan a cabo pierde importancia, relevancia
y valor.

se puede reconocer que los negocios o activi-
dades económicas que ellas emprenden pueden ex-
plorarse desde esta perspectiva teórica para intentar
tener un acercamiento de la problemática que tienen
ellas para consolidarse en la economía digital. Así
nos ayudará a intentar contestar a las preocupacio-
nes de organizaciones internacionales, nacionales y
académicas en términos de desigualdad digital y la
baja participación de ellas en las TIC, así como en las
actividades económicas digitales.
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"Epistoagos" proviene del griego, episteme (conocimiento); ágō  (conductor) y logos (tratado). Este término 
científico creado por el autor, significará en su efectuación, “conductor al conocimiento”. El presente documento 
corresponde a un meta análisis elaborado para evaluar y hacer una transposición de la "Práctica Basada en Evi-
dencia" de las ciencias de la salud y la epistemología, aplicado al desempeño cotidiano de los pedagogos. Con 
el objetivo de analizar y comparar la calidad educativa de los países en base a la producción científica de sus 
profesionales de la docencia, en los distintos niveles educativos. Evidenciando así la importancia de la ejecución 
científica en la cotidianidad pedagógica; se basará en un estudio bibliográfico fundamentado en la metodología 
de Gómez (2000) para así obtener características cuantitativas de acuerdo a los resultados obtenidos en la base 
de datos, analizados en el software sPss versión 23.0 y cualitativas para su posterior evaluación; Ergo aportar al 
campo de la docencia una posible solución en la aceptación de la Epistoagología por parte del colectivo docente, 
aplicando la metodología epistoagos para unificar criterios planeativos y evaluativos de acuerdo a las necesida-
des específicas, permitiendo la metacognición del docente, y así, del alumnado.

"Epistoagos" comes from the Greek, episteme (knowledge); ágō (driver) and logos (treated). This scientific 

term created by the author, will mean in his performance, "driver to knowledge". This document corresponds to a 

meta-analysis developed to evaluate and make a transposition of the Evidence-based Practice of health sciences 

and epistemology, applied to the daily pedagogue performance. With the objective of analyzing and comparing 

the educational quality of the countries based on the scientific production of their professionals teachers, in the 

different educational levels. It is demonstrated the importance of scientific execution in the pedagogical daily life. 

It were founded on a bibliographic study based on the methodology of Gómez (2000) in order to obtain quanti-

tative characteristics according to the results obtained in the database, analyzed in sPss software version 23.0

and qualitative for later evaluation. Therefore, it contributes in the pedagogue field as a possible solution for the 

Epistoagología acceptance from the educational group, applying the methodology epistoagos to unify planning 

and evaluative criteria according to the specific needs, allowing the metacognition form the teacher, and thus, form 

the student.
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D
e acuerdo a la experiencia del investigador,
en el ámbito enseñanza/aprendizaje, se en-
contraron ciertos puntos ciegos en los cuales

se podría trabajar para llevar a cabo una mejor función
educativa. Documentarme sobre cuestiones de peda-
gogía. Considerando que la relación entre la ciencia y
la enseñanza es bidireccional. Por un lado, la didác-
tica y la pedagogía ayudan a enseñar mejor. Por otro
lado, defendiendo que los profesores deben dejar de
guiarse por instintos o experiencia empírica, para per-
mitirse documentar conocimiento sobre el tema que
se haya obtenido de la manera más científica posible.

En la actualidad existen distintos términos refe-
ridos a la ciencia en la educación tales como “edu-
cación basada en la evidencia” o “innovación educa-
tiva basada en la evidencia” e incluso la “formación
basada en competencias” son conceptos científicos
basados en evidencias, pero en su praxis están apli-
cados al cuerpo estudiantil ya que el núcleo de su
estructuración como modelo pedagógico es recabar
la información y carencias del alumnado para realizar
intervenciones adecuadas a estos; dejando de lado
la existencia del docente o de la dirección educativa

InTrODuCCIón

como ente propiciador y facilitador del conocimiento.
Para determinar la presente investigación se

utilizará la palabra "Epistoagos" la cual proviene del
griego, episteme (έπιστήμη, ΕΠΙΣΤΗΜΗ), conocimien-
to, saber, ciencia; ágō (άγω), guía, conductor; y logos
(λόγος ΛΟΓΟΣ) estudio. Este término científico signifi-
cará en su ejercicio, “conductor al conocimiento”.

El concepto de “educación basada en la evi-
dencia” surge de las Ciencias de la salud, más direc-
tamente de la “Medicina Basada en la Evidencia”, la
cual fue creada en 1992 a partir de un artículo publi-
cado en la revista JAMA de los Estados unidos. Tra-
tando a la misma como un nuevo enfoque pedagógico
para la enseñanza práctica y científica en el campo
de la medicina. El concepto traspasó las fronteras de
la medicina, donde cambió la manera de enseñar en
muchas escuelas médicas, sobre todo de los Estados
unidos, y llegó al ámbito educativo.

La epistoagología (practica del Epistoago) con-
siste en acercar la educación y la práctica profesio-
nal de los docentes a métodos con sustento científico
y pragmático en una visión realista de la población
atendida y no un idealista utópico. La palabra epis-
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toago significa “aquel que conduce al conocimiento”.
Lo que demuestra la importancia de las evidencias o
demostraciones científicas en las que debe basarse
cualquier práctica profesional. Por lo tanto, el presen-
te meta – análisis lo que propone es el uso de datos
analíticos, estadísticos, psicológicos y la praxis do-
cente y estudiantil que puedan funcionar como indi-
cadores en el ámbito educativo, para que a partir de
ellos se haga una planeación realista, una propuesta
y un seguimiento para evaluarlos. Es decir, tener la
capacidad de utilizar parámetros medibles para tener
como soporte a la hora de tomar decisiones, etc.

se considera que los docentes tienen una herra-
mienta en las manos, que les permitirá un enorme de-
sarrollo práctico y profesional para brindar una mejora
educativa a los alumnos. Mediante la recopilación de
las adecuadas evidencias sobre lo que funciona mejor
y el establecimiento de una cultura donde se utilice
esa evidencia como parte de la rutina, se podrán me-
jorar los resultados de los estudiantes y aumentar la
independencia profesional.

Los conceptos teóricos y pragmáticos que se
van a presentar en el siguiente documento se han to-
mado fundamentalmente del ámbito profesional de las
ciencias de la salud, proyectando posteriormente su
integración y adecuación al ámbito educativo.

Fundamentación teórica:

Origen de la epistemología en su ejecución

pragmática

La epistemología es la rama de la filosofía cuyo
objeto de estudio es el conocimiento. La epistemolo-
gía, como teoría del conocimiento, se ocupa de pro-
blemas tales como las circunstancias históricas, psi-
cológicas y sociológicas que llevan a la obtención
del conocimiento, y los criterios por los cuales se lo
justifica o invalida, así como la definición clara y pre-
cisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales
como verdad, objetividad, realidad o justificación. La
epistemología encuentra ya sus primeras formas en la

Antigua Grecia, inicialmente en filósofos como Parmé-
nides o Platón (Klimovsky, 1995).

sin embargo, para Piaget a la epistemología le
interesa la validez del conocimiento, pero también las
condiciones de acceso al conocimiento válido; de ahí
que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrele-
vante para la epistemología, sino que ésta debe ocupar-
se también de la génesis de los enunciados científicos y
de los múltiples aspectos de la ciencia que trascienden
la dimensión estrictamente lingüística y lógico-formal.
La epistemología para Piaget tiene además un carácter
fundamentalmente científico, es decir, teórico y empíri-
co, no metodológico y práctico (Barnes, 1980).

Aunque, como puede verse, los autores que se
ocupan de la epistemología están lejos de obtener
un acuerdo unánime respecto a los problemas prin-
cipales con los que se enfrentan, ni tienen siquiera
un acuerdo sobre el carácter de la propia disciplina
a la que se dedican, sí puede decirse de modo apro-
ximativo que epistemología es la ciencia que trata de
conocer la naturaleza del conocimiento humano, en
sus principios reales y en su funcionamiento real, los
tipos o clases de conocimiento y los caminos o méto-
dos que pueden conducir a su realización correcta en
cada caso (Black, 1979).

Origen de la práctica basada en evidencias

El concepto de “educación basada en la eviden-
cia” surge de la MBE “Medicina Basada en la Eviden-
cia”, creado en 1992 a partir de un artículo publicado
en la revista JAMA de los Estados unidos. El artículo
trataba sobre la MBE como un nuevo enfoque peda-
gógico para la enseñanza práctica en el campo de
la medicina. El concepto traspasó las fronteras de la
medicina, donde cambió la manera de enseñar en
muchas escuelas médicas, sobre todo de los Estados
unidos, y llegó al ámbito educativo. De esta manera,
la práctica educativa basada en la evidencia lo que
busca es fundamentar las decisiones que se toman en
el ámbito educativo de una manera científica a partir
de los datos que los docentes con experiencia van
aportando (Whitty, 2006).

Lic.  Luis Enrique Cedi l lo Rodríguez.
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La MBE se puede aplicar en el trabajo médico
diario con cualquier tipo de intervención clínica, sea
diagnóstica, terapéutica o preventiva, mediante cuatro
pasos:

a) formular la pregunta a partir del problema clíni-
co que se vaya a analizar.

b) Buscar de una manera sistemática las eviden-
cias disponibles en la bibliografía.

c) Evaluar críticamente dichas evidencias, la vali-
dez y utilidad de sus resultados. Poner en prác-
tica los hallazgos obtenidos. Este último paso
nos lleva, obviamente, a otro posterior, tal como
es la necesidad de evaluar la calidad de nuestra
práctica habitual (Guerra romero, 2002).

requiere habilidades para la búsqueda de lite-
ratura científica adecuada y la aplicación de reglas
formales para la evaluación de la evidencia encon-
trada. La práctica profesional basada en la evidencia
tiene como objetivo capacitar al personal docente en
la toma de decisiones a partir de la lectura crítica de
la literatura. La comprensión de ciertas reglas de evi-
dencia es necesaria para la correcta interpretación
de la literatura sobre causas, pruebas diagnósticas,
y estrategias de intervención en un ámbito profesional
específico (Hammersley, 2004).

En síntesis, la MBE pone el énfasis en el proceso

de búsqueda sistemática y evaluación crítica de los
hallazgos de la investigación para su aplicación a la
práctica médica. similar serían los planteamientos de
la EBE (Enfermería Basada en la Evidencia) propues-
tos por Velasco (2001).  Este proceso de fundamentar
las decisiones en las evidencias científicas (Guerra
romero, 2002) requiere un método que articule un sis-
tema de jerarquización (de evaluación) de las mismas.
Esta gradación de la calidad de la evidencia se esta-
blece a partir de: a) El tipo de diseño del estudio con
el que se ha obtenido la evidencia; b)La viabilidad de
la implementación (contextualización); c)Integración
de los datos obtenidos sobre la evidencia con la pro-
pia experiencia (valores o preferencias de las perso-
nas implicadas).

Conceptualización de la metacognición

y su repercusión.

flavell (1976), uno de los pioneros en la utiliza-
ción de este término, afirma que la metacognición,
por un lado, se refiere “al conocimiento que uno tiene
acerca de los propios procesos y productos cogniti-
vos o cualquier otro asunto relacionado con ellos, por
ejemplo, las propiedades de la información relevantes
para el aprendizaje” y, por otro, “a la supervisión acti-
va y consecuente regulación y organización de estos
procesos, en relación con los objetos o datos cogni-
tivos sobre los que actúan, normalmente en aras de
alguna meta u objetivo concreto”.

según Glaser (1994), la metacognición es una
de las áreas de investigación que más ha contribui-
do a la configuración de las nuevas concepciones del
aprendizaje y de la instrucción. A medida que se han
ido imponiendo las concepciones constructivistas del
aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente
a la conciencia que tiene el sujeto y a la regulación
que ejerce sobre su propio aprendizaje.

Carretero (2001), por una parte, se refiere a la
metacognición como el conocimiento que las perso-
nas construyen respecto del propio funcionamiento
cognitivo. un ejemplo de este tipo de conocimiento
sería saber que la organización de la información en
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un esquema favorece su recuperación posterior. Por
otra, asimila la metacognición a operaciones cogniti-
vas relacionadas con los procesos de supervisión y de
regulación que las personas ejercen sobre su propia
actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea.
Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del conte-
nido de un texto, un alumno selecciona como estrate-
gia la organización de su contenido en un esquema y
evalúa el resultado obtenido.

Esta distinción entre el conocimiento metacog-
nitivo y el control metacognitivo es consistente con la
distinción entre el conocimiento declarativo relativo al
“saber qué” y el conocimiento procedimental referido
al “saber cómo”. En consecuencia, es posible diferen-
ciar dos componentes metacognitivos: uno de natura-
leza declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro
de carácter procedimental (control metacognitivo o
aprendizaje autorregulado), ambos importantes para
el aprendizaje y relacionados entre sí (Argüelles y na-
gles 2007).

El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al
conocimiento de la persona. En este caso, se trata del
conocimiento que tenemos de nosotros mismos como
aprendices, de nuestras potencialidades y limitacio-
nes cognitivas y de otras características personales
que pueden afectar el rendimiento en una tarea; b) co-
nocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento
que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas
aquellas características de ésta, que influyen sobre su
mayor o menor dificultad, conocimiento muy importan-
te, pues ayuda al docente a elegir la estrategia apro-
piada; c) conocimiento de las estrategias. El docente
debe saber cuál es el repertorio de estrategias alter-
nativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo
se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las dife-
rentes estrategias resultarán más efectivas (Argüelles
y nagles 2007).

respecto de lo cognitivo, la transversalidad
se relaciona con el desarrollo del pensamiento que
apunta a fortalecer aquellas habilidades cognitivas
vinculadas preferentemente al aprender a apren-
der, la resolución de problemas, la comunicación, la
lectura crítica y reflexiva, la producción de ideas, el

análisis y la reflexión en torno a las consecuencias
de los propios actos. Todo esto, con el propósito de
fortalecer en los estudiantes las capacidades que in-
tervienen en el juicio y la acción moral, con el fin de
que sean capaces de orientarse de forma autónoma
en situaciones de conflicto de valores y tomar postu-
ras y decisiones de las que se hagan responsables
(Magendzo 2003).

Todos los docentes deben tener la oportunidad
de experimentar positivamente lo que significa apren-
der y entender algo científicamente… sentir que con-
tribuyen a la formulación de problemas y definición
de las etapas y medios posibles para dilucidarlos, les
llevará a adquirir mayor confianza y certeza de que
pueden realizar su propio camino… Aprender a apren-
der es crucial para continuar leyendo, aprendiendo y
estudiando a medida que aparezcan las necesidades
y las oportunidades (Ministerio de Educación, 2001).

Historia de la investigación y la práctica

pedagógica

sólo ha habido un modelo empírico y validado
que ha relacionado efectivamente la investigación y la
práctica educativa. Es el llamado modelo IDDA, cuyo
momento de auge se sitúa en torno a los años sesen-
ta y principios de los setenta. recordemos que, en
esa década, conocida como la del optimismo peda-
gógico, se pensaba que, con conocimientos, recursos
y un poco de política en el nivel de la escuela y del
sistema educativo se podría conseguir que la educa-
ción desempeñara un importante papel en la redistri-
bución social. De esta manera, la investigación jugaba
un papel fundamental en la mejora de la educación
que contribuyera a un cambio social. El modelo IDDA
tomaba su nombre de las fases que comprende: In-
vestigación-Desarrollo-Difusión-Adopción (p.e. Have-
lock, 1969; House, 1979). Con él se buscaba el cam-
bio educativo mediante la elaboración y difusión de
materiales ejemplares, surgidos de la investigación,
que equipos de profesores universitarios y psicólogos
habían elaborado y que debían ser aplicados por los
docentes.
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El resultado de la aplicación masiva de ese mo-
delo fue un rotundo fracaso.  Este rotundo fracaso ge-
neró que se rompiera la relación entre investigación y
práctica de una forma radical. Desde ese momento,
investigación e innovación han seguido caminos di-
ferentes, sino enfrentados entre sí, sí de espaldas la
una de la otra. A partir de entonces, los prácticos, más
pragmáticos como no podía ser de otra forma, se per-
cataron de la importancia del centro docente como eje
central de los procesos de cambio. Y se comenzaron
a proponer modelos en los que la investigación no ju-
gaba papel alguno. Así, tras este modelo de enfoque
Técnico-Científico, se impuso el enfoque Cultural y,
tras él, el socio-Político. sin embargo, simplificando,
en todos ellos el origen del proceso de cambio era su
propio diagnóstico, la autoreflexión de las dificultades
percibidas. Es decir, en ninguno se consideró la inves-

Investigación 
educativa

Política

Desarrollo 
profesional

síntesis de 
investigación

Práctica en el aula

revisiones de investigación

formación de profesorado

Políticos

sociedad

InVEsTIGACIón PrÁCTICA

Aprendizaje 
del alumno

Gráfico 1.

El modelo de traducción de la investigación del SERP

Gráfico 2.

Panorámica general de los modelos tradicionales  

de relación entre investigación y práctica

Traducción de la investigación

tigación educativa como una fuente para el cambio. 
sólo recientemente se empiezan a valorar los resul-
tados de la investigación como una “presión externa” 
para el cambio educativo. Desde la investigación, en 
una postura mucho más soñadora, se defendían por 
cinco modelos de relación entre investigación y prác-
tica (Edwards, 2000; Burkhardt y schoenfeld, 2003; 
saunders, 2007).

Estos modelos “puros” se combinan entre sí for-
mando un entrelazado de propuestas. Así, por ejem-
plo, el strategic Education research Program (sErP), 
desarrollado por el estadounidense national research 
Council (nrC) sigue un modelo que combina la utili-
zación de las revisiones de investigación para acercar 
la investigación a la formación del profesorado y a la 
toma de decisiones políticas (Willinsky, 2001). En el 
gráfico 1 se muestra su propuesta.

Parece claro que ninguno de los cinco mode-
los señalados ha logrado que la investigación impacte
realmente en la práctica educativa, ninguno de ellos ha
hecho que la educación sea un ámbito basado en evi-
dencias científicas. un sencillo análisis nos hace perca-
tarnos que todos ellos siguen un planteamiento análogo:
consideran que el investigador asume en exclusiva el
papel de generador de conocimiento, y el docente el rol
consumidor y el administrador y político, en el mejor de
los casos, el rol de mediador (gráfico 2) (Atkinson, 2000).
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Metodología:

se han contemplado documentos científicos en
los que incluyen estudios que ofrecen resultados sobre
alguna o varias de las siguientes variables: pedagogía,
evidencia, práctica, docente y ciencia. Dichos resulta-
dos corresponden al período posterior inmediato al inicio
de la documentación y no se han incorporado medidas
correspondientes a períodos de seguimiento más exten-
sos, debido a que las medidas a medio y largo plazo no
eran homogéneas en el conjunto de los estudios. En los
casos que ofrecen resultados separados para un sub-
conjunto de variables de investigación mixta se puede
decir que la evaluación o los procesos de los mismos
son considerados de mayor calidad, se han seleccio-
nado para la presente revisión los resultados de estos
últimos y no la totalidad de los mismos (Cooper, 2010).

Los estudios incluidos se identifican a partir de
unos criterios definidos de inclusión que contemplan as-
pectos metodológicos, población y situación estudiada,
año e idioma de publicación, país donde se realiza el
estudio y objetivos de la intervención. se debe tener en
cuenta que es muy probable que algunos de los estudios
originales han sido incluidos en más de un meta-análisis,
se analizaron un total de 70 artículos no referidos direc-
tamente del título de investigación. Posteriormente, las
palabras clave elegidas se introdujeron en las respecti-
vas áreas de búsqueda de cada una de las páginas web
de documentos científicos y/o revistas (Erion, 2006).

Los artículos encontrados fueron clasificados y
analizados atendiendo a seis dimensiones. La prime-
ra de ellas es el número de artículos encontrados en
cada una de las revistas, pues esta información per-
mite situar de manera rápida, global y precisa cada
uno de los artículos, y consecuentemente, muestra el
espacio que cada revista ha dedicado a las publica-
ciones sobre la práctica basada en evidencias. La se-
gunda dimensión utilizada fue la de los descriptores:
Pedagogía basada en evidencias, Práctica basada en
evidencias, Ciencia y Educación. En tercer lugar, fue-
ron clasificados atendiendo al año de publicación. En
cuarto lugar, se categorizaron en función el enfoque

temático del artículo, probablemente el parámetro de
mayor importancia en el presente estudio. En quinto
lugar, se analizó el tipo agente al que se hace alusión
en cada artículo. La última dimensión analizada fue el
idioma (rothstein y Hopewell, 2009).

Es necesario volver a señalar que este trabajo se
trata un estudio descriptivo, que se limita a exponer y
reflejar los datos extraídos de los artículos encontrados
de forma cuantitativa y objetiva (Lipsey y Wilson, 2001).

Los criterios abordados para la realización de
este estudio fueron:

a. Describir el perfil de las publicaciones reali-
zadas (tipo de estudio, revista donde fue publicada,
país, idioma, año de publicación, población de estu-
dio, etc.); b. Identificar la productividad académica
por año entre 2000 y 2017; c. Determinar el lugar de
procedencia de los autores e instituciones donde se
llevan a cabo los estudios; d. Distinguir el número de
publicaciones por revista y su origen, tipo de indexa-
ción y número de artículos publicados en el periodo
estudiado; e. Mostrar los artículos y autores más cita-
dos por otros a partir de los sistemas de información
Google scholar, Publish or Perish o redalyc.

Específicamente, se seleccionó un conjunto de
publicaciones en el periodo 1990 -2017, ya que no
existen muchos documentos de investigación que
contengan las variables de pedagogía y evidencias
en un mismo contexto y los pocos que se encontraron
representa un momento importante en términos de los
avances de las Prácticas Basadas en Evidencia.

Posteriormente, se accedió a las bases de datos
y se realizó la búsqueda a partir de las opciones de
“búsqueda avanzada”, que provee el sistema, con el
fin de obtener los trabajos publicados en el tema, para
lo cual se realizaron múltiples pruebas que permitieron
perfeccionar la indagación. Esta se realizó siguiendo
los pasos que se describen a continuación:

 se digitaron las palabras para realizar la bús-
queda, así: en el primer campo de búsqueda
la palabra “Pedagogía” seguido del booleano
“Or”; en el segundo campo, la palabra “Docen-
cia” seguido del   booleano “AnD”, en el tercer
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campo la palabra “Basada” seguido del boolea-
no “AnD”, y en el cuarto campo de búsqueda la
palabra “Evidencias”.

 se utilizó la herramienta búsqueda smartText8
del panel “modos y ampliadores de búsqueda”,
sugerido por el sistema.

 se limitaron los resultados a: texto completo;
tipo de documento: artículo; fecha de publica-
ción: desde enero de 1990 hasta diciembre de
2017; idioma: español y texto completo en PDf.

 Para obtener una muestra más precisa y repre-
sentativa de los trabajos publicados, se limitó a
un conjunto de descriptores que abarcaban con
mayor precisión los intereses del estudio.

 Para la realización de los análisis correspon-
dientes, se organizó la información de cada ar-
tículo en una matriz en un archivo Excel (.XLs)
que contiene los criterios de análisis y de siste-
matización pertinentes. La sistematización de la
información se desarrolló a partir de la lectura
detallada de cada artículo.

El análisis cuantitativo de la información se rea-
lizó con el software statistical Pakage for the social
science (sPss) versión 23.0.

Análisis de contenido cualitativo

siguiendo como referente conceptual de un
análisis de contenido cualitativo a Gómez (2000) se

propusieron y ejecutaron los siguientes pasos:
Análisis previo o la lectura de documentos. se re-

copiló el conjunto de artículos en formato PDf con el fin
de analizarlos, organizarlos y proceder a la realización
de su lectura. Esta revisión se hizo con el objetivo de
adquirir una visión general del material recogido y apro-
ximarse a los contenidos, y visualizar las posibles unida-
des de análisis o categorías (L’Écuyer, 1985, citado por
Gómez, 2000).

Preparación del material. Los artículos se agru-
paron por unidades temáticas, específicamente cla-
sificados según las características metodológicas
del estudio o enfoque de investigación utilizado; se-
lección de la unidad de análisis. se propusieron las
unidades de análisis que permitieran al investigador
hallar en los contenidos las evidencias necesarias
para clasificarlos en estudios que contienen los cri-
terios de la PBE

Explotación de los resultados (análisis cualita-
tivo). Etapa compuesta por dos momentos. El prime-
ro correspondió al tratamiento de los datos por parte
del investigador, allí se realizó una revisión y selec-
ción preliminar de los trabajos que tuvieran o eviden-
ciaran los criterios que establece la PBE, a partir de
las unidades de análisis establecidas. En un segundo
momento, con el conjunto de artículos seleccionados
preliminarmente, el investigador atendiendo a los cri-
terios de validez del proceso de la investigación (per-
tinencia, representatividad, homogeneidad, exhausti-
vidad, y univocación) seleccionó los estudios.
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Tabla 3. 

Resumen estudio bibliométrico sobre artículos documentados.

Indicador Valor

Periodo estudiado 1981 – 2011

número de artículos 80

número de autores 133

En la gráfica 1 se presenta el número de artículos
publicados por año, a partir de 1981.  La mayor producción
de artículos por año entre 2000 (7 artículos) y 2003 (8 artí-
culos). Como se observa, el interés por el tema parece ha-
ber tenido un mayor incremento en el número de publica-
ciones desde el año 2000. A partir de entonces se observa
una relativa dispersión hasta el año 2011, con un conjunto
mayor de publicaciones (60 artículos) en comparación con
los primeros años del estudio (20 artículos en 19 años).

8

6

4

2

0

Gráfico 1.

Artículos por año de publicación

Imagen 1.

Países con mayor producción científica en el mundo 1996 – 2015
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según el análisis cuantitativo de la producción
en documentos científicos a nivel mundial en el pe-
riodo de 1996 a 2015 (imagen 1 y gráfica 2), se en-
contraron los siguientes resultados: en primer lugar,
Estados unidos con 2 973 705 documentos científi-
cos publicados, seguido por reino unido con 851 600
documentos y en tercer lugar Alemania con 709 308
documentos.

Resultados

Resultados generales del estudio bibliométrico

se encontraron 80 publicaciones (tablas 3 y 4),
todas referidas a artículos científicos publicados y va-
lidados. Estos artículos aparecen dispersos en un total
de 4 bases de datos diferentes.

Resultados cuantitativos del estudio

bibliométrico
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Gráfico 4. 

Nivel académico de la población.

Gráfico 3. 

Producción científica de México 1987 – 2015

De acuerdo al análisis de la producción científica
de México se observa un total de producción de 19, 932
en el periodo de 1996 – 2015 (Gráfica 3), comparado
con el primer lugar a nivel mundial en publicaciones, Es-
tados unidos que es de 2, 973, 705 en el mismo periodo
(imagen 1 y gráfica 2), encontrando una diferencia 2,
953, 773 publicaciones científicas; Pero es de gran re-
levancia reconocer el incremento propio del país en el
periodo de 1987 a 1997 se publicaron 13, 000 artículos y
en el periodo de 1999 a 2015 se publicaron 16, 350 artí-
culos; mostrando solo un aumento de 3, 350 en 15 años.
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Posterior a la evaluación de la cantidad de artí-
culos científicos publicados en cada país, se realizó
un análisis cuantitativo del nivel económico de su po-
blación en los censos realizados en el año 2015 (Grá-
fica 4), países con amplia cantidad de publicaciones
científicas como Estados unidos (imagen 1 y gráfica
2) con 2 973 705 tiene una población con nivel máximo
de estudios en primaria 11%, secundaria 46% y uni-
versidad con 43% y México con una producción cientí-
fica de 19, 932 (Gráfica 3) tiene una población con un
nivel máximo de estudios en primaria 63%, secundaria
19% y universidad 18%.

Resultados cualitativos del estudio

bibliométrico

Como se mencionó previamente en la metodo-
logía, el segundo momento del estudio se centra en
determinar cuál es la evidencia empírica acerca de la
eficiencia y eficacia de la Pedagogía Basada en Evi-
dencias (PBE), es decir, aquellos documentos que pu-
diesen ejemplificar los planteamientos de la PBE, para
determinar cómo el uso de este tipo de metodologías
aporta al mejoramiento de la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En la tabla 5 se presentan
los objetivos metodológicos generales de una muestra
de 81 artículos, a partir de la metodología de análisis
de contenido cualitativo propuesto para el estudio.
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Tabla 5. 

Objetivos metodológicos de la PBE

Objetivos metodológicos de la PBE

Cantidad de
documentos
en los que se

menciona

Conocer el modo de evaluar el rendimiento de
los cambios introducidos

30 (37.5%)

Promover el uso de la investigación como
forma adquisición de conocimiento

22 (27.5%)

Capacitar para la toma de decisiones 15 (18.75%)

Conocer los instrumentos disponibles para
obtener respuestas relevantes

7 (8.75%)

Capacitar en la formulación de preguntas
útiles que puedan ser contestadas

6 (7.5%)

una gran parte del profesorado muestra una
oposición al uso de la ciencia en la enseñanza. uti-
lizando términos comunes y como media social para
la defensa de los antiguos sistemas de docencia. "A
mí me funciona...", "mi experiencia dice que...", "esto
ha funcionado siempre..." son argumentos en los que
la mayoría de los estudios coinciden (Andrews, s .V.
1989; Bausela Herreras, E. 2004). Esto no es un tema
baladí. Como bien se explica en los estudios referidos.
En este estudio, The impact of teaching experience, 
por King r. J. (2010) quien menciona que la expe-
riencia no es tan buena consejera pues en su estudio
longitudinal se puede observar que la calidad docente
mejora con la experiencia, pero que lo hace cada vez
menos a medida que pasan los años. Es decir, que
tener algo de experiencia es importante. Tener mucha
experiencia no lo es tanto (empirismo).

según los estudios de los que se han recogido
sus apreciaciones, se puede mencionar de la existen-
cia de algunas barreras para la utilización de la inves-
tigación en educación, tales como:

La investigación es percibida como irrelevan-
te, inútil y demasiado teórica; ausencia de confianza
en los resultados de la investigación; falta de tiempo
por parte de los docentes y un acceso muy limitado a
la literatura de investigación; existen problemas por
parte de los docentes para comprender el lenguaje y
las estadísticas de los informes de investigación; los

docentes tienen mucha más confianza en otras fuen-
tes de información que en la investigación; existe una
fuerte resistencia al cambio por parte de los docentes,
resistencia que más que individual es del centro en su
conjunto, por tener estructuras rígidas que limitan los
procesos de cambio.

Entre los elementos facilitadores de esta utiliza-
ción se encuentran:

 La realización de investigaciones sobre temas
que importan a los implicados y donde se incluyen
ejemplos y aplicaciones de los resultados; la existen-
cia de buenas relaciones entre investigadores y prác-
ticos; que los docentes estén o hayan estado implica-
dos en un proceso de investigación; que los docentes
y administradores tengan formación sobre investiga-
ción educativa; que el conocimiento, los resultados e
implicaciones de la investigación estén centrados en
el conjunto de la escuela, no en el profesor o el aula
individual, dado que es la escuela la unidad básica
del cambio.

Discusión

A partir de la revisión de documentos científi-
cos a través del estudio bibliométrico y los análisis
cualitativos, se evidenció que la investigación en el
campo de la pedagogía es un tema vigente y de sumo
interés entre los trabajos de investigación que actual-
mente se publican en las revistas científicas (Betegón,
et al., 2012; Martín y serrano, 2009; Miranda, santos y
stipcich, 2010; narciss, Proske y Koerndle, 2007). se
perfila, así como un área en expansión, con una curva
creciente en el número de publicaciones, debido, al
gran interés que ha despertado la incorporación de
estos ambientes en los escenarios educativos.

Es de sumo interés la participación y contribu-
ción que la educación superior muestra sobre el tema
(Ardila, 2011). sin embargo, se observa que en la edu-
cación básica, en el país y sobre todo en idioma espa-
ñol, se requiere de la publicación de investigaciones
en el campo de los ambientes de la Pedagogía Basa-
da en Evidencias (PBE) que presenten evidencias de
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carácter cuantitativo o cualitativo que validen los re-
sultados. En particular, se observa la poca presencia
de estudios que den cuenta del diseño y la validación
de estrategias pedagógicas y métodos de enseñanza
que estén sustentados en documentos científicos o en
la propia investigación y estadística del profesor sobre
su población, y que propendan por un desarrollo más
eficiente de los aprendizajes de los estudiantes.

reafirmando lo mencionado en el marco teórico,
los estudios que se proyecten en este campo deben in-
cluir metodologías de investigación rigurosas, así como
instrumentos fiables y validados que permitan dar cuen-
ta de la eficacia y la eficiencia de las estrategias imple-
mentadas en sus grupos de estudiantes, docentes o
administrativos.  Lo anterior, con el propósito de divul-
gar ampliamente estas experiencias y poderlas aplicar
en otros contextos, siendo este uno de los objetivos
fundamentales de la PBE (Davies, 1999; Hargreaves,
1996; Moran y Malott, 2004). Por consiguiente, este tipo
de estudios y su correspondiente socialización pueden
aportar no solo en términos de conocimiento, sino a las
posibilidades de que otros se apropien de novedosas
formas de enseñanza utilizando la PBE (Collebechi y
Imperatore, 2004; Osuna y Abarca, 2013).

Es necesario remarcar que la utilización
de la información científica, e incluso la reali-
zación de la misma es una herramienta básica
para la mejora de metodologías pragmáticas en
los diversos escenarios de decisiones relacio-
nados con la gestión y la práctica educativa. A
la par el contar con personal docente y admi-
nistrativo capacitado para la evaluación de la
evidencia científica permite tomar decisiones en
los diferentes niveles de práctica profesional y
esto garantizaría que los procesos de toma de
decisiones estarían fundamentados en la expe-
riencia profesional y científica de docentes en
los distintos niveles de educación, en múltiples

COnCLusIOnEs

contextos, mediante la fundamentación de la
investigación y la evaluación; lo que supone
le permitirá a la educación de nuestras pobla-
ciones especificas el avanzar hacia un sistema
educativo más racional, cuyos elementos se
configuran en torno a la cultura de la Pedagogía
Basada en Evidencias y la evaluación.

La aplicación de los conceptos y métodos
que facilitan la documentación, interpretación y
aplicación de la evidencia científica debería for-
mar parte de la actividad diaria de los docentes
en sus distintos niveles académicos, del perso-
nal administrativo en las tomas de decisiones y
de los programas de formación profesional con-
tinua. realizar un Banco de Evidencias y docu-
mentos científicos funcionales, por instituciones,
podría responder a una pregunta o a muchas
de las cuales no se ha logrado llevar a cabo.
Desde el trabajo colectivo y la recolección co-
rrespondiente se facilitaría la información a los
docentes de las evidencias científicas que se
van acumulando a partir de las investigaciones
y experiencias que se vayan realizando para fa-
cilitar la toma de decisiones para así orientar y
consolidar los procesos de innovación educa-
tiva, especialmente, en estos momentos, en el
ámbito de la Pedagogía Basada en Evidencias.

no obstante, es necesario la apropiación
y la difusión amplia de la utilización y realización
de documentación científica como método de
mejora para la enseñanza – aprendizaje, pues
estos están debidamente probados a través de
investigaciones rigurosas, y no son dependien-
tes de variables que con frecuencia no es posi-
ble controlar. sin embargo, existe la esperanza
de que estas variables propias del docente, la
práctica profesional y el ejercicio administrativo
se conjuguen para que la Pedagogía Basada en
Evidencias y la producción científica pedagógi-
ca obtenga una verdadera certificación fruto de
un uso amplio y diverso.
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La aplicación en campo de la Pedagogía
Basada en Evidencia no está exenta de limita-
ciones y tensiones conceptuales. En el ámbito
educativo, la principal limitación surge de la
ausencia de evidencia científica y el desinterés
por parte del cuerpo docente y sobre todo ad-
ministrativo, el futuro del éxito de la innovación
debería pasar por las estrategias de evaluación
basadas en la evidencia científica con el objeti-
vo de mejorar la equidad, la eficiencia y la cali-
dad de la atención educativa. no cabe ninguna
duda, supongo, en aceptar que decidir desde
el conocimiento es mejor que hacerlo desde la
ignorancia.

Pero es necesario como formadores de la
sociedad del futuro implementar practicas realis-
tas y apegadas a la necesidad de nuestras po-
blaciones estudiantiles, dejando de lado los idea-
lismos de programas educativos creados desde
un punto de vista muy general y poco asertivo en
el ejercicio diario dentro de las aulas.
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Las prácticas docentes se orientan de acuerdo a una metodología establecida por el profesorado, con-
siderando una secuencia didáctica. Este plan de actividades organizado de acuerdo a una serie de metas de
aprendizaje establecidas en el curriculo, es el elemento central en la planeación del docente. Es por ello que se 
requieren nuevos elementos pedagógicos y didácticos que permiten genenerar experiencias de aprendizaje a 
partir de secuencias didácticas innovadoras centradas en el alumno, la resolución de problemas y la gestión del 
conocimiento. se realizó un análisis documental con el propósito de generar una propuesta metodológica, que 
integre elementos claves en una secuencia didáctica en el campo de la educación física en educación básica. 
Para recabar la información se empleó la técnica de análisis la cartografía conceptual, y se tomaron como base 
fuentes primarias y secundarias recuperadas de google académico y redalyc. Los resultados muestran la nece-
sidad de articular actividades que ayude a resolver problemas del contexto relacionados con la salud, el cuidado 
del cuerpo, la alimentación y la sana convivencia, lo cual implica un cambio significativo en la manera de visua-
lizar la educación física en el aula. se sugiere implementar investigaciones empíricas con el fin de determinar el 
impacto de una secuencia didáctica en las sesiones de educación física y responder a los retos que plantea tanto 
el sistema educativo como nuestra sociedad.

The teaching practices are oriented according to a methodology established by the teaching staff, conside-

ring a didactic sequence. This plan of activities organized according to a series of learning goals established in the 

curriculum, is the central element in the teacher's planning. That is why new pedagogical and didactic elements

are required that allow for the generation of learning experiences based on innovative didactic sequences focused

on the student, problem solving and knowledge management. A documentary analysis was carried out with the 

purpose of generating a methodological proposal that integrates key elements in a didactic sequence in the field 

of physical education in basic education. To gather the information, conceptual mapping was used as an analytical 

technique, and primary and secondary sources recovered from academic google and redalyc were taken as a 

basis. The results show the need to articulate activities that help solve problems in the context related to health,

body care, nutrition and healthy coexistence, which implies a significant change in the way of visualizing physical 

education in the classroom. It is suggested to implement empirical research in order to determine the impact of a 

didactic sequence in physical education sessions and to respond to the challenges posed by both the education 

system and our society.
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E
s evidente que la educación que reciben los
ciudadanos es parte importante en la transfor-
mación política, cultural, social y económica de

un país. Para que esto sea una realidad, los gobiernos
y diferentes organismos internacionales han imple-
mentado evaluaciones nacionales e internacionales
que buscan mejorar la calidad en el aprendizaje de
los alumnos mediante el análisis de los resultados que
estos obtienen en dichas evaluaciones. Actualmente,
en el caso mexicano, se impulsa una reforma que mo-
derniza el sistema Educativo para contar con niños y
jóvenes con mayores oportunidades.

La reforma Integral de la Educación Básica
(rIEB) impulsada en la primera década del siglo XXI
reconoce, como punto de partida, una proyección de
lo que es el país y lo que se busca que sea a futuro,
mediante el esfuerzo educativo, y asume que la Edu-
cación Básica sienta las bases de lo que los mexica-
nos buscan entregar a sus hijos; no cualquier Méxi-
co sino el mejor posible. (Plan de estudios, 2011). A
partir de la rIEB, en el 2017 el gobierno mexicano da
a conocer el nuevo Modelo Educativo, el cual tiene
como fin último impulsar una educación de calidad
con equidad donde se pongan los aprendizajes y la
formación de niñas, niños y jóvenes en el centro de to-
dos los esfuerzos educativos. (Modelo Educativo para
la Educación Obligatoria, 2017)

El contexto social actual y los cambios que se
avecinan en el futuro cercano nos plantean el reto de
pasar del énfasis en la transmisión de contenidos y
el cumplimiento lineal de los programas educativos,
a un nuevo papel docente, que conlleva la genera-
ción de situaciones significativas a partir de proble-
mas del contexto, con el fin de que los estudiantes
aprendan lo que requieren para su autorrealización,
resuelvan problemas en su vida cotidiana y su parti-
cipación en la sociedad sea más activa y reflexiva.
(Tobón, 2010)

Para lograr lo anterior, la escuela pone en el
centro los aprendizajes de los alumnos, por lo cual,

InTrODuCCIón

los docentes deben generar procesos de aprendizaje
en donde se promueva la evaluación formativa o del
aprendizaje, la gestión de nuevos conocimientos a
partir de análisis crítica y reflexivo de la información;
incluye además, la colaboración como estilo de trabajo
entre estudiantes y docentes. Todo ello forma parte de
los retos que enfrentan docentes y directivos frente a
una sociedad que exige resultados en la formación de
las nuevas generaciones. En términos pedagógicos,
es importante contar con enfoques que orienten el di-
seño de las secuencias didácticas, ya que esto marca
el rumbo de las estrategias que se implementan en el
aula. Desde el enfoque socioformativo, un enfoque la-
tinoamericano centrado en formar para la sociedad del
conocimiento mediante la resolución de problemas, la
colaboración y la metacognición (Tobón, 2015), las se-
cuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos ar-
ticulados de actividades de aprendizaje y evaluación
que, con la mediación de un docente, buscan el logro
de determinadas metas educativas, considerando una
serie de recursos. (Tobón, 2010)

En el marco del nuevo modelo educativo 2017 y
los programas de educación fìsica, se avanza hacia la
definición de un enfoque pedagógico a partir de una
orientación sistémica e integral de la motricidad que
permita reconocer al alumno y los distintos factores
que inciden en su desarrollo (cognitivos, motrices, ac-
titudinales, sociales entre otros). Planear mediante se-
cuencias didácticas posiciona al docente de educa-
ción física como un innovador a la vez que potencia el
aprendizaje de sus alumnos, mejora su desempeño y
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a través de la autoevaluación le permite medir el nivel
de aprendizaje que lleve a los alumnos a resolver pro-
blemas del contexto (unEsCO, Educación física de
calidad). (Guía para los responsables políticos, 2015).
sin embargo, el cambio en el enfoque de la educación
física requiere un proceso de reflexión y análisis de
las prácticas anteriores en este campo, en ocasiones
el profesorado de esta asignatura no encuentra la re-
lación entre las metas establecidas en los programas
y su contexto escolar.

Desde la cartografía  conceptual, el estudio do-
cumental de secuencias didácticas en educación físi-
ca es importante,  porque es necesario generar cam-
bios y nuevos mecanismos para la transformación de
las prácticas tradicionalistas, y así brindar  una edu-
cación de calidad. sin embargo, la información que se
tiene sobre secuencias didácticas en educación física
es escasa o dispersa y se hace indispensable contar
con los elementos clave que integren sus caracterís-
ticas, tipos y metodología por lo cual se tiene la ne-
cesidad de realizar un estudio sistemático sobre los
avances en este campo que sirva de apoyo a los do-
centes en su proceso de formación y transformación,
así como para fortalecer la investigación en el área de
la educación física especialmente en lo que concierne
a la planificación, lo cual implica un reto tanto para
las comunidades investigativas y especializadas en el
tema como para el sistema educativo nacional.

Considerando lo anterior el presente estudio
tuvo como propósito hacer un análisis documental del
concepto secuencia didáctica en educación física, las
características que posee y la metodología que ca-
racteriza esta estrategia en el marco de los retos que

posee la planificación por competencias.

Metodología

Tipo de Estudio

se hizo un estudio documental enfocado en
aclarar el concepto “secuencia didáctica” y su apli-
cación en el campo de la Educación física. El estudio
documental comprendió la búsqueda, organización y
análisis de un conjunto de documentos para respon-
der una o varias preguntas sobre el tema (Pinto & Gál-
vez, 1996). En el presente estudio se analizaron una
serie de documentos en torno al tema de “secuencias
didáctica” centrados en la perspectiva de la sociedad
del conocimiento y como un elemento clave en la for-
mación de los ciudadanos en el campo de la educa-
ción física, con apoyo de la herramienta “Google Aca-
démico” y redalyc. se buscó esencialmente:

 Identificar y organizar la información que había
en torno al concepto de secuencia didáctica.

 Comprender la información siguiendo determi-
nados lineamientos o ejes.

 Determinar los ejes claves del concepto a partir
de la información encontrada.

 Identificar posibles vacíos en el desarrollo teóri-
co del concepto.

 Proponer mejoras en la construcción del con-
cepto.

 sistematizar ejemplos concretos de aplicación
del concepto para lograr una mejor comprensión.

Técnica de Análisis

Para realizar el análisis conceptual se aplicó la
cartografía conceptual propuesta por (Tobón, 2004,
2015a). Es una estrategia para sistematizar, construir,
comunicar y aprender conceptos académicos alta-
mente relevantes, tomando como base fuentes prima-
rias y secundarias siguiendo ocho ejes. Los cuáles se
describen en la tabla 1.
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Tabla 1.

Eje de la cartografía conceptual sobre el término “secuencia didáctica”

Eje de análisis Pregunta central Componentes

1. Noción
¿Cuál es la etimología del concepto de secuencia di-
dáctica, su desarrollo histórico y la definición actual?

Etimología del término o de los términos.
 Desarrollo histórico del concepto.
 Definición actual.

2. Categorización ¿A qué clase mayor pertenece el concepto de secuen-
cia didáctica?

Clase inmediata: definición y características.
 Clase que sigue: definición y características.

3. Caracterización ¿Cuáles son las características centrales del concepto
de secuencia didáctica?

 Características claves del concepto teniendo en
cuenta la noción y la categorización.
 Explicación de cada característica.

4. Diferenciación
¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén
en la misma categoría se diferencia el concepto de
secuencia didáctica?

 Descripción de los conceptos similares y cerca-
nos con los cuales se tiende a confundir el concepto
central.
 Definición de cada concepto.
 Diferencias puntuales con el
concepto central.

5. Clasificación ¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto de
secuencia didáctica?

 Establecimiento de los criterios para establecer las
subclases.
 Descripción de cada subclase.

6. Vinculación

¿Cómo se vincula el concepto de secuencia didáctica
con determinadas teorías, procesos sociales cultura-
les y referentes epistemológicos que estén por fuera
de la categoría?

 se describen uno o varios enfoques o teorías que
brinden contribuciones a la comprensión, construcción
y aplicación del concepto.
 se explican las contribuciones de esos enfoques.
 Los enfoques o teorías tienen que ser diferentes a lo
expuesto en la categorización.

7. Metodología
¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos
que implica el abordaje del concepto de secuencia
didáctica?

Pasos o elementos generales para aplicar el concepto.

8. Ejemplificación ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de
aplicación del concepto de secuencia didáctica?

 Ejemplo concreto que ilustre la aplicación del con-
cepto y aborde los pasos de la metodología.
 El ejemplo debe contener detalles del contexto.

Fuente: Tobón (2015ª)

La cartografía conceptual provee de preguntas
orientadoras para facilitar la búsqueda, la organiza-
ción y el análisis del conocimiento en torno al concep-
to desarrollado. Los componentes describen los ele-
mentos que se deberán considerar para dar respuesta
a las preguntas orientadoras.

Fases del Estudio

El estudio conceptual se llevó a cabo siguiendo
las siguientes fases:

Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secun-
darias. se hizo un análisis de la literatura acadé-
mica sobre el tema de secuencia didáctica en
Google Académico para establecer cada uno

de los ejes clave de la cartografía conceptual
que deben estar en condiciones de aportar una
visión integradora y metodológica a los docen-
tes y directivos de las instituciones educativas.
Fase 2. selección de las fuentes pertinentes al es-
tudio. se seleccionaron las fuentes con base en 
criterios de pertinencia, congruencia y practicidad, 
así como de acuerdo a los requerimientos observa-
dos en cada uno de los ejes de la cartografía con-
ceptual, para su abordaje de manera sistemática.
Fase 3. realización del análisis mediante la car-
tografía. se desarrollaron los ejes clave de la
cartografía conceptual considerando los apor-
tes de la bibliografía revisada y las experiencias
generadas con base en los principales referen-
tes temáticos.
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Fase 4. revisión y mejora a partir de la consulta
por expertos en el tema. se presentó el estudio
a dos expertos en secuencias didácticas y se
tuvieron en cuenta sus sugerencias.

Documentos Analizados

La investigación documental se realizó utilizan-
do las palabras clave “secuencia didáctica y educa-
ción física” mediante la búsqueda a través de Google
Académico y redalyc.

Cada documento debió cumplir los siguientes
criterios para ser seleccionado:

1. Abordar las palabras claves.
2. Enfocarse en la socioformación en la línea pro-

puesta por (Tobón, 2001, 2002, 2015a).
3. Tener autor, año y responsable de la edición (edito-

rial, centro de investigación, universidad o revista).

En la tabla 2 se presentan los documentos que
cumplieron los tres criterios. En total fueron analizados
37 documentos.

Tabla 2.

Documentos claves seleccionados 

para el estudio conceptual

Tipo de
documento

País Referencia Temas

Libro  Madrid Aebli, H. (1998) concepto de

secuencia didáctica.

Libro España Carlos González
Arévalo. (2010)

concepto de

secuencia didáctica

Revista México Díaz, A. (2013) Líneas de secuencia

didáctica

Revista México frade, r. L.
(2010)

Planeación por

competencias

Libro México frade, L. (2009)

Desarrollo de

competencias en

educación: desde

preescolar hasta el

bachillerato.Glosario

de términos.

Libro España

Giné, n.,
Parcerisa, A.,

LLena, A.,.
Paris, E., &

Quinquer, D.
(2006)

Planificación y

análisis de la

práctica educativa.

La secuencia

formativa.

fundamentos y

aplicación

Diccionario España rAE. (2017)
conceptos de

secuencia y

didáctica

Revista México
rodriguez, V.

(2014)

La formación situada

y los principios

pedagógicos de

la planificación: la

secuencia didáctica

Libro Argentina
rodríguez, C.E.

(2013)

Didácticas ciencias

económicas

reflexión,

Libro Colombia Tobón, s. (2001)
Aprender a

emprender: un

enfoque curricular.

Libro Colombia Tobón, s. (2002)
Modelo pedagógico

basado en

competencias.

Libro España Tobón, s. (2004) cartografía

conceptual.

Libro México

Tobón, s.,
Pimienta, J.
& García, J.

(2010)

secuencias

didácticas:

aprendizaje y

evaluación de

competencias

Revista México

Tobón, s.,
González, L.,

nambo, J. s., y
Vazquez, J. M.

V. (2015)

La socioformación un

estudio conceptual

Libro España Zavala, V.
(2008)

La práctica

educativa, cómo

enseñar. Las

variables que

configuran la

práctica educativa

Revista Argentina Brosseau, G.
(2015)

Iniciación al estudio
de la teoría de
las situaciones

didácticas

Revista España Bunk, G.P.
(1994)

La transmisión de

las competencias

en la formación y

perfeccionamiento

profesionales de la

rFA
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Revista México
Camacho A.&

Aguírre M.
(2001)

situación didáctica

del concepto de

límite infinito.

Revista Argentina Díaz, X. (2005)

Impacto de la

reforma educativa

chilena en

las prácticas

pedagógicas de

educación física

nivel básico.

Revista España Díaz, A. (2013)

secuencias de

aprendizaje.

¿Un problema

del enfoque de

competencias o

un reencuentro

con perspectivas

didácticas?

Libro España Diaz, J. (1994)
El currículum de la

Educación Física en

la reforma Educativa

Revista Argentina
Durán, M &
Garces, L.

(2015)

Escúchame. El

desafío del docente

frente a las nuevas

tecnologías.

Revista España

fernández-
Cruz, f. J., &
fernández-
Díaz, M. J.

(2016)

Los docentes de

la Generación Z y

sus competencias

digitales.

Libro Argentina fregona, D.
(2007)

Iniciación al estudio

de la teoría de

las situaciones

didácticas.

Libro España González, C. &
Lleixá, T. (2010)

Didáctica de la

educación Física.

Revista México

Hernández, J.
s., Tobón, s.,
González, L.,
y Guzmán, C.

(2015)

Evaluación

socioformativa

y rendimiento

académico en

un programa de

posgrado en línea.

Libro España Morin, E. (1996)
Introducción al

pensamiento

complejo.

Revista España

Ortega-Barón,
J., Buelga, s.,
& Cava, M. J.

(2016)

Influencia del clima

escolar y familiar

en adolescentes,

víctimas de

ciberacoso.

Revista México

Ortiz, M.,
Vicedo, A.,

González, s.,
& recino, u.

(2016)

Las múltiples

definiciones

del término

«competencia» y la

aplicabilidad de su

enfoque en ciencias

médicas.

Libro España Pinto & Gálvez.
(1996)

Análisis documental

de contenido.

Procesamiento de

información.

Revista Argentina Pozo, P. (2009)

retos que el profesor

de Educación física

debe plantearse

desde la perspectiva

de la salud

Revista Argentina
rosales, A.

(2002)

La planificación

de aula/patio en

educación física.

Revista Colombia salinas, M.
(2010)

Iniciación al estudio

de la teoría de

las situaciones

didácticas.

Libro México DOf. (2011)

Acuerdo número

592 por el que

se establece la

Articulación de la

Educación básica.

Diario Oficial de la

Federación. sEP.

Libro México sEP. (2017)

Aprendizajes clave

para la educación

integral. Planes

y programas de

estudio para la

educación básica.

Repositorio Argentina sladogna, G. M.
(2000)

La recentralización

del diseño curricular.

El perfil profesional

y la definición de

competencias

profesionales.

Revista francia
unEsCO.

(2015)

Investing in teachers

is investing in

learning.

Revista francia
unEsCO.

(1987)

La 

interdisciplinareidad

en la enseñanza.
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Resultados

A continuación se describen los resultados del
estudio sistematizado, a partir del ordenamiento, re-
flexión crítica, evaluación, análisis e interpretación
(Carvajal, 2004), en torno a la secuencia didáctica
empleando las ocho categorías de la cartografía con-
ceptual.

Noción ¿cuál es la etimología de secuencia didácti-

ca, su desarrollo histórico y la definición actual?

El término secuencia didáctica fue formulado
inicialmente por Hilda Taba en 1974 y posteriormente
por (Díaz - Barriga,1984, 1996). secuencia didáctica
se compone de dos palabras: “secuencia” que sig-
nifica serie o sucesión de cosas que guardan entre
sí cierta relación, y “didáctica” que de acuerdo con
la rAE (2017) significa  perteneciente o relativo a la
didáctica o a la enseñanza, propio, adecuado o con
buenas condiciones para enseñar o instruir.

Al referirse a secuencia didáctica (Díaz - Barri-
ga, 2013), (rodríguez, 2014), (Zavala, 2008) (Tobón,
Pimienta, & García, 2010), (rodríguez, (2013), (frade,
2009), hacen alusión a las actividades de aprendizaje
y evaluación con un orden para conseguir la mejora
de los aprendizajes de los alumnos, a través de di-
versos materiales didácticos. En ella se contemplan
elementos dependiendo de la asignatura, el nivel edu-
cativo, así como los tipos de contenidos a desarrollar
en la etapa que se aplica.

De acuerdo con (reyez, 2014) son periodos de
actuación que globalizados por la enseñanza deter-
minan las actividades de los alumnos. Para la reforma
educativa de 2012 se le considera como transversali-
dad, innovación e intervención.

Categorización ¿A qué o clase inmediatamente ma-

yor pertenece la secuencia didáctica?

Desde la educación física la secuencia didácti-
ca ha tenido diferentes formas de apreciarse. (Lucea,

1994) la menciona como una estrategia didáctica que
da un orden o forma a la programación de los conteni-
dos, bloques temáticos, unidades didácticas o apren-
dizajes tomando en cuenta los espacios, recursos y
temporalidad de aplicación, así como la evaluación,
y responde a la pregunta de ¿cuándo enseñar? en los
componentes del currículo.  (González, 2010) Mencio-
na que como propuestas prácticas deben contribuir
a la autorregulación y orientados a la consecución de
objetivos. El énfasis o la intencionalidad educativa de-
ben dirigir la gestión de la secuencia y del tiempo que
se invierte en la secuencia.

La elaboración de una secuencia didáctica se
encuentra inscrita en el marco de un proceso de pla-
neación dinámica, donde todos los factores de la pla-
neación se afectan entre sí.

A continuación algunos autores hacen referen-
cia de la planeación dinámica de la siguiente manera:

Para (Lucea,1994) planificar hace referencia a
un proceso mucho más amplio que abarca no solo
los conceptos didácticos o metodológicos del propio
proceso de enseñanza aprendizaje, sino que incluye y
contempla todo el conjunto de acciones y decisiones
presentes en el contexto escolar (p.17).

Planificar y evaluar en el proceso de interven-
ción de la Educación física es primordial. son accio-
nes que permiten constatar cómo el docente organiza
su labor, cómo motiva la realización de las acciones
motrices y desempeños de los estudiantes, y cómo
verifica los logros alcanzados para concretar las inten-
ciones pedagógicas y enfoque de esta área.

Este proceso pedagógico, parte de las necesi-
dades individuales y colectivas de los participantes,
buscando generar estrategias de acuerdo a las dife-
rencias y ritmos de aprendizajes de los estudiantes,
permitiéndoles participar en actividades significativas.

Existe una estrecha relación entre la planifica-
ción y la secuencia didáctica, se puede decir que la
primera implica a la segunda para el desarrollo del
proceso educativo. (Giné, 2006) menciona “precisa-
mente su presencia en las relaciones educativas en
muchas ocasiones implícitas, pero presencia al fin y al
cabo es lo que hace posible tomarla como un elemen-
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to articulador clave de la acción educativa, tanto para
planificar como para analizar la práctica”

Caracterízación ¿cuáles son las características o

elementos centrales que le dan identidad al concepto

secuencia didáctica?

En (Tobón, 2010) se menciona que se carac-
terizan por un marcado énfasis en la socioformación
integral y el proyecto ético de vida, la resolución de
problemas significativos situados, la articulación de
las actividades en torno a esos problemas, el proceso
metacognitivo y la evaluación por medio de niveles de
dominio en matrices (rúbrica).

Otras características son:

1. Flexibilidad. se pueden modificar actividades
relativas al proceso de enseñanza aprendizaje,
los recursos y materiales dependiendo de las
necesidades del contexto educativo, con ello
se evita la improvisación e invita a la reflexión
constante.

2. Integradoras porque interpelan la construcción
del conocimiento. Permite organizar los conteni-

dos escolares y las actividades relativas al proce-
so completo de enseñanza aprendizaje, desarro-
lla el pensamiento creador del individuo, emplea
la investigacion como principio didáctico.

3. Parten de un problema del contexto (situación di-
dáctica) contribuyen a la formación del educando
ubicando el aprendizaje en resolver problemati-
cas del contexto, que reflejen una interpretación
del mundo muy apegado a su realidad.

4. Contextualizadas porque al programar la se-
cuencia didáctica  en educación física por
ejemplo: se toma en cuenta las características
del lugar, el espacio (cancha), recursos (hora-
rios para atender al grupo), materiales con los
que se cuentan, así como las potencialidades
motrices, necesidades de aprendizajes, edad,
interéses y motivaciones de los alumnos.

5. Interdisciplinares: Definiendo interdisciplinarei-
dad como encuentro y la cooperación entre dos
o más disciplinas, cada una de ellas contribu-
yendo (a nivel teórico o de investigación empíri-
ca) con sus esquemas conceptuales propios, su
manera de definir los problemas y sus métodos
de análisis. (unEsCO. "La interdisciplinareidad
en la enseñanza", 1987).
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A través de las secuencias didácticas se impli-
ca la interacción de varias disciplinas, por medio de
las cuáles se busca lograr la meta de un nuevo co-
nocimiento. Como ejemplo tenemos la relación de la
educación física con otras asignaturas (sEP, 2009) en
las cuáles se aprecia la manera de contribuir al apren-
dizaje del alumno:

 En español. Mejorar las formas de comuni-
cación. La utilización de circuitos motores,
gymkhanas, juegos sensoriales y formas juga-
das, entre otros, desencadenan un sentimiento
de ser competente,…generar alternativas para
convivir de una mejor manera, a partir de la utili-
zación constante del lenguaje como forma bási-
ca para llegar a acuerdos.

 En matemáticas. significado y uso de los nú-
meros. En este aspecto se ponen a prueba las
nociones básicas del símbolo en el niño, ante
ello, la utilización del juego sensorial y poste-
riormente el simbólico, permite en él la posibi-
lidad de incorporar a sus experiencias lúdicas
la capacidad de asociar estas nociones abs-
tractas.

 En historia. Los juegos de ayer y hoy. La iden-
tidad se descubre cuando se aprende a relacio-
nar el pasado con el presente, categorías tem-
porales que se ven favorecidas al participar en
juegos tradicionales y autóctonas. A partir de
las cuales se fomenta conocer el origen e histo-
ria de éstos (investigación, narración y lectura)
para consolidar los aprendizajes.

 En geografía. Espacios geográficos y mapas.
A través de la utilización de rallys, cacerías
extrañas y juegos cooperativos en la sesión,
los alumnos dibujan mapas y croquis que les
permita ubicarse en el espacio-tiempo, ade-
más de reconocer características específicas
del lugar donde viven, de su escuela y de
otros contextos.

 En ciencias naturales. Cultura para la preven-
ción. Atendida en tres sentidos: evitar realizar
actividades o ejercicios contraindicados que

pueden dañar físicamente; fomentar hábitos de
higiene y buena alimentación como medida pre-
ventiva contra las enfermedades, y localizar si-
tuaciones de riesgo en la práctica de los juegos.

 En cívica y ética. Manejo y resolución de con-
flictos. La enseñanza de valores considera para
hacer que el niño desarrolle aspectos éticos,
participe en colectivo y en la construcción de
reglas. se utilizan juegos modificados, coopera-
tivos, iniciación deportiva y formas jugadas, en
donde el alumno valora la importancia de res-
petar a sus compañeros, resolver conflictos a
través del diálogo y la toma de acuerdos.  (sEP,
Programas de Estudio. sexto grado. Educación
Básica Primaria, 2009)

Diferenciación ¿De cuáles otros conceptos cerca-

nos y que estén en la misma categoría se diferencia la

secuencia didáctica?

Por lo regular se tiende a confundir la secuencia
didáctica con la situación didáctica. Por esto, a con-
tinuación se muestra en la tabla 4 la diferencia entre
estos conceptos.

Tabla 4.

Diferencias entre el concepto “secuencia didáctica”  

y la “situación didáctica”

Situación didáctica Secuencia didáctica

D
e

fin
ic

ió
n

“La situación es, entonces,
un entorno del alumno,
diseñado y manipulado por
el docente, que la considera
una herramienta”...”Es
todo el entorno del alumno,
incluidos el docente y el
sistema educativo” (Broseau,
G., 2007).

Las secuencias constituyen
una organización de las
actividades de aprendizaje
que se realizarán con los
alumnos y para los alumnos
con la finalidad de crear
situaciones que les permitan
desarrollar un aprendizaje
significativo. (Díaz, A. 2013).

C
a

ra
c

te
rí

st
ic

a
s

“La teoría de las situaciones
Didácticas se concibe,
ahora, como una red de
conceptos, métodos de
investigación y protocolos
de experimentación que se
apoyan sobre todo en una
metodología de investigación
llamada ingeniería didáctica”
(Camacho A.& Aguírre M.,
2001)

Las secuencias didácticas
son, sencillamente, conjuntos
articulados de actividades
de aprendizaje y evaluación
que, con la mediación de
un docente, buscan el logro
de determinadas metas
educativas, considerando
una serie de recursos.
(Tobón, Pimienta, & García,
2010; González, 2010)

Fuente: elaboración propia
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Tabla 5.

Tipos de secuencia didáctica.

Estableciendo una diferencia de acuerdo con
(Tobón, Pimienta, & García, 2010) “la secuencia di-
dáctica es el orden en el que se llevarán a cabo las
actividades en la situación. una secuencia didáctica,
que siempre debe dirigirse a una situación didáctica,
es decir, una situación de aprendizaje que requiere
ser animada conjuntamente con los estudiantes para
contribuir al logro de las competencias.

Rodríguez (2013) maneja tres tipos de secuencias.

secuencia
de carácter
expositivo -
receptivo

 Es una secuencia muy simple que trabaja casi exclusivamente los contenidos conceptuales, con prevalencia del
método deductivo. Configurada por una estrategia rectilínea en lo metodológico, con aplicación de técnica individual.

a) Exposición por parte del docente.
b) Estudio (aprendizaje) de la lección.
c) Exposición.
d) Calificación.

secuencia
simplificativa

 su metodología consiste en estructurar cada clase siguiendo estos cuatro pasos (es decir, cada clase se trata
como una unidad didáctica); considerada por el autor con fuerte influencia piagetiana, excesivamente esquemática y
el mérito de simplificar la labor del docente.

1. Promoción o aparición del conflicto cognitivo. (Técnica individual, motivadora, presentando una situación
problemática)
Actividad del alumno: lectura de un artículo periodístico.
2. recuperación de conocimientos previos (Técnica individual, de indagación; por ejemplo: interrogación dialógica.)
Actividad: el docente transcribe en el pizarrón los principales conceptos abordados en el artículo y cuestiona a los
alumnos sobre aspectos que requieren mayor profundidad conceptual.
3. Presentación del nuevo contenido. (Técnica individual, expositiva, a través de tratamiento propedéutico
recurrente y ejemplificación)
Actividad: los alumnos toman apuntes del tema.
4. ubicación en el esquema cognitivo del nuevo conocimiento. (Técnica grupal, recapitulación y cierre por
preguntas)
Actividad: los alumnos responden preguntas y elaboraran un esquema conceptual del tema.

(Esta estructura metodológica se repetirá sucesivamente)
 su metodología consiste en estructurar cada clase siguiendo estos cuatro pasos (es decir, cada clase se trata
como una unidad didáctica); considerada por el autor con fuerte influencia piagetiana, excesivamente esquemática y
el mérito de simplificar la labor del docente.

secuencia de
Aprendizaje por
descubrimiento

 Esta tercera secuencia es más compleja y elaborada en sus actividades; intenta en el comienzo motivar los alumnos
a través de la presentación de un tema de interés o actualidad; al animarlos a expresar sus opiniones se refuerza dicho
componente a la par que se trabaja lo actitudinal. Incluye los tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales
y actitudinales. se propicia el aprendizaje por descubrimiento. Inicia la secuencia desde lo inductivo, y luego consolida
los contenidos desarrollados desde lo deductivo.

a) Presentación de una situación o problema.
b) Diálogo y contraste de opiniones.
c) Búsqueda de soluciones.
d) Exposición del concepto y algoritmo.
e) Generalización y aplicación.
f)  Ejercitación.
g) Prueba y evaluación.

 Puede alternarse en su desarrollo técnicas individuales y grupales, y resulta casi siempre favorable hacerlo, ya que
se propician cambios en el ritmo de la clase, manteniendo el nivel de motivación.

División o clasificación ¿En qué subclases o ti-

pos se divide la secuencia didáctica?

En la conformación de la propuesta de secuen-
cia didáctica (Tobón, Pimienta, & García, 2010), y (Díaz,
2013), (Giné, 2006) coinciden en actividades: de inicio,
desarrollo y cierre. En la tabla 5 se muestran los elementos
de diferentes tipos de secuencias según algunos autores.

Fuente: elaboración propia
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Tobón (2009a, 2010) y Pimienta y Enríquez (2009)

secuencia
didáctica
desde el
enfoque
socioformativo
de las
competencias

 se caracteriza por un marcado énfasis en la socioformación integral y el proyecto ético de vida, la resolución
de problemas significativos situados, la articulación de las actividades en torno a esos problemas, el proceso
metacognitivo y la evaluación por medio de niveles de dominio en matrices (rúbricas)

Situación problema del contexto: Problema relevante del contexto por medio del cual se busca la información.
Competencias a formar: se describe la competencia a formar.
Actividades de aprendizaje y evaluación: se indican las actividades con el docente y las actividades de
aprendizaje autónomo de los estudiantes.
Evaluación: se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la
ponderación respectiva. se anexan las matrices de evaluación
Recursos: se establecen los materiales educativos requeridos para la secuencia didáctica, así como los
espacios físicos y los equipos.
Proceso metacognitivo: se describen las principales sugerencias para que el estudiante reflexione y se
autorregule en el proceso de aprendizaje.

Díaz, A. (2013) P. 1- 3.

secuencia
didáctica
dentro de la
planificación.

Asignatura:
unidad temática o ubicación del programa dentro del curso general:
Tema general:
 Contenidos:
 Duración de la secuencia y número de sesiones previstas:
 nombre del profesor que elaboró la secuencia:
 finalidad, propósitos u objetivos:
 si el profesor lo considera, elección de un problema, caso o proyecto:
Orientaciones generales para la evaluación: estructura y criterios de valoración del portafolio de evidencias; lineamiento
para la resolución y uso de los exámenes:
 se sugiere buscar responder a los siguientes principios: vinculación contenido-realidad; vinculación contenido
conocimientos y experiencias de los alumnos; uso de las Apps y recursos de la red; obtención de evidencias de
aprendizaje.
 Lineas de secuencias:
 Actividades de apertura:
 Actividades de desarrollo:
 Actividades de cierre:
 Evidencias de aprendizaje (En su caso evidencias del problema o proyecto, evidencias que se integran a portafolio)
 recursos: bibliográficos; hemerográficos y cibergráficos.
 En la conformación de esta propuesta de actividades subyace simultáneamente una perspectiva de evaluación
formativa, la que permite retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades que
presentan los alumnos en su trabajo, como de evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de aprendizaje, en el
mismo camino de aprender.

Fuente: elaboración propia

Vinculación ¿cómo se vinculan las secuencias di-

dácticas con determinadas teorías, procesos socia-

les-culturales y referentes epistemológicos que estén

por fuera de la categoría?

La secuencia didáctica se vincula con el pen-
samiento complejo, pues favorecen un proceso edu-
cativo, ya que para aplicarse llevan una correlación
entre el logro de los objetivos y las actividades arti-
culadas coherentemente, esto permite compartir un
hilo conductor que posibilite a los estudiantes el lo-
gro de aprendizajes. De acuerdo a (Morín, 2003), "El
pensamiento complejo aspira a un conocimiento mul-
tidimensional". La idea de la complejidad incluye la

imperfección porque incluye la incertidumbre y el re-
conocimiento de lo irreductible.

En las sesiones de educación física los cambios
y adaptaciones son diversos tomando en cuenta la
representación que el alumno tienen de su realidad
corporal, cognitivo, afectivo y emocional, para que de
esta forma los contenidos propuestos en el curriculum
se ajusten de la mejor manera posible a las necesida-
des del alumno.  Para esto (rosales, 2002) menciona
que “la enseñanza requiere de un plan de acción, o
sea una propuesta pedagógica del docente,  que per-
mite organizar las secuencias didácticas que deberán
ser utilizadas con la suficiente flexibilización para su
adecuación permanente".  Considerando este referen-
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te y desde el pensamiento complejo las actividades
que se programan en la secuencia didáctica al ser
flexibles buscan de forma interrelacionada el logro de
aprendizajes marcados en el programa y aquellos que
van más allla como  el bienestar individual, social, de
la especie humana y del ambiente para afrontar los
retos del mundo actual.

Metodología ¿cuáles son los elementos métodoló-

gico mínimos que implica el concepto de secuencia

didáctica?

Con base en la revisión documental los ejes mí-
nimos para aplicar las secuencias didácticas en edu-
cación física se muestran en la tabla 6.

Tabla 6.

Metodología de la secuencia didáctica en educación física.

Tabla 7.

Elemento metodológico Descripción

a) Identificación de la secuencia se  establece el número y titulo del bloque, nombre de la escuela, nivel, grado, nombre del
docente, numero de secuencia y sesiones, Intención pedagógica de la secuencia.

b) Metas de aprendizaje (competencias) se menciona el nombre de la competencia a desarrollar, intención pedagógica.

c) Problema del contexto o aprendizaje
esperado

se establece el aprendizaje esperado, o si es por proyecto, se menciona la situación pro-
blema.

d) Actividades se describen las actividades de inicio, desarrollo y cierre, que bien pueden estar dentro de
una sesión o en el transcurso de las sesiones que abarca la secuencia.

e) Proceso de evaluación se especifican las evaluaciones que se aplicaran así como los instrumentos.

f) Recursos Mencionar tiempo y materiales que se utilizarán.

Elemento metodológico Descripción

a) Identificación de la secuencia

Bloque IV “Explorando mi postura”.
Escuela  Primaria renato Vega Amador segundo Grado.
Profesor: HAGZ. Intención pedagóca: Que el alumno exprese cómo cambia su postura y
respiración a través de vivencias en el juego y la importancia para la salud.

b) Metas de aprendizaje (competencias)
Aprendizajes esperados

Manifestación global de la corporeidad.
Expresa la importancia de la respiración y la postura para prevenir problemas de salud en
su vida diaria.

c) Problema del contexto

necesidad: los alumnos muestran rasgos de fatiga y dificultades con la respiración al rea-
lizar movimientos corporales durante el recreo, por lo que ingresan al salón agitados y con
falta de oxigenación.
Propósito: identificar las dificultades que tienen al tener prácticas de respiración inadecua-
das, así como concientizarlos de la importancia de cuidar su postura corporal.

d) Actividades

 sesión1.Inicio: Presentación de la clase. (Intención pedagógica)
rescate de conocimientos previos sobre el tercer aprendizaje esperado.1ª evaluación Me-
diante cuestionamientos.
 se pide revisar su respiración de este momento tocan el cuello lado izquierdo con dedos
de su mano derecha y cuentan las pulsaciones de un minuto (antes de iniciar la actividad)
se pone el cuerpo a tono para las actividades. (Calentamiento)
 Luego realizar inhalaciones y exhalaciones (2 a 3 repeticiones), con desplazamientos por
el área, primero caminar, trotar y correr durante 3 minutos, se realiza los ejercicios indicando
inhalar oxígeno por la nariz y exhalar por la boca. Docente realiza de nuevo cuestionamiento:

Fuente: elaboración propia

Ejemplificación ¿cuál podría ser un ejemplo rele-

vante y pertinente de aplicación del concepto secuen-

cia didáctica?

A continuación, se ejemplifica una secuencia
didáctica en la asignatura de Educación física (ver
tabla 7).
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¿Cómo es tu respiración ahora? se pide se toquen de nuevo el cuello durante un minuto para
que puedan comparar. ¿son más rápidos tus pulsaciones o igual? ¿Por qué creen que son
más rápidas? se registra en lista de cotejo.
 Enseguida se les habla de la siguiente actividad donde pondrán en práctica diferentes
patrones de movimiento así como la respiración y control de la misma.
Circuito de estaciones con actividades cooperativas que implican (1- lanzar como el bo-
liche, 2- lanzar y encestar, 3- lanzar y derribar, 4- lanzar y cachar, 5- jalar). Docente hace
correcciones en un tiempo prudente si están realizando la actividad diferente a como se
les planteo. se realizan inhalaciones y exhalaciones al concluir el tiempo en cada estación.
se motiva la propuesta de los alumnos para cambiar los patrones de movimientos en cada
estación. ¿Qué movimientos se te complicaron en estas actividades? se aplica segunda
evaluación. Mediante cuestionamientos.
 Cierre: Docente aborda el tema de nuevo sobre la importancia de una postura y control
de la respiración para la salud así como la cooperación para lograr los objetivos. A través de
las preguntas ¿Cómo lograste controlar tu respiración? ¿Te sentiste mejor después de reali-
zar inhalaciones y exhalaciones? ¿Mejoró tu postura en las actividades? ¿Qué pasó cuando
modificaste los ejercicios incorrectos? ¿Mejoró la postura?

e) Proceso de evaluación

 1ª evaluación: Los estudiantes elaboran un breve ensayo dando respuesta a las siguien-
tes preguntas: ¿Por qué es importante la correcta respiración? ¿Cómo me recupero después
de realizar una actividad física? ¿Por qué es importante una correcta postura?
 2da evaluación: Al término de la actividad de circuito. Los estudiantes señalan en un dia-
grama en donde muestran: los movimientos realizados, las posturas implementadas en cada
juego y su argumentación correspondiente.
 Lista de cotejo. Criterios: El alumno representa las posturas sugeridas en las actividades.
 El alumno  identifica el cambio de respiración despues de la actividad.
 El alumno expresa la importancia de la respiración correcta y favorable para la salud.
 El alumno reconoce la importancia de la buena postura.
Escala estimativa.

f) Recursos Patio de la escuela, pelotas, botellas recicladas, cuerdas.
Fuente: elaboración propia

Discusión

A partir del análisis documental llevado a cabo,
una primera conclusión es que la elaboración de se-
cuencias didácticas para organizar la educación re-
presenta un elemento favorecedor.

De acuerdo con la (unEsCO, 2015) mediante
la secuencia didáctica los profesores de educación
física exponen a los jóvenes a una serie de experien-
cias que les permiten desarrollar las habilidades y
conocimientos necesarios para aprovechar todas las
oportunidades que existen hoy y dar forma a nuevas
formas de ciudadanía global, esto representa una
oportunidad para desarrollar las aptitudes necesarias
para tener éxito en el siglo XXI (Contreras, 1986). La
efectividad de la clase de educación física solo se
puede lograr cuando se planifica y ejecuta en forma
de sistema, estableciéndose un estrecho vínculo entre
cada uno de sus componentes.

La importancia que tiene planificar acciones
elaborando secuencias didácticas con un orden o hilo
conductor que permitan dar coherencia y continuidad
a las propuestas educativas (Vaca, 2005).

Además, las características de las secuencias
didácticas dependen de las perspectivas de los pa-
radigmas o modelos educativos. En el actual enfoque
por competencias ya no se propone que los estudian-
tes aprendan determinados contenidos sino que de-
sarrollen competencias para desenvolverse en la vida.
(Tobón, 2010).

Desde el enfoque sociformativo se caracteriza
por un marcado énfasis en la socioformación integral
y el proyecto ético de vida, la resolución de problemas
significativos situados, la articulación de las activida-
des en torno a esos problemas, el proceso metacog-
nitivo y la evaluación por medio de niveles de dominio
en matrices (rúbricas).

Los retos que plantea la educación del siglo XXI
exigen al docente prepararse y enfrentar con profe-
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sionalización e innovación los problemas del contex-
to. Por ello, es importante avanzar en el terreno de la
innovación de estrategias para la mejora de la cali-
dad educativa, donde el docente de educación física
encuentre opciones que permitan desarrollar sesiones
que den cuenta de aprendizajes significativos para
sus alumnos. La razón para encontrar esas opciones
las resumimos en tres motivos:

a) Los cambios en la tecnología se dan a pa-
sos acelerados: la capacitación en el uso de
herramientas tecnológicas se convirtió en una
necesidad y obligación para enfrentar retos del
siglo XXI (Durán, 2015).  “La tecnología seguirá
evolucionando, y el uso de ésta es necesario y
hasta obligatorio por el sentido de acceder a la
información.” (p.41). Por lo tanto,  el docente en-
frenta desafíos al respecto como utilizar varias
estrategias que le ayuden a captar el aprendiza-
je de los alumnos para mantener la motivación y
entusiamo por aprender como: los videos, fotos,
páginas web, entre otros.

b) Actualizar sus conocimientos con estrecha re-
lación del programa y enfoque actual así como
los métodos educativos: el docente que se que-
da estancado en los métodos de aprendizaje  y
programas obsoletos corre el riesgo de perjudicar
el desarrollo del aprendizaje de sus alumnos, un
ejemplo es lo que marca el modelo educativo con
respecto a los aprendizajes claves.

c) Profesionalización docente: aquellos maestros
que se preparan, tienen habilidades para apren-
der por sí mismos y una actitud positiva ante las
necesidades y contextos de sus alumnos, hacen
la diferencia en el éxito del aprendizaje de sus
estudiantes (unEsCO, 2015).

finalmente, se pudo establecer que existen in-
congruencias en las secuencias registradas en la pla-
neación del docente de educación física, en investi-
gaciones empíricas en campo y páginas de internet
nos podemos dar cuenta cómo éstas no concuerdan
con lo que realmente pasa en las sesiones, muchos

docentes dicen evaluar aplicando los diferentes tipos
de evaluación así como los instrumentos(listas de co-
tejo, las rubricas) otros no las aplican se detecta in-
seguridad en el tema, también se manifiesta trabajar
con temas de relevancia o hábitos de salud sin encon-
trarse plasmado en la secuencia. Esta situación no es
exclusivo de nuestro país, sino al área de educación
física en forma global. En Chile, en una encuesta de
autoevaluación aplicada a los docentes de educa-
ción física,  se menciona una integración de objeti-
vos fundamentales transversales, la vinculación  de
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las clases de educación física con otros sectores de
aprendizajes, en cuanto a las formas de evaluación,
manifiestan utilizar los tres tipos de evaluación, sien-
do la autoevaluación la más utilizada y la heteroeva-
luación  en menor porcentaje; sin embargo al querer
validar mediante salidas a campo la integración de
estas prácticas no se observan en la realidad, en la
conclusión se muestra que el impacto de las clases
de educación física es muy bajo, a decir de (Martínez,
2009) los resultados recogidos mediante la Encuesta-
Autoevaluación aplicada a los profesores, en general
no coinciden con las observaciones de clases regis-
tradas en la Pauta de Observación facilitada por el
Ministerio de Educación. Esto nos lleva a la reflexión
sobre lo que falta por avanzar en esta asignatura.

Existe muy poca investigación acerca del tema
de secuencias didácticas en educación física (Carac-
terísticas, evaluación en las secuencias didácticas).
sobre evaluación en educación física hay un poco
más pero no hacen referencia al enfoque por compe-
tencias exclusivamente. se propone motivar nuevos
estudios en el área de educación física, que aborden
aspectos tales como: la evaluación  desde la forma-
ción dentro de la secuencia didáctica. Vincular los
hábitos saludables de la sesión con la inserción del
alumno a su contexto (que los hábitos que se preten-
den inculcar, puedan ser aplicables y desarrollados en
su entorno) (rosado, 2009) piensa al respecto“parece

por tanto razonable pedirle al sistema educativo, y a

la Educación física en particular, que oriente parte de

sus esfuerzos a promover estilos de vida saludables

en la población. Ello produce un retorno social valioso

y han de apoyarse las medidas que permitan que ese

retorno se produzca.”

(Tobón, 2010) plantea que se requiere revisar a
profundidad metodología de enseñanza y aprendizaje
para asegurar la calidad educativa en diversos esce-
narios de formación. Aunque existen elementos meto-
dológicos que permiten la elaboración de secuencias
didácticas de educación física, hay muy poca investi-
gación al respecto, de hecho la mayoría se enfoca en
otras asignaturas.
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