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EDITORIAL
Estimados lectores:

L a revista digital Desafíos Educativos se complace en presentar su cuarto número especial, 
dedicado a la innovación y la investigación educativa como pilares para optimizar el 
aprendizaje y construir el futuro de la educación.

Vivimos una época de profundas transformaciones educativas, en la cual los desafíos 
globales nos impulsan a repensar nuestras prácticas, nuestras formas de enseñar y aprender, 
así como el rol que desempeñamos como educadores e investigadores. En este contexto, el 
presente número especial de Desafíos Educativos se centra en cuatro temas de gran actualidad, 
estrechamente vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las necesidades 
emergentes de los sistemas educativos, en particular el de México, identificado bajo el enfoque 
y la denominación de la “Nueva Escuela Mexicana”:

• Investigación, innovación educativa y calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Educación inclusiva y equitativa como base de la formación de valores y cultura de paz.

• Educación ambiental, salud y bienestar psicosocial en los contextos escolares.

• Retos de la formación inicial y continua de profesionales frente a la Agenda 2030.

Consideramos que estos temas y los artículos que publicamos son fundamentales para 
la reflexión, el diálogo y la divulgación de experiencias significativas que integran la innovación y 
la investigación educativa como motores esenciales para optimizar el aprendizaje y construir un 
futuro más justo, equitativo y sostenible desde la educación.

En el primer tema, “Investigación, innovación educativa y calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje”, publicamos artículos que destacan cómo la indagación sistemática y la creatividad 
pedagógica permiten transformar las prácticas docentes, desarrollar nuevas metodologías, y 
generar aprendizajes significativos que respondan a los contextos reales de los estudiantes en 
los diferentes niveles educativos.

El segundo tema, relacionado con la “Educación inclusiva y equitativa como base de la 
formación de valores y cultura de paz”, incluye una serie de artículos que exploran iniciativas 
y enfoques que promueven la equidad, el respeto por la diversidad y la convivencia armónica 
en las aulas. Por ello, en un mundo marcado por la desigualdad, la educación debe garantizar 
oportunidades para todos. 



En el tercer tema, “Educación ambiental, salud y bienestar psicosocial en los contextos escolares”, 
se plantea que la escuela debe ser también un espacio para cuidar la vida en todas sus dimensiones. 
Los artículos aquí publicados integran la conciencia ecológica, la salud mental y el bienestar integral 
como pilares de una educación que forma seres humanos plenos y comprometidos con su entorno.

Finalmente, en el tema cuarto, “Retos de la formación inicial y continua de profesionales 
frente a la Agenda 2030”, se valora la importancia de formar a los docentes del presente y del 
futuro es una tarea urgente. Además, en los artículos aquí publicados se ofrece una mirada crítica 
sobre los desafíos que enfrenta la formación inicial y continua de profesionales en un contexto 
de cambios acelerados, demandas globales y nuevas competencias por desarrollar en un mundo 
interconectado, donde la inteligencia artificial está marcando las pautas de un futuro cada vez 
más acelerado e impredecible.

Desde estas múltiples perspectivas, esta edición especial reafirma el compromiso del 
consejo editorial, el comité científico; así como, de los autores publicados con una educación 
transformadora, crítica y orientada al bien común. 

La revista Desafíos Educativos invita a sus lectores a la lectura detenida y al análisis 
científico de los artículos publicados en este cuarto número especial, con la convicción de que 
solo a través de la investigación, la innovación y la colaboración será posible construir un sistema 
educativo que responda a los retos del siglo XXI; y a continuar construyendo, desde cada aula, 
desde cada espacio de investigación, el futuro de la educación.

Este cuarto número especial de Desafíos Educativos propone una reflexión profunda sobre 
cómo transformar la educación mediante enfoques innovadores, inclusivos y alineados con los 
avances tecnológicos actuales. Confiamos en que cada artículo ofrece aportaciones valiosas 
para enriquecer la labor docente e investigativa, y contribuirá al desarrollo de una educación más 
equitativa, eficaz y capaz de responder a los desafíos del siglo XXI. Los lectores encontrarán aquí 
ideas clave para analizar, aplicar y compartir, con el propósito común de seguir construyendo un 
futuro educativo más justo, inclusivo y transformador.

Asimismo, los invitamos a visitar el sitio web oficial de nuestra revista, donde encontrarán 
acceso a todos los números publicados hasta la fecha:

https://revista.ciinsev.com/

Revista Electrónica Desafíos Educativos
Equipo Editorial
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Dado que, el manejo rígido y económico del tiempo escolar no va a la par con los cambios en la enseñan-
za y el aprendizaje; es aquí donde la sensibilidad permite ubicar el sitio del problema. Este estudio, tiene como 
propósito el de conocer el significado que los profesores y alumnos le otorgan al tiempo escolar. Un espacio con 
alcances, fronteras y circunstancias, que buscan respuestas: ¿Cuáles son las características en las mutaciones 
del tiempo escolar? ¿Cuáles son las líneas temporales del tiempo escolar? ¿Cómo se manifiesta el tiempo escolar 
de resistencia? ¿Qué efecto tienen los tiempos normados en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendiza-
je? ¿Cómo identificamos los ahoras en la práctica docente? ¿Cómo se manifiestan las secuencias temporales en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje? La metodología cualitativa se dio vida a la etnografía teniendo como base 
a la entrevista, observación participante y la observación grupal, desde donde la hermenéutica es clave de este 
análisis. Los resultados e impactos se sitúan en el currículum, porque este no va al ritmo del manejo del tiempo, 
donde su núcleo central es un espacio acelerado en un marco de entornos que se viven en la subjetividad. Se 
concluye que el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye un ahora, un proceso complejo y subjetivo que 
se incorpora a su forma de comprensión desde sus propias vivencias para constituir un tiempo escolar dotado de 
imaginación didáctica y de múltiples aprendizajes que se generan en el tiempo.    

RESUMEN

Palabras clave: Ahoras; Líneas temporales; Transitor iedad universal; Tiempo escolar.

LA V INCULACIÓN DEL T IEMPO ESCOLAR CON LAS L ÍNEAS TEMPORALES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Dr. Florentino Silva Becerra

Given that the rigid and economical management of school time does not keep pace with changes in teaching 
and learning, it is here that sensitivity allows us to pinpoint the problem. This study aims to understand the meaning 
that teachers and students give to school time. A space with scopes, boundaries, and circumstances that seek 
answers: What are the characteristics of the changes in school time? What are the timelines of school time? How is 
school time of resistance manifested? What effect do standardized times have on the development of the teaching 
and learning process? How do we identify the "nows" in teaching practice? How are temporal sequences manifested 
in the teaching and learning process? The qualitative methodology was brought to life through ethnography, based 
on interviews, participant observation, and group observation, where hermeneutics is key to this analysis. The results 
and impacts are situated in the curriculum, because this does not keep pace with time management, where its cen-
tral core is an accelerated space within a framework of environments experienced subjectively. It is concluded that 
the teaching and learning process constitutes a now, a complex and subjective process that is incorporated into the 
way students understand their own experiences to constitute a school time endowed with didactic imagination and 
multiple learnings that are generated over time.

ABSTRACT 

Key Words: Nows; Timel ines; Universal transience; School t ime.

20
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



INTRODUCCIÓN

LA V INCULACIÓN DEL T IEMPO ESCOLAR CON LAS L ÍNEAS TEMPORALES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

L a agenda educativa siempre ha 
tenido presente el tema del tiempo 
escolar, de tal manera, que este ha 
sido abordado desde antaño, pero 

hoy en el marco de la vida rápida se vuelve actual, porque 
siempre se ha pensado que ampliando el tiempo de la 
jornada escolar es garantía para la obtención de un buen 
resultado en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos 
y con esto, el mejor desempeño de los profesores, de esta 
manera, estas  ideas se convierten en propuestas que 
pasan a convertirse en  políticas educativas del siglo XXI 
que  se reconcilian en demandas clave para el desarrollo 
de los programas nacionales de educación básica, de ahí 
la importancia actual de este trabajo.

Entonces, como una necesidad para afrontar los pro-
blemas de la enseñanza y el aprendizaje teniendo en 
este sitio la localización; las formas y propuestas para 
afrontarlas, dio nacimiento a esta inquietud de pensar y 
reflexionar en el tiempo en la escuela, es decir; el tiempo 
escolar y su gestión como respuesta a la transformación 
de las “problemáticas de lo educativo” que responden 
a un concepto racional y mecánico de su conducción.

Al respecto Tenti (2010) en su participación en este 
tema enfatiza que en las formas de gestionar el tiempo 
en las escuelas en América Latina no muestran formas 
diferentes, aun con las constantes evoluciones de los 
sistemas y de la evolución de las formas de enseñar. 

Entonces ¿es necesario la presencia del tiempo 
efectivo de clases y el tiempo real? Ante este panorama 
del tiempo real y el tiempo efectivo, surge la polémica 
en razón del tiempo donde emerjan cambios profundos 
en la forma de organizar y gestionar el tiempo en las 
escuelas para responder a las exigencias de las trans-
formaciones del conocimiento ante la velocidad que 
trae consigo la posmodernidad.

Dr. Florentino Silva Becerra

Fundamentación 
Teórica

La vida líquida, concepto estructurado por Bauman 
(2013), para dar claridad a la cultura de la velocidad 
donde la presencia de la transitoriedad universal 
manifiesta la transformación de la vida en un ob-
jeto complejo que en la escuela ha transformado 
su hacer en un contexto de encrucijada ¿Por qué 
la escuela no se ha podido transformar ante estos 
embates de la vida líquida?  Las rutinas del manejo 
del tiempo siguen perteneciendo al tiempo newto-
niano, estructurado en horas tal como lo enfatiza 
Husti (1992) mecánico como el funcionamiento del 
reloj, en este marco temporal se desarrollan los 
contenidos en discursos efímeros, que son abor-
dados por la transitoriedad y no por procesos de 
aprendizaje que broten del complejo mundo de la 
velocidad del tiempo. 

Pero… ¿Cómo atender esta necesidad de un saber 
en una transformación temporal? ¿Cómo detener la 
disolución de todo lo sólido como característica de 
la forma moderna de vida? En este marco de ideas 
se transforma la cultura en un posicionamiento de la 
superficialidad, del multiculturalismo, desde donde 
la sociedad actual visualiza el futuro.

Zubiri (1976) describe el tiempo como como 
algo que va pasando, una descripción de la línea 
temporal separada por puntos llamados ahoras, que 
son posicionamientos sucesivos que dejan correr el 
tiempo, los ahoras son puntualizaciones efímeras, 
pero ¿Cómo ubicar en el tiempo escolar en los 
ahoras?  En este sentido Husti (1992), señala que 
el funcionamiento escolar sigue siendo mecánico 
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como el funcionamiento del reloj, es decir un proceso 
mecánico que va con la sucesión del tiempo, los 
instantes del proceso enseñanza y aprendizaje que 
se ofrecen en un aula de clases o en un aula virtual, 
los ahoras como puntos en la línea marcan el avance 
de los aprendizajes, la continuidad de una clase sobre 
otra, pero también marcan las pautas de enseñanza del 
profesor. 

La sensación de la gran velocidad generada por 
el ritmo del tiempo moderno donde se presume su 
atomización, es decir un método rápido, Byung-hul 
Han (2020) afirma que no existe un espacio entre un 
instante y el siguiente, por lo que aquí desaparece la 
línea imaginaria del tiempo, para Byung-hul Han no hay 
duración, el tiempo carece de orientación, de sentido, 
de dirección. Culpa a la modernidad porque esta es 
una pérdida del elemento que cohesiona el tiempo, es 
decir desaparecen los ahoras al no tener sentido al no 
tener dirección, o sea, el tiempo en la modernidad se 
ha transformado en un “tiempo posmoderno” y este es 
otro estrato del tiempo, pero entonces en qué parte 
se encontraría ahora el tiempo escolar ¿Cuál sería su 
definición al privarlo de su sentido? Si la posmodernidad 
tiene su significado y en esta consta de su tiempo, 
entonces el tiempo es la posmodernidad y que ahora 
esos instantes se denominan actualidad; por lo que el 
tiempo escolar debe actualizarse.

El tiempo escolar también es visto desde la pers-
pectiva de estudios del género, enunciando que desde 
la perspectiva patriarcal el género tiene implicaciones 
en el tiempo, porque el tiempo se controla desde una 
organización social (la escuela) y desde aquí se gene-
ra el dominio de los grupos sociales (Sánchez, 2007).

La creciente presencia de los medios de comunica-
ción genera también la figura de un tiempo no escolar, 
que también es otra forma de incorporar aprendizajes 
del que no se está sentado en una banca escuchan-
do al profesor, o interaccionando con el grupo, una 
tendencia de estilo sedentarios de aprendizaje y que 
hoy en el marco de la modernidad se incorporan a los 

estilos de vida, sin duda un aprendizaje fuera del 
común, pero ¿Qué es aprendizaje? Ahora ¿Cuál es 
su tiempo?  y cómo se sujeta a un nuevo estilo de 
aprender para un nuevo estilo de vida, pero tam-
bién una nueva forma de aprender (Tuñon, Ianina y 
Fourcade, Helga, 2014). 

El tiempo, el histórico incluye la enseñanza de 
la temporalidad, porque la clase del profesor está 
organizada en tiempos históricos como el inicio, el 
desarrollo y el cierre, donde las iteraciones con entre 
los alumnos, también generan la interacción con el 
tiempo y este a su vez es aprendido por los alumnos 
en el sentido del uso del tiempo (Lolo-Valdés, 
Ondina; Rodríguez-Vázquez, Ricardo, 2015). 

En este mismo sentido Martinic y Villalta (2015) 
abordan la gestión del tiempo, estos le llaman a 
la primera fase del tiempo en la clase llamada 
pre-inicio que corresponde al tiempo de la 
organización, la primer idea de la clase, para luego 
pasar al inicio en el que se indica la fase donde 
se marcan los sentidos de la clase generando los 
antecedentes de la clase como conocimientos 
previos para luego pasar al desarrollo de la clase 
incluyendo el desarrollo del contenido, y finalmente 
el cierre que engloba una tesis de todo el proceso 
y la verificación de los aprendizajes por lo que, 
para estos autores el tiempo está inmerso en el 
proceso de una clase.

Pérez y Ceballos (2021) parte que el desempeño 
en las aulas es una construcción social fundada 
desde las teorías económicas,  de esta manera, el 
tiempo escolar es visto desde la productividad y no 
desde el sentir de docente y alumnos, entonces se 
generan dos vertientes una que engloba al tiempo 
efectivo y el tiempo del desempeño, desde este 
enfoque Martino (2022) asume que la invención de 
la escuela está relacionada con el tiempo y que este 
se convierte en un tiempo único separado de otras 
actividades cotidianas entonces, el tiempo escolar 
mantiene características diferentes a los otros 
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tiempos que involucran a la escuela y en este sentido 
el tiempo efectivo tiene que ver con la normatividad 
laboral y el desempeño en el tiempo tiene que ver 
con posicionamientos propios de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

En este sentido Husti (1992) expresa como “las 
ciencias han transformado de manera fundamental la 
noción del tiempo”, porque cada época vive su tiempo, 
es decir el tiempo evoluciona, entonces hablamos de 
tiempo “a través de las mutaciones continuas de nuestras 
formas de vida que se han conducido en nuestros días a 
la noción de los tiempos sociales” (p. 271).

Desde esta posición, Bergson (2003) señala la 
existencia de un tiempo homogéneo, porque de esta 
“idea de una serie reversible en la duración, o incluso 
un cierto orden de sucesión en el tiempo, implica 
ella misma, pues, la representación del espacio y no 
podría ser empleada para definirlo” (p. 78).

De esta manera aparece la transitoriedad del tiem-
po propio de la época que vivimos que señala que 
el tiempo no es homogéneo porque desde su com-
plejidad emerge un nuevo ser que no se comprome-
te, un ser pasajero, que vive un espacio temporal, al 
respecto dice Bauman (2013) que “la vida moderna 
líquida es un ensayo diario de la transitoriedad uni-
versal” (p.27).

En este sentido, Bauman (2010) señala a esta época 
como “la modernidad líquida”, caracterizada como 
líquida en contraposición a la solidez de la primera. 
Señala que la modernidad fue desde el principio un 
proceso de licuefacción, en tanto llegaba para destruir 
la solidez de los estamentos medievales.

De este modo, entiende que, así como durante la 
modernidad los hábitos nómadas eran mal considerados, 
en la actualidad asistimos a la venganza del nomadismo; 
“viajar liviano, en vez de aferrarse a cosas consideradas 
confiables y sólidas (…) es ahora el mayor bien y símbolo 
de poder” (Bauman, 2010, p. 19).

El siglo XXI indica un tiempo en movimiento y no ya el 
tiempo invariante de las épocas pasadas de un espacio 
en que se redescubre el valor del tiempo, por lo que 
hoy “la forma de concebir, de considerar, de utilizar el 
tiempo es un indicador capital de las características y del 
funcionamiento de una sociedad” (Husti,1992, p. 272).

Al respecto dice Zubiri (1976) que el tiempo es un 
pasaje, que se revela ante nosotros presentándose 
como algo que va pasando: “un presente se va haciendo 
pasado y se va yendo a un futuro” (p. 12).

De esta manera (Zubiri,1976) manifiesta que basado 
en esta línea que es solo simbólica describiendo las 
partes en que el tiempo pasa y que se le puede llamar 
línea temporal, y entonces estas partes del tiempo 
constituidas en tiempos son los “puntos” de esta línea 
y de estos puntos surgen los ahoras que integran el 
presente, un ahora que no tiene magnitud, es decir  es 
un tiempo sin medida, un tiempo que solamente está 
ahí y que se denomina presente y que este ahora solo 
se manifiesta en su puntualidad (Zubiri,1976).

Otro punto importante en esta descripción del tiem-
po, que es la continuidad donde según (Zubiri,1976) 
“constituyen un continuo cuando el extremo final de una 
es idénticamente el extremo inicial de la otra” (p. 14), en-
tonces la continuidad constituye un conjunto de ahoras, 
en la continuidad hay que partir de que, a mi modo de 
ver, la línea del tiempo es un conjunto de ahoras consti-
tuyéndose en un continuo de infinitud.

De acuerdo con lo anterior vivimos en una sensación 
de la gran velocidad del tiempo, es decir una “avalancha 
del tiempo de acuerdo con este sentido” (Byung-Chul 
Han, 2018, p.168). Por lo que debería de hablarse de 
“atomización” del tiempo; no existe ya un espacio entre 
un instante y el siguiente, es decir, no hay duración, y 
ello es así porque ahora el tiempo carece de orientación, 
de sentido, de dirección. La modernidad, por lo tanto, 
más que una aceleración consiste en una pérdida del 
elemento que cohesiona al tiempo, que le da una forma 
unitaria, un significado. 
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En la organización escolar dice Recio, R.V.  (2007) 
que el tiempo escolar es un “prisionero de la planificación 
escolar” (p. 273), porque en la escuela todo está 
planeado, de tal manera que a este prisionero no se le 
considera ninguna oportunidad fuera del cerco de su 
espacio, todo está marcado por el tiempo, este siempre 
indica que las clases inician o terminan, no existe ningún 
espacio temporal que no esté cronometrado, generando 
una imagen estereotipada del funcionamiento escolar. 
Una imagen mecánica como el funcionamiento de un 
reloj que marca los segundos, los minutos, las horas 
de esta manera no permite el ejercicio de la autonomía 
escolar y este es un punto fundamental (Husti, 1992). 

En este esquema donde se requiere la organización 
el tiempo evoca a la modernidad, una modernidad 
líquida, es en la que los “los fluidos explican que 
los líquidos a diferencia de los sólidos no conservan 
fácilmente su forma, los fluidos no se fijan al espacio, 
ni se atan al tiempo, en cuanto a los sólidos, pero 
neutralizan el impacto y disminuyen la significación del 
tiempo” (Bauman, 2015, p.8).

En el tiempo escolar también se integra la cultura 
patriarcal dominante (Sánchez, 2007), que ha permea-
do durante siglos y se ha plasmado en una organiza-
ción temporal que legitimaba y sigue justificando la 
desigualdad entre mujeres y hombres. Uno de los ras-
gos de esta cultura se observa en que la concepción 
del tiempo es diferente para mujeres y varones. La dis-
tinta concepción del tiempo viene configurada por una 
realidad social que determina los roles de cada sexo 
(Sánchez, 2007).

Por lo que, el control de los tiempos permite 
desde la escuela encauzar a la sociedad ya que los 
parámetros sociales descritos sobre el tiempo escolar 
son necesarios para la organización social y en la 
organización de una clase que se aborda desde la 
sistematización del tiempo en el desarrollo de una clase: 
inicio, desarrollo y cierre, requieren la sistematización 
del tiempo (Martinic y Villalta, 2015).

Entonces, la escuela maneja su tiempo bajo el marco 
del control de la enseñanza, enfrentándose a una nueva 
forma de concebir el tiempo con el que rige su hacer en 
su argumento.

Metodología

DISEÑO

Este trabajo se aborda desde la investigación 
cualitativa, porque el contexto de la función y el 
significado de los actos humanos permiten que se 
asuma una realidad como subjetiva, dinámica y 
compuesta por multiplicidad de contextos, ya que 
incorpora a su dinámica la comprensión, opiniones, 
experiencias vividas, emociones, comportamientos y 
relaciones, donde se establece esa realidad resultado 
de la interacción  de sus elementos con los significados 
que los participantes les atribuyen, privilegiando el 
análisis de forma profunda y reflexiva de los significados 
que forman parte de esta realidad que se estudia, 
desde el fundamento intencional basado en  criterios 
situacionales, dando estructura y organización de esos 
elementos con su dinámica y significado que emanan 
de la vida del grupo de profesores y alumnos donde se 
construyen sus realidades que dan forma a su función 
y significado.

El alcance de la investigación está determinado por 
su nivel de profundidad, y por lo tanto aborda un diseño 
explicativo o interpretativo en un espacio flexible y 
abierto, porque este se va ajustando a las condiciones 
del escenario, para recoger y analizar los datos que 
harán posible responder a las preguntas planteadas. 
Este proyecto se mueve entre el diseño del estudio y el 
diseño de los datos (Flick, 2007).
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Resultados

DISCUSIÓN

Se estructuran categorías previas a la observación 
participante, y los resultados de las observaciones y en-
trevistas que parten del sondeo para generar categorías 
y guiar a las nuevas observaciones y entrevistas semies-
tructuradas para la obtención de los datos, objeto de los 
ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
fase inicial.

Desde la escuela en el que el tiempo se transforma 
en tiempo escolar y los profesores lo señalan como el 
proceso de enseñanza y aprendizaje que ellos tienen 
que planear, es decir le dan un orden y una prioridad al 
tiempo y desde aquí es que el tiempo escolar siempre 
está en movimiento y esta deriva nuevos tiempos 
sociales y se manifiestan en periodos temporales en los 
que se encuentra el desarrollo del proceso enseñanza 
y aprendizaje del cual ellos son testigos.

En esta relación entre tiempo y proceso de enseñanza 
y aprendizaje que se convierte en tiempo escolar se 
presenta la mutación del tiempo, porque este se ha 
transformado en todos los sentidos como el lenguaje, 
la comunicación entre otros para dar paso a un tiempo 
que tiene una nueva forma de pensar y hacer. 

Entonces sí, el tiempo se presenta de manera incons-
ciente describiendo una manera distinta de pensar y hacer 
es aquí, donde en el proceso de enseñanza y aprendiza-
je se torna resistente, porque el tiempo se personaliza de 
acuerdo a nuestras formas de vivir, el tiempo de nuestra 
época no es la misma que se vive hoy, y es en este sentido 
que se quisiera detener el tiempo para entenderlo como no-
sotros lo entendíamos, como nosotros aprendíamos, como 
nosotros nos comportábamos, aparecen nuevos tiempos 
sociales que han mutado en nuevos valores, nuevas emo-
ciones que desde el proceso enseñanza–aprendizaje se 
torna complejo entender y sumarse a los cambios que de 
acuerdo con el tiempo se incorporan en el currículum, que 

demandan los actuales tiempos, de esta manera aparecen 
los ahoras en un cuadro temporal que permiten la manifes-
tación del tiempo, y que estos ahoras dan continuidad al 
tiempo rápido al cual no podemos adaptarnos y se genera 
la crisis de nuestra resistencia.

El desarrollo de esta investigación identificó un sitio 
donde se alojan las subjetividades del tiempo escolar, 
ubicado entre dos vertientes, sustentado en un tiempo 
subjetivo y un tiempo relativo, un tiempo escolar que se 
encuentra entre lo basado en su manejo por parte del 
profesor y su efecto en la atención del estudiante.

De esta manera, en este sitio se adjunta al tiempo 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje generando 
un estado de interacción, porque al pasar el tiempo 
describe una línea temporal separada por puntos 
llamados ahoras (Zubiri, 1976).

Esta “es una línea transcurrente” (Durán, R. et al., 
2008, p. 172), porque los momentos que la componen 
son los ahoras, es decir son los puntos de esta línea 
espacial que pasan y transcurren y que se articulan 
al pasado y futuro, ya que el presente constituye una 
preferencia porque este compone la línea temporal que 
genera la división entre estos dos procesos.

Pero… Entonces el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla en ahoras, y que en 
estos ahoras le dan sentido a la interacción conceptual 
integrándose en procesos de enseñanza y aprendizaje.

Entonces, ¿Dónde se encuentra la constitución de 
los ahoras que estructuran y dan sentido a las líneas 
temporales?

El proceso de enseñanza y aprendizaje muestra 
una perspectiva del antes y del después, es ahí donde 
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se encuentran los ahoras, por lo que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es un ahora, porque este se 
encuentra en el aprendizaje presentes de los alumnos, 
en las acciones presentes de los profesores, en los 
desarrollos donde los ahoras constituyen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Una concepción subjetiva del tiempo escolar que 
presta atención a la realidad cultural y social, es decir a 
los espacios escolares, a las diversas situaciones que 
viven los alumnos donde este enfoque del tiempo se 
adjetiva como cotidiano y se denomina como “tiempo 
en la escuela” (Martinic y Villalta, 2015).

El tiempo escolar o el llamado “tiempo en la escuela” 
(Martinic y Villalta, 2015), es una construcción social 
subjetiva que establece una forma de relación (Cabrera 
y Herrera, 2016), donde su duración es subjetiva porque 
se encuentra en contradicción con el tiempo objetivo 
(Rodríguez, 2007), que se desarrolla en un espacio de 
construcción subjetiva.

El marco del tiempo establece nuevas formas de 
entendimiento, buscando un tiempo para sí, un tiempo 
personal, un tiempo que es objeto de la modernidad, una 
modernidad líquida que en términos de Bauman (1995) 
es un espacio donde se encuentra la transitoriedad 
universal, donde se olvidan las creencias del progreso, 
que trastoca a la escuela, al manejo del tiempo escolar, 
porque este es un tiempo desarrollado en un ambiente 
evasivo y cambiante propio de los líquidos dice Bauman 
(1995), donde el tiempo deja de percibirse como flecha 
que apunta hacia delante, propia del progreso donde la 
vida se experimenta paso a paso sin descanso (Deuze, 
2008).

En esta complejidad entre la vida sólida que se 
enfrenta a la líquida y que se presenta en un espacio 
donde la existencia del tiempo se concibe dentro de 
un contexto abierto a nuevas posibilidades (Bauman, 
1995); una sociedad de eventos fugaces, efímeros, con 
una conciencia acelerada, que responde a “perderse 
algo” (Han, 2016); una ansiedad por experimentar 

que “las cosas fluyen demasiado deprisa como para 
que propicien esperanza alguna de darles alcance” 
(Bauman, 2015, p. 13). 

En este marco conceptual el tiempo se incorpora al 
curriculum, demanda un espacio que se encuentra en 
la moderna globalización y la revolución tecnológica, 
una incertidumbre que en la modernidad se intenta 
erradicar, “Una transmisión rápida de influencias entre 
entornos remotos, de abatimiento de las barreras y de 
una movilidad sin precedentes de personas, de capitales 
y de mercancías, a escala planetaria y la revolución 
digital su núcleo central” (Rupérez, F. L., 2020). 

Entonces… ¿el currículum se encuentra acorde con 
estos fenómenos que demanda hoy el tiempo escolar? 
o, ¿cuál es la distancia de separación entre las líneas 
temporales?, porque se ha generado un espacio don-
de se ha acelerado el tiempo y nuestro mundo se ha 
hecho más complejo, y en este marco de la comple-
jidad dice Morin (1999), que hemos “adquirido cono-
cimientos sin precedentes sobre el mundo físico, bio-
lógico, psicológico, sociológico y la ciencia ha hecho 
reinar, cada vez más, a los métodos de verificación 
empírica y lógica” (p.11).

De esta manera permanecen los ahoras generando 
un espacio donde las líneas temporales dan un sitio más 
separado entre estos procesos que se abordan desde 
el tiempo escolar, una compleja construcción social de 
los rasgos temporales de las acciones generadas por 
las prácticas escolares, donde la seguridad histórica ha 
difundido el pasado que les da un marco sustentable y 
que se aferra a estos tipos de aprendizajes.

De esta manera el tiempo escolar estructurado en 
líneas temporales de resistencia que generan un tiempo 
normando, no permite el ejercicio del desarrollo del 
aprendizaje y la enseñanza como encuentro entre estas 
dos líneas temporales para responder a las dinámicas 
actuales de construcción de conocimientos, donde 
el tiempo esté “compuesto por un encadenamiento 
particular de acontecimientos” (Han, B. C., 2015, p. 35).
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Los nuevos contextos escolares se integran a la 
construcción de una práctica temporal provocada por 
los tiempos posmodernos que hacen que estos acepten 
y se desarrollen en su propia imposibilidad” (Bauman, 
2011, p. 358), porque esta es contingencia que genera 
una ambivalencia en el corazón de la vida social (Castaño 
Rodríguez, 2005).

La transformación de los tiempos trae consigo la 
metamorfosis de las convivencias grupales y personales 
una forma de vivir los ahoras, un “síndrome de la novedad” 
(Lipovetsky & Charles, 2014), un tiempo que presenta 
mutaciones en sus ahoras como una manifestación 
temporal de la mutación del tiempo describiendo sus 
líneas temporales que se acercan o alejan a la enseñanza 
del aprendizaje.

En esta transformación de los tiempos dice Hannah 
(1996) que, una condición de “pluralidad” que se 
adquiere al nacer en una sociedad ya construida, tiene 
su desarrollo en un espacio y tiempo determinados, 
¡Bien! entonces… ¿Cuál es la ubicación en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la instrumentación del 
tiempo escolar?

En las aulas descansa un tiempo normado que genera 
un espacio resistente ante la confrontación de los tiempos 
en evolución que se presentan como los mejores, porque 
se ha consolidado “una mentalidad individualista que 
niega una reflexión de lo social” (León, J. E. G., & León, 
D. L. G., 2013, p. 30).

Es decir, un pensar para sí, un tiempo para mí, 
un tiempo personal en el que no caben los demás. 
Porque “la economía ha sobrepasado el poder político 
haciendo que los intereses particulares sean el eje 
central de las relaciones (León, J. E. G., & León, D. L. 
G., 2013, p. 30).

Por eso, un esquema resistente ante la confrontación 
de los tiempos en evolución construidos por el 
individualismo donde se retiene la transformación, las 
convivencias grupales y personales una forma de vivir 

los ahoras que establecen la separación distante entre 
las líneas temporales.

Conclusión

El tiempo escolar tiene que transformarse y quien 
lo transforma es la separación de los ahoras, un 
espacio complejo y subjetivo que se establece como 
relativo en el momento en que deja la participación del 
profesor y de los alumnos en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, porque en esta confrontación de lo 
relativo y lo subjetivo se presenta la complejidad de la 
evolución del tiempo. 

Los puntos separados llamados ahoras son ele-
mentos interactivos que dan sentido al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, donde la línea que trans-
curre deja pasar el tiempo para establecer un esta-
do de resistencia temporal que no permite detener 
las transformaciones del tiempo escolar en un marco 
que retarda la evolución del tiempo en la escuela.

La articulación de los ahoras en tiempo futuro y 
pasado, son procesos temporales transcurrentes en la 
construcción del conocimiento, estos se constituyen en 
ahoras que contribuyen al desarrollo del tiempo escolar 
y se encuentran el proceso de enseñanza y aprendizaje 
fortaleciendo la estancia del tiempo en la escuela. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje constituye 
un ahora, un proceso complejo y subjetivo que se 
incorpora a su forma de comprensión desde sus 
propias vivencias de los profesores y los alumnos para 
constituir el tiempo escolar dotado de imaginación 
didáctica y de múltiples aprendizajes que se generan 
en el tiempo.  

Una concepción subjetiva del tiempo, un tiempo 
cotidiano, un tiempo en la escuela es una construcción 
social, que se encuentra en una forma de relacionarse 
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con el tiempo que se desarrolla en un espacio de 
construcción subjetiva estableciendo nuevas formas de 
entender el tiempo en un espacio donde se encuentra 
la transitoriedad universal.

La sociedad acelerada es la llegada a un tiempo 
subjetivo que se encuentra en la sociedad líquida, un 
espacio abierto hacia nuevas posibilidades convertidas 
en eventos fugaces de una sociedad que emerge 
de una conciencia acelerada con una ansiedad por 
experimentar la vida siempre momentánea con la 
voracidad de no perderse de nada donde se olvidan 
las creencias del progreso.
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Este estudio se llevó a cabo en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAMVZ-UAZ) con el objetivo de analizar las causas de deserción escolar entre los estu-
diantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia durante el periodo 2020-2025. Para ello, se realiza-
ron entrevistas directas con un total de 40 alumnos que decidieron abandonar el programa, lo que representa el 
100% de los casos registrados de deserción en ese periodo. Los resultados obtenidos identificaron varias razones 
para el abandono, entre las que se destacan dificultades económicas, falta de vocación, pérdidas de familiares, 
insuficiencia de acceso a internet en sus comunidades y problemas de salud. Esta información fue contrastada 
con datos oficiales proporcionados por el personal del Departamento escolar, revelando que, de un total de 1,200 
estudiantes matriculados en distintos semestres durante el periodo analizado, solo un 3.3% había desertado. 
Aunque este porcentaje puede parecer bajo, los resultados de la investigación resaltan la necesidad de que las 
instituciones de educación superior aborden de manera integral las causas de la deserción, es fundamental im-
plementar estrategias que consideren tanto el bienestar económico como el apoyo emocional de los estudiantes, 
creando un entorno más propicio para su permanencia y éxito académico en la carrera.    

RESUMEN

Palabras clave: Deserción Escolar, Medicina Veter inar ia, Estudiantes, Educación Superior.

This study was conducted at the Veterinary Medicine and Animal Husbandry Academic Unit of the Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAMVZ-UAZ) to analyze the causes of school dropout among students of the Bachelor's 
Degree in Veterinary Medicine and Animal Husbandry during the 2020-2025 period. To this end, direct interviews 
were conducted with a total of 40 students who decided to drop out of the program, representing 100% of the dropout 
rates recorded during that period. The results identified several reasons for dropping out, including financial difficul-
ties, lack of vocation, loss of family members, insufficient internet access in their communities, and health problems. 
This information was compared with official data provided by the School Department staff, revealing that, of a total of 
1,200 students enrolled in different semesters during the period analyzed, only 3.3% had dropped out. Although this 
percentage may seem low, the research results highlight the need for higher education institutions to comprehensi-
vely address the causes of dropout. It is essential to implement strategies that consider both the economic well-being 
and emotional support of students, creating a more conducive environment for their retention and academic success.

ABSTRACT 

Key Words: School Dropout; Veter inary Medicine; Students; Higher Education.
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INTRODUCCIÓN

L a deserción escolar es un fenó-
meno que afecta a estudiantes en 
todo el mundo y tiene repercusio-
nes significativas en el desarrollo 

social y económico de las comunidades. Este proble-
ma no solo implica la interrupción del proceso educa-
tivo de los alumnos, sino que también representa un 
desafío considerable para las instituciones educativas 
en su misión de proporcionar una educación de cali-
dad (García et al., 2024).

La deserción escolar se define como la interrupción 
del proceso educativo por parte de los estudiantes 
antes de completar su formación académica, y este 
fenómeno ha sido objeto de estudio en diversas 
investigaciones debido a su impacto significativo en 
el desarrollo social y económico de las comunidades. 
Según Betancourt (2024), la deserción es un fenómeno 
complejo que involucra tanto factores individuales 
como institucionales, lo que sugiere que no se puede 
atribuir a una única causa. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2015) destaca que la deserción 
escolar no solo afecta la trayectoria de los individuos, 
sino que también tiene repercusiones en el desarrollo 
social y económico de las naciones, limitando las 
oportunidades de empleo y perpetuando ciclos de 
pobreza (Alcalde y Gründel, 2024). 

Diversos estudios han identificado múltiples cau-
sas que contribuyen a la deserción escolar en la 
educación superior. Entre estas, se destacan las 
deficiencias en los planes y programas de estudio, 
así como la falta de preparación y actualización del 
personal docente (Malavé Prudente y Proaño, 2024). 
Estos problemas pueden generar un ambiente aca-
démico poco motivador, afectando la retención de 
los estudiantes. La calidad de la enseñanza es fun-

damental, y la falta de formación continua para los 
docentes puede resultar en una enseñanza que no 
satisface las necesidades de los alumnos.

Otro factor relevante es la dificultad en la adaptación 
de los estudiantes al entorno académico, muchos alumnos 
enfrentan problemas de integración social y académica, 
lo que puede derivar en un sentimiento de aislamiento 
y desmotivación (Lazo y Sánchez, 2025). La falta de 
habilidades de estudio adecuadas y la incapacidad 
para gestionar el tiempo también son causas comunes 
de deserción, ya que los estudiantes pueden sentirse 
abrumados por la carga académica (Toral et al., 2023).

Las circunstancias familiares juegan un papel crucial 
en la decisión de los estudiantes de abandonar sus estu-
dios. Problemas económicos, como la falta de recursos 
para cubrir los costos de matrícula, materiales y transpor-
te, pueden forzar a los estudiantes a dejar la universidad 
en busca de empleo (León, 2011). Además, situaciones 
familiares adversas, como el divorcio de los padres, la 
enfermedad de un familiar o la pérdida de un ser queri-
do, pueden impactar emocionalmente a los estudiantes y 
afectar su rendimiento académico (Fuentes, 2024).

La falta de un objetivo claro o un proyecto de vida 
definido también contribuye a la deserción escolar. Mu-
chos estudiantes ingresan a la universidad sin una idea 
clara de sus metas profesionales, lo que puede llevar a 
la desmotivación y a la falta de compromiso con sus es-
tudios (Freire y Guzmán, 2023). La orientación vocacional 
insuficiente en las etapas previas a la educación superior 
puede resultar en elecciones académicas inadecuadas, 
que no se alinean con los intereses o habilidades de los 
estudiantes (Demichelis, 2024).

Adicionalmente, las condiciones del entorno social 
y económico en el que se desarrollan los estudiantes 
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pueden influir en su decisión de abandonar la educación 
superior. La presión económica y la necesidad de contribuir 
al sustento familiar pueden obligar a los estudiantes a 
priorizar el trabajo sobre la educación (Grijalba, 2024). 
Esto es especialmente relevante en comunidades con 
altas tasas de pobreza, donde la educación puede ser 
vista como un lujo en lugar de una necesidad.

La deserción escolar en la educación superior, espe-
cíficamente en la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, es un fenómeno que ha suscitado un creciente 
interés en el ámbito académico y social. Este problema 
no solo repercute en la vida de los estudiantes, sino que 
también tiene implicaciones significativas en la calidad 
de la atención veterinaria y en el desarrollo del sector 
agropecuario. Para abordar esta problemática, es esen-
cial examinar de manera exhaustiva las diversas causas 
que llevan a los estudiantes a abandonar sus estudios, 
así como las posibles intervenciones que podrían mitigar 
esta situación.

Uno de los factores más destacados en la deser-
ción escolar es la carga académica que enfrentan los 
estudiantes en la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Esta carrera implica un currículo riguroso que 
abarca una variedad de materias complejas, incluyen-
do anatomía, metodología de investigación, bioquímica, 
farmacología y patología, entre otras. Estas asignaturas 
requieren no solo un alto nivel de dedicación y compren-
sión, sino también la capacidad de aplicar conocimientos 
teóricos en contextos prácticos. Muchos estudiantes que 
ingresan a la universidad carecen de una preparación 
adecuada en estas áreas fundamentales, lo que pue-
de generar frustración y desmotivación (Ruiz-Ramírez, 
2021). La transición de la educación del bachillerato a 
la educación superior es un proceso que, para muchos, 
resulta desafiante, la falta de habilidades previas puede 
llevar a una sensación de incapacidad, lo que a su vez 
puede resultar en el abandono de los estudios.

La falta de habilidades de estudio adecuadas es otro 
factor que contribuye a la deserción, muchos estudiantes 
no han desarrollado estrategias efectivas para gestionar 

su tiempo y organizar su carga de trabajo, lo que puede 
resultar en un bajo rendimiento académico. La presión por 
mantener un promedio alto y cumplir con los requisitos de las 
prácticas clínicas puede ser abrumadora, especialmente 
para aquellos que no cuentan con un sistema de apoyo 
sólido (Chalela-Naffah, 2020). La implementación de 
programas de capacitación en habilidades de estudio y 
gestión del tiempo podría ser una intervención efectiva 
para ayudar a los estudiantes a enfrentar estos desafíos y 
mejorar su desempeño académico.

El estrés académico es un fenómeno común entre los 
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La presión 
por obtener buenos resultados, la competencia con com-
pañeros y la necesidad de cumplir con las expectativas fa-
miliares pueden generar altos niveles de ansiedad y estrés. 
Según (Delgado, 2025), los problemas de salud mental, 
como la ansiedad y la depresión, son comunes entre los 
estudiantes de educación superior y pueden ser factores 
determinantes en la deserción. La falta de recursos para 
abordar estos problemas, como servicios de consejería o 
apoyo psicológico, puede agravar la situación, llevando a 
muchos estudiantes a abandonar sus estudios. Además, el 
ambiente académico puede contribuir al estrés. La cultura 
de la competencia en algunas facultades puede hacer que 
los estudiantes se sientan presionados a sobresalir, lo que 
puede llevar a la ansiedad y a la sensación de que no son 
lo suficientemente buenos. Esto puede ser especialmente 
problemático en una carrera donde el fracaso puede tener 
consecuencias serias, como en el caso de la atención ve-
terinaria. La creación de un ambiente más colaborativo y 
de apoyo podría ayudar a reducir el estrés y fomentar una 
mayor retención de estudiantes.

El contexto socioeconómico de los estudiantes es un 
factor crucial en la deserción escolar, muchos estudiantes 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia provienen de familias 
con recursos limitados, lo que puede dificultar su capa-
cidad para financiar su educación (Zambrano y Tejena, 
2025). Los costos asociados con la matrícula, los mate-
riales de estudio y las prácticas clínicas pueden ser pro-
hibitivos, llevando a algunos estudiantes a abandonar sus 
estudios en busca de empleo para ayudar a sus familias, 
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la presión económica puede ser un factor determinante en 
la decisión de los estudiantes de priorizar el trabajo sobre 
la educación, especialmente en comunidades donde el 
acceso a la educación superior es limitado. Además, la 
falta de apoyo financiero, como becas o ayudas, puede 
ser un obstáculo significativo. Las instituciones educati-
vas deben considerar la implementación de programas de 
apoyo financiero que ayuden a los estudiantes a cubrir 
los costos asociados con su formación. Esto no solo fa-
cilitaría la retención, sino que también podríacontribuir a 
una mayor diversidad en el alumnado, permitiendo que 
estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos ten-
gan la oportunidad de completar su educación. La crea-
ción de un fondo de becas específico para estudiantes de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia podría ser una estrategia 
efectiva para abordar esta problemática.

El apoyo familiar es un elemento fundamental en la 
vida académica de los estudiantes, a falta de un entor-
no familiar que valore la educación puede desmotivar 
a los estudiantes y llevarlos a abandonar sus estudios 

(Tovar et al., 2025). En el caso de la Medicina Veterina-
ria y Zootecnia, donde la dedicación y el compromiso 
son esenciales, el respaldo emocional y financiero de la 
familia puede ser crucial para la persistencia académi-
ca, los estudiantes que sienten que tienen el apoyo de 
sus familias son más propensos a enfrentar los desafíos 
académicos con resiliencia. Por otro lado, la creación 
de redes sociales dentro de la institución puede ser una 
estrategia efectiva para fomentar un sentido de perte-
nencia y comunidad. Las actividades extracurriculares, 
grupos de estudio y eventos sociales pueden ayudar a 
los estudiantes a conectarse entre sí, lo que puede redu-
cir el aislamiento y la desmotivación, la promoción de un 
ambiente inclusivo y de apoyo puede ser de gran ayuda 
para mejorar la retención de estudiantes en la carrera.

La evaluación también es un aspecto crítico debido a 
que se centra únicamente en exámenes estandarizados 
puede desincentivar a aquellos que tienen dificultades en 
este formato. La implementación de evaluaciones más di-
versas que consideren diferentes formas de aprendizaje 
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puede ayudar a los estudiantes a demostrar su conocimien-
to y habilidades de manera más efectiva. Es primordial, pro-
porcionar retroalimentación constructiva y oportuna puede 
ser fundamental para que los estudiantes comprendan sus 
áreas de mejora y se sientan apoyados en su proceso de 
aprendizaje. La retroalimentación no solo debe ser evalua-
tiva, sino también formativa, ayudando a los estudiantes a 
identificar sus fortalezas y áreas de desarrollo.

La falta de una orientación vocacional adecuada pue-
de llevar a que los estudiantes ingresen a la carrera sin 
una comprensión clara de lo que implica. Algunos es-
tudiantes pueden no tener una idea clara de sus metas 
profesionales, lo que puede resultar en desmotivación y 
falta de compromiso con sus estudios (Viveros, 2024). 
La implementación de programas de orientación voca-
cional en las etapas previas a la educación superior pue-
de ayudar a los estudiantes a tomar decisiones más in-
formadas sobre su futuro académico y profesional. Esto 
podría incluir visitas a clínicas veterinarias, charlas con 
profesionales del área y pasantías que permitan a los es-
tudiantes experimentar de primera mano el trabajo en el 
campo. Las expectativas profesionales también juegan 
un papel importante en la decisión de los estudiantes 
de continuar con sus estudios. La percepción de que 
las oportunidades laborales son limitadas o que la ca-
rrera no ofrece un retorno de inversión adecuado puede 
desincentivar a los estudiantes a persistir en su forma-
ción. Las instituciones educativas deben trabajar en la 
promoción de las oportunidades de carrera en el campo 
de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, destacando el 
impacto positivo que estos profesionales pueden tener 
en la salud animal y el bienestar de las comunidades.

El contexto cultural en el que se desarrolla el es-
tudiante también puede influir en su percepción de la 
educación y su valor. En algunas comunidades, la edu-
cación puede no ser vista como una prioridad, lo que 
puede afectar la motivación de los estudiantes para 
continuar sus estudios (Aguado, 2024). La promoción 
de la educación y el reconocimiento del valor de la for-
mación profesional en Medicina Veterinaria y Zootec-
nia son necesarios para cambiar estas percepciones 

y fomentar la retención de estudiantes, la cultura tam-
bién puede influir en las expectativas de los estudian-
tes en relación con su rendimiento académico, en al-
gunas culturas, puede haber una presión significativa 
para sobresalir, lo que puede llevar a la ansiedad y el 
miedo al fracaso. Las instituciones educativas deben 
ser conscientes de estas dinámicas culturales y traba-
jar para crear un ambiente que valore el esfuerzo y el 
aprendizaje, en lugar de solo los resultados.

La implementación de estrategias efectivas para 
abordar la deserción escolar en la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia es esencial para ga-
rantizar el éxito académico y profesional de los es-
tudiantes. La creación de programas de tutoría que 
brinden apoyo académico y emocional puede ser de 
gran ayuda. Estos programas pueden ofrecer a los 
estudiantes la oportunidad de recibir orientación de 
mentores que han recorrido el mismo camino, lo que 
puede ser especialmente valioso en momentos críti-
cos de la carrera. Además, la formación de grupos de 
estudio puede fomentar la colaboración entre compa-
ñeros y crear un sentido de comunidad.

Otra estrategia importante es la implementación de 
servicios de salud mental en las instituciones educativas. 
La disponibilidad de consejería y apoyo psicológico pue-
de ayudar a los estudiantes a manejar el estrés y las pre-
siones académicas. La promoción de la salud mental y 
el bienestar emocional debe ser una prioridad dentro de 
las universidades, y la creación de campañas de sensibi-
lización puede ayudar a desestigmatizar el uso de estos 
servicios. También es fundamental que las universidades 
ofrezcan talleres y recursos sobre manejo del estrés, téc-
nicas de relajación y habilidades de afrontamiento.

La inclusión de actividades extracurriculares que 
complementen la formación académica puede ser otra 
estrategia efectiva. Las actividades como ferias de em-
pleo, conferencias con profesionales del sector y talleres 
prácticos pueden brindar a los estudiantes oportunida-
des para desarrollar habilidades adicionales y establecer 
contactos en la industria. Estas experiencias pueden au-
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mentar la motivación y el compromiso de los estudiantes 
con su carrera, así como proporcionarles una visión más 
clara de sus futuras oportunidades laborales.

Además, las instituciones educativas deben fomen-
tar la participación de los estudiantes en proyectos de 
investigación y en actividades comunitarias relaciona-
das con la medicina veterinaria. Esto no solo enriquece 
su formación académica, sino que también les permite 
aplicar sus conocimientos en situaciones reales, lo que 
puede aumentar su interés en la carrera y su compromi-
so con los estudios. La vinculación con la comunidad y 
la práctica profesional desde etapas tempranas pueden 
ayudar a los estudiantes a visualizar su futuro profesional 
y a sentirse más conectados con su elección de carrera.

La creación de un ambiente académico que valore la 
diversidad y la inclusión es fundamental para la retención 
de estudiantes, las universidades deben ser conscientes 
de la diversidad de su alumnado y trabajar para crear un 
ambiente donde todos los estudiantes se sientan valo-
rados y apoyados. Esto puede incluir la implementación 
de políticas y prácticas que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la eliminación de barreras que puedan 
afectar a estudiantes de diferentes orígenes.

Es importante destacar que la deserción escolar 
no es un fenómeno aislado, sino que está influenciado 
por una serie de factores interrelacionados que pueden 
variar según el contexto. Por ejemplo, en algunas re-
giones, las expectativas culturales sobre el papel de la 
educación pueden influir en las decisiones de los es-
tudiantes. En comunidades donde el trabajo inmediato 
se valora más que la educación formal, los estudiantes 
pueden sentirse presionados a abandonar sus estudios 
para contribuir al ingreso familiar, esto resalta la nece-
sidad de intervenciones que no solo se centren en la 
educación, sino que también aborden las realidades 
socioeconómicas de los estudiantes.

Además, la relación entre los estudiantes y el cuerpo 
docente es crucial, la calidad de la interacción entre 
estudiantes y profesores puede influir en la motivación 

y el compromiso de los estudiantes. Los docentes que 
demuestran interés genuino en el bienestar de sus 
estudiantes y que están dispuestos a ofrecer apoyo 
adicional pueden tener un impacto positivo en la retención. 
La formación continua de los docentes en técnicas 
pedagógicas efectivas y en habilidades interpersonales 
puede ser fundamental para mejorar esta relación.

Por otro lado, el uso de la tecnología en la educación 
también puede desempeñar un papel importante en la re-
tención de estudiantes. La implementación de plataformas 
de aprendizaje en línea y recursos digitales puede facili-
tar el acceso a la información y permitir a los estudiantes 
aprender a su propio ritmo. Sin embargo, es esencial que 
las instituciones educativas se aseguren de que todos los 
estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria para 
beneficiarse de estos recursos. La brecha digital puede 
ser un factor que contribuya a la deserción, especialmente 
en comunidades con menos recursos.

La creación de una cultura de retroalimentación 
continua dentro de las instituciones educativas puede 
ser beneficiosa, los estudiantes deben sentirse cómodos 
expresando sus preocupaciones y sugerencias sobre el 
currículo y la enseñanza. Las encuestas de satisfacción 
y los foros de discusión pueden ser herramientas útiles 
para recolectar información sobre la experiencia de los 
estudiantes y para realizar ajustes en función de sus 
necesidades. Escuchar la voz de los estudiantes puede 
ayudar a las instituciones a identificar áreas de mejora y 
a implementar cambios que fomenten un ambiente más 
propicio para el aprendizaje.

La colaboración entre las instituciones educativas y el 
sector agropecuario es esencial para mejorar la relevan-
cia y la calidad de la formación en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Las universidades deben trabajar en estrecha 
colaboración con clínicas veterinarias, granjas y otras or-
ganizaciones del sector para asegurar que el currículo esté 
alineado con las necesidades del mercado laboral. Esta co-
laboración puede incluir la creación de pasantías y progra-
mas de prácticas que permitan a los estudiantes adquirir 
experiencia práctica y establecer contactos profesionales.
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Como se mencionó con anterioridad la metodología 
de enseñanza y la forma en que se evalúa a los estu-
diantes también son aspectos que pueden influir en la 
deserción escolar, la falta de estrategias efectivas por 
parte de los docentes puede llevar a una experiencia 
educativa monótona y poco motivadora, lo que puede 
resultar en el abandono de los estudios (Montiel y De 
Jesús, 2024). La evaluación que no considera las diver-
sas formas de aprendizaje y que se centra únicamen-
te en exámenes estandarizados puede desincentivar a 
los estudiantes, especialmente a aquellos que tienen 
estilos de aprendizaje diferentes. Así como la falta de 
apoyo institucional, como la asesoría académica y la 
tutoría, puede agravar el problema de la deserción. Los 
estudiantes que no reciben el apoyo adecuado para 
enfrentar los retos académicos y personales son más 
propensos a abandonar sus estudios. La creación de 
programas de tutoría y asesoramiento puede ser una 
estrategia efectiva para ayudar a los estudiantes a su-
perar las dificultades que enfrentan y a fomentar su per-
manencia en la educación superior (Roque, 2024).

Entre las causas de la deserción escolar, los facto-
res socioeconómicos son de particular relevancia, la 
pobreza y la desigualdad económica son determinan-
tes clave que influyen en la decisión de los estudiantes 
de abandonar sus estudios. Rochin (2021) argumenta 
que las dificultades financieras pueden obligar a los 
estudiantes a buscar empleo para contribuir al sus-
tento familiar, lo que a menudo interfiere con su com-
promiso académico y les impide dedicar el tiempo y la 
energía necesarios para sus estudios. Padrón (2024) 
refuerza esta idea al señalar que, en comunidades 
con altos índices de pobreza, la educación puede ser 
percibida como un lujo en lugar de una necesidad, lo 
que incrementa la tasa de deserción escolar y perpe-
túa la desigualdad social.

Además de los factores socioeconómicos, los factores 
familiares juegan un papel crucial en la deserción escolar. 
La falta de apoyo familiar puede influir negativamente en la 
motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. 
(Walters y Mendoza, 2023) destacan que los problemas 

familiares, como el divorcio de los padres o la enfermedad 
de un familiar, pueden afectar emocionalmente a los 
estudiantes y llevarlos a abandonar sus estudios. 
La investigación de Chimborazo (2024) subraya la 
importancia del apoyo social y familiar en la persistencia 
académica, sugiriendo que un entorno familiar estable y 
solidario puede ser un factor protector contra la deserción.

Los factores académicos, como el bajo rendimiento 
escolar y la falta de preparación adecuada, también son 
causas significativas de deserción. Garrido y Pajuelo 
(2023) indican que muchos estudiantes ingresan a la 
educación superior sin las habilidades necesarias para 
enfrentar la carga académica, lo que puede resultar en 
desmotivación y eventual abandono. Vidal (2024) enfatiza 
que la calidad de la enseñanza y la estructura del currículo 
son fundamentales para mantener a los estudiantes 
comprometidos con su educación. La falta de atención 
a las necesidades individuales de los estudiantes puede 
llevar a la frustración y al desinterés, lo que aumenta el 
riesgo de deserción.

Los problemas psicológicos, incluyendo la baja 
autoestima y la ansiedad, son también factores que 
pueden contribuir a la deserción escolar. (Chui et al., 
2023) enfatizan que las emociones juegan un papel 
crucial en el aprendizaje y el rendimiento académico, 
y los estudiantes que enfrentan problemas de autoes-
tima o que se sienten abrumados por la presión aca-
démica son más propensos a abandonar sus estudios. 
Un estudio de autores como (Fouilloux-Morales et al., 
2024) concluyen que el apoyo psicológico y emocional 
puede ser vital para ayudar a los estudiantes a superar 
estos desafíos, sugiriendo que las instituciones educa-
tivas deben considerar la implementación de progra-
mas de apoyo psicológico para sus estudiantes. 

Los factores institucionales y culturales también son 
determinantes en la deserción escolar, el autor Blanco 
(2023) señala que la metodología de enseñanza y la 
forma en que se evalúa a los estudiantes pueden influir 
significativamente en su experiencia educativa. La 
falta de estrategias efectivas por parte de los docentes 
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puede llevar a una experiencia educativa monótona y 
poco motivadora, lo que contribuye al abandono de 
los estudios. Además, el contexto cultural en el que se 
desarrolla el estudiante puede afectar su percepción de 
la educación y su valor. La cultural también influye en las 
decisiones educativas, sugiriendo que las expectativas y 
valores culturales pueden impactar la motivación de los 
estudiantes para continuar sus estudios (Balcazar, 2025).

Por último, los problemas de salud física y mental 
son factores que también pueden influir en la deserción 
escolar. Autores como (Chaguay et al., 2023) concluyen 
que los estudiantes que enfrentan problemas de salud 
mental, como la depresión y la ansiedad, tienen más 
probabilidades de abandonar sus estudios. La salud 
física también juega un papel importante; los estudiantes 
que experimentan problemas de salud crónicos pueden 
tener dificultades para asistir a clases y cumplir con sus 
responsabilidades académicas, lo que puede llevar a un 
bajo rendimiento y eventual deserción, como se menciona 
en la investigación de (Romanelli y Villegas, 2024). 

El impacto de la deserción escolar en la sociedad es 
profundo, ya que contribuye a la perpetuación de ciclos de 
pobreza y desigualdad, la falta de educación formal limita 
las oportunidades laborales y el potencial de ingresos 
de los individuos, lo que a su vez afecta el desarrollo 

Método

Este estudio se llevó a cabo en la Unidad Académica 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAMVZ-UAZ) con un enfoque 
cualitativo para explorar las causas de deserción esco-
lar entre estudiantes que abandonaron la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia durante el periodo 
2020-2025. Se seleccionó una muestra intencionada de 
40 alumnos, quienes fueron elegidos por haber deser-
tado y por su disposición a compartir sus experiencias. 
Se utilizó una guía de entrevista con preguntas abier-
tas sobre dificultades económicas, falta de vocación, 
pérdidas familiares, salud mental y acceso a internet. 
Las entrevistas se realizaron en un entorno privado, se 
grabaron con el consentimiento de los participantes 
y se transcribieron para su análisis. Los datos fueron 
analizados utilizando el software NVivo, aplicando un 
enfoque de análisis temático para identificar patrones y 
causas recurrentes de deserción, y se garantizó la va-
lidez mediante triangulación de datos con información 
del departamento escolar. Además, se obtuvo el con-
sentimiento informado de los participantes, aseguran-
do la confidencialidad de la información compartida.

económico de las comunidades. Además, la deserción 
escolar puede tener repercusiones en la salud pública, 
ya que las personas con menor nivel educativo tienden 
a tener peores indicadores de salud y menor acceso a 
servicios de salud, como lo indica Barón (2023).

La literatura revisada destaca que la deserción esco-
lar es un fenómeno complejo influenciado por factores 
socioeconómicos, familiares, académicos, psicológicos 
e institucionales, y cada uno de estos elementos juega 
un papel crucial en la decisión de los estudiantes de 
abandonar sus estudios. Con base en esta revisión, el 
objetivo general de este estudio es analizar las causas 
de deserción escolar entre los estudiantes de la Licen-
ciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia durante el 
periodo 2020-2025.
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Gráfica 1. 
Causas de Deserción escolar en la LMVZ 2020-2025.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, cinco estudiantes (12.5% de la muestra) 
mencionaron el acceso limitado a internet en sus hoga-
res como un obstáculo significativo para la realización de 
tareas y actividades académicas, especialmente en un 
contexto donde la educación en línea se ha vuelto predo-
minante. Asimismo, tres estudiantes (7.5% de la muestra) 
expresaron que, a pesar de la orientación académica y los 
programas de tutorías que ofrece la UAMVZ, no recibie-
ron el apoyo necesario para tomar decisiones personales y 
académicas adecuadas. Finalmente, dos estudiantes (5% 
de la muestra) reportaron otros factores, como problemas 
de salud personal y pérdidas familiares, que impactaron su 
capacidad para continuar con sus estudios. 

En la gráfica 1 se ilustran de manera clara los resulta-
dos del porcentaje de deserción entre una muestra de 40 
estudiantes que abandonaron sus estudios de un total de 
1200. A continuación, se presentan estos datos, lo que 
facilita la comprensión del impacto de la deserción en el 
grupo analizado.

Resultados

Los resultados de este estudio, realizado a través 
de entrevistas con 40 estudiantes que desertaron de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAMVZ) durante el 
periodo 2020-2025, revelaron varias causas significativas 
de deserción escolar. En primer lugar, 20 estudiantes (50% 
de la muestra) identificaron las dificultades económicas 
como un factor determinante en su decisión de abandonar 
sus estudios. Muchos de estos estudiantes expresaron la 
necesidad de trabajar para contribuir al sustento de sus 
familias, lo que limitó su disponibilidad y energía para 
dedicarse a la formación académica.

Adicionalmente, 10 estudiantes (25% de la muestra) 
señalaron la falta de vocación y desmotivación como 
razones clave para su deserción. Estos estudiantes in-
dicaron que su elección de carrera fue en gran medida 
influenciada por expectativas familiares, lo que generó 
un sentimiento de desinterés hacia la disciplina. Algunos 
también mencionaron que la carga académica resultó ser 
abrumadora, lo que exacerbó su desmotivación.
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A pesar de que la UAMVZ se compromete a apoyar 
a sus estudiantes mediante diversas iniciativas, tales 
como cursos remediales y programas de becas, estos 
hallazgos subrayan la necesidad de que las institucio-
nes de educación superior implementen estrategias 
integrales que aborden tanto el bienestar económico 
como el apoyo emocional. Al contrastar estos resulta-
dos con datos del Departamento Escolar, se observó 
que, de un total de 1,200 estudiantes matriculados, 
solo 40 (3.3%) habían desertado, lo que resalta la im-
portancia de continuar desarrollando políticas efecti-
vas para mejorar la retención y el éxito académico de 
los estudiantes.

Discusión

La deserción escolar en la educación superior es un 
fenómeno complejo y multifacético que ha sido objeto 
de estudio en diversas investigaciones a nivel global. 
Los resultados de este estudio en la Unidad Académica 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAMVZ) corroboran la existencia 
de múltiples factores que influyen en la decisión de los 
estudiantes de abandonar sus estudios, alineándose con 
la literatura existente que aborda este tema.

Uno de los factores más significativos identificados 
en este estudio es la dificultad económica, que fue men-
cionada por 20 estudiantes; esta problemática ha sido 
ampliamente documentada en estudios previos que in-
dican que las limitaciones financieras pueden obligar 
a los estudiantes a priorizar el trabajo sobre sus estu-
dios. Autores como Raygoza et al. (2023) destacan que 
la presión económica puede ser un factor decisivo en 
la deserción, ya que muchos estudiantes se ven forza-
dos a buscar empleo para contribuir al sustento fami-
liar, lo que puede disminuir su compromiso académico. 
Campos et al. (2024) también señalan que la necesidad 
de trabajar puede llevar a una reducción del tiempo y 
esfuerzo dedicados a los estudios, aumentando así el 

riesgo de abandono. Esto sugiere que las instituciones 
educativas deben implementar políticas de apoyo finan-
ciero más robustas, tales como becas y programas de 
trabajo-estudio, para mitigar el impacto de las dificulta-
des económicas en la permanencia de los estudiantes.

La falta de vocación y desmotivación, señalada por 
10 estudiantes, es otro hallazgo relevante donde la lite-
ratura indica que la desmotivación puede surgir de una 
desconexión entre las expectativas de los estudiantes 
y la realidad del programa académico. Berumen y Ro-
chin (2025) argumentan que una orientación vocacio-
nal insuficiente puede llevar a decisiones académicas 
inadecuadas, lo que puede generar desinterés y falta 
de compromiso. Viveros y Vidal (2023) destacan que 
tener claridad sobre los objetivos profesionales y una 
conexión con la carrera elegida son fundamentales 
para la retención estudiantil. Esto resalta la importancia 
de un enfoque proactivo en la orientación vocacional, 
donde los estudiantes puedan explorar sus intereses 
y habilidades antes de tomar decisiones académicas 
definitivas. Las universidades podrían beneficiarse de 
la implementación de programas de orientación más 
efectivos que incluyan talleres, asesorías personaliza-
das y actividades de exploración profesional.

El acceso limitado a internet, mencionado por 5 es-
tudiantes, refleja un desafío creciente en la educación 
superior contemporánea. Con el aumento de la ense-
ñanza en línea y el uso de plataformas digitales para 
la educación, la brecha digital se ha convertido en un 
factor crítico que puede afectar la experiencia acadé-
mica de los estudiantes (Segovia-García et al., 2024). 
La falta de acceso a recursos digitales puede llevar 
a un rendimiento académico deficiente y a la deser-
ción escolar. Ruiz (2024) encontró que las institucio-
nes que no abordan las desigualdades en el acceso 
a la tecnología corren el riesgo de excluir a los estu-
diantes más vulnerables. Para abordar esta cuestión, 
es fundamental que las universidades desarrollen es-
trategias para mejorar la infraestructura tecnológica y 
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso 
a los recursos necesarios para su aprendizaje. Esto 
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podría incluir la creación de centros de acceso a in-
ternet en las unidades académicas y la provisión de 
dispositivos electrónicos a estudiantes en situación de 
vulnerabilidad.

A pesar de que la UAMVZ ofrece programas de 
orientación académica y tutorías, 3 estudiantes sintieron 
que no recibieron el apoyo necesario. Esto sugiere 
que, aunque existen iniciativas para apoyar a los 
estudiantes, la efectividad de estos programas pue-
de ser variable. Correa-Aguado y Rochin-Berumen 
(2024) destacan que la implementación de un plan 
de acción tutorial efectivo puede ser crucial para 
ayudar a los estudiantes a superar las dificultades 
académicas y emocionales. La falta de un sistema 
de apoyo adecuado puede contribuir a la sensación 
de aislamiento y desmotivación, lo que aumenta el 
riesgo de deserción. Por lo tanto, es esencial que las 
instituciones evalúen y mejoren continuamente sus 
programas de tutoría y orientación para satisfacer las 
necesidades de sus estudiantes, la formación conti-
nua de los tutores y el establecimiento de una cultura 
de apoyo académico pueden ser estrategias efecti-
vas para mejorar la experiencia estudiantil.

Por otro lado, 2 estudiantes reportaron otros fac-
tores que contribuyeron a su deserción, incluyendo 
problemas de salud personal y pérdidas familiares. 
Estos factores pueden tener un efecto devastador en 
el bienestar emocional de los estudiantes, afectando 
su rendimiento académico (Bernés et al., 2023). La in-
vestigación de Berumen et al. (2023) también sugiere 
que el apoyo social y familiar es un determinante cla-
ve en la persistencia estudiantil. Esto implica que las 
universidades deben considerar la implementación 
de programas de apoyo que aborden no solo las ne-
cesidades académicas, sino también las emocionales 
y sociales de los estudiantes. La creación de grupos 
de apoyo entre pares y la promoción de espacios de 
diálogo donde los estudiantes puedan compartir sus 
experiencias pueden ser estrategias valiosas para 
fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia 
dentro de la institución.

Conclusiones

La deserción escolar en la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia está influenciada por una com-
binación de factores económicos, académicos y emo-
cionales. Este estudio ha revelado que las dificultades 
económicas, la falta de vocación y el acceso limitado a 
recursos digitales en el hogar son determinantes signifi-
cativos en la decisión de los estudiantes de abandonar 
sus estudios. Además, se ha identificado que la carga 
de tareas y el estrés asociado a algunas materias son 
factores que impactan negativamente en la experiencia 
académica de los estudiantes, contribuyendo a la des-
motivación y al eventual abandono.

La orientación vocacional adecuada es crucial 
para ayudar a los estudiantes a alinear sus intereses y 
habilidades con sus decisiones académicas. Muchos 
estudiantes ingresan a la carrera sin una comprensión 
clara de las exigencias y expectativas, lo que puede 
llevar a sentimientos de desilusión y desmotivación. 
Esto resalta la necesidad de implementar programas 
de orientación más efectivos que incluyan talleres y 
asesorías personalizadas, permitiendo a los estudiantes 
explorar sus intereses y habilidades antes de tomar 
decisiones académicas definitivas.

El acceso a recursos digitales se ha identificado 
como un obstáculo importante para el rendimiento 
académico, la falta de acceso a internet en sus 
hogares limita la capacidad de los estudiantes para 
realizar tareas y participar en actividades académicas, 
lo que puede afectar su desempeño general. Por 
lo tanto, es fundamental que las instituciones sigan 
garantizando que todos los estudiantes tengan acceso 
a las herramientas necesarias para su aprendizaje, 
incluyendo la mejora de la infraestructura tecnológica.

Aunque la UAMVZ cuenta con programas de 
orientación y tutorías, un porcentaje de estudiantes 
siente que no recibe el apoyo adecuado. Esto sugiere 
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la necesidad de evaluar y mejorar la efectividad de 
estos programas para asegurar que satisfacen las 
necesidades de los estudiantes, la formación continua 
de los tutores y el establecimiento de una cultura de 
apoyo académico pueden ser estrategias efectivas 
para mejorar la experiencia estudiantil.

Las circunstancias familiares adversas, como pro-
blemas económicos o situaciones personales difíciles, 
también juegan un papel significativo en la decisión 
de los estudiantes de desertar. Las universidades de-
ben considerar la implementación de programas que 
ofrezcan apoyo emocional y social a los estudiantes, 
así como la creación de espacios de diálogo donde 
puedan compartir sus experiencias.

A pesar de que la tasa de deserción en la UAMVZ es 
relativamente baja 3.3 %, es esencial que la institu-
ción continúe monitoreando y abordando las causas 
de deserción, ya que la atención a las experiencias 
de los estudiantes que abandonan sus estudios pue-
de proporcionar información valiosa para mejorar la 
calidad educativa y la retención. Por último, se reco-
mienda la realización de estudios longitudinales que 
sigan a los estudiantes a lo largo de su trayectoria 
académica para identificar factores que influyen en 
su permanencia y éxito. Esto permitirá a las institu-
ciones ajustar sus políticas y programas de manera 
más efectiva, reafirmando su compromiso de fomen-
tar un entorno académico inclusivo y propicio para 
el aprendizaje y el desarrollo personal.
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Introducción: La IA tiene el potencial de revolucionar la educación universitaria, haciendo el aprendizaje 
más personalizado, accesible y eficiente. Sin embargo, su implementación debe manejarse con cuidado, abor-
dando los desafíos éticos, de privacidad y de acceso para garantizar que todos los estudiantes se beneficien de 
sus ventajas Holmes et al., (2019). El principal objetivo de esta investigación es evaluar las ventajas y desafíos 
del uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje de estudiantes de nivel superior. Metodología: Tipo de inves-
tigación cuantitativa, cuasi experimental, correlacional, descriptiva y longitudinal; Donde participaron 24 sujetos 
de los cuales (18 son hombres y 6 mujeres), de Licenciatura en Educación Física, con un rango de 19.5 años, 
sin existir exclusión alguna en la participación. Teniendo como principales resultados: La utilidad de la IA en el 
estudio fue percibida como alta por la mayoría de los participantes, quienes destacaron la facilidad para acceder 
a recursos y resolver dudas a través de asistentes virtuales. No obstante, existe un riesgo de superficialidad en 
el aprendizaje, donde los estudiantes pueden depender excesivamente de las respuestas rápidas proporciona-
das por la IA. Concluyendo que las instituciones educativas deben garantizar que la implementación de la IA 
sea inclusiva y equitativa, y que se respeten los derechos de privacidad y autonomía de los estudiantes. De esta 
manera, la IA puede convertirse en un aliado poderoso para la educación, contribuyendo al desarrollo de una 
enseñanza de calidad que prepare a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI.  

RESUMEN

Palabras clave: Intel igencia Art i f ic ial; Educación; Tecnología; Enseñanza.

INTEL IGENCIA ARTIF IC IAL EN LA UNIVERSIDAD: NUEVAS RUTAS PARA APRENDER

Dr. José René Tapia Martínez, Dra. Brenda Rocío Rodríguez Vela

Introduction: AI has the potential to revolutionize university education, making learning more personalized, 
accessible, and efficient. However, its implementation must be managed carefully, addressing ethical, privacy, and 
access challenges to ensure all students benefit from its advantages (Holmes et al., 2019). The main objective of 
this research is to Evaluate the advantages and challenges of using artificial intelligence in higher education student 
learning Methodology: Quantitative, quasi-experimental, correlational, descriptive, and longitudinal research. Twenty 
male subjects with a Bachelor's degree in Physical Education (aged 19.5) participated, with no exclusions. The main 
results were: The usefulness of AI in the study was perceived as high by the majority of participants, who highlighted 
the ease of accessing resources and resolving doubts through virtual assistants. However, there is a risk of superficial 
learning, where students may overly rely on the quick answers provided by AI. Concluding, educational institutions 
must ensure that AI implementation is inclusive and equitable, and that students' rights to privacy and autonomy are 
respected. In this way, AI can become a powerful ally for education, contributing to the development of quality tea-
ching that prepares students to face the challenges of the 21st century.

ABSTRACT 

Key Words: Art i f ic ial Intel l igence; Education; Technology; Teaching.
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JUSTIFICACIÓN

INTEL IGENCIA ARTIF IC IAL EN LA UNIVERSIDAD: NUEVAS RUTAS PARA APRENDER

L a inteligencia artificial (IA) está 
transformando varios sectores 
de la sociedad, y la educación 
superior no es la excepción. Las 

tecnologías basadas en (IA), como los sistemas de 
aprendizaje adaptativo, los asistentes virtuales y las 
herramientas de evaluación automatizadas, se utilizan 
cada vez más en las universidades, lo que tiene el 
potencial de revolucionar la experiencia de aprendiza-
je. Sin embargo, esta transformación también plantea 
preguntas esenciales sobre sus efectos en el proceso 
de aprendizaje y el crecimiento general de los estu-
diantes universitarios. De manera que existe la nece-
sidad urgente de comprender la forma en que la IA 
está cambiando el entorno de aprendizaje y el apren-
dizaje a nivel universitario. Luckin et al., (2016), expli-
can en gran detalle la influencia de dichas tecnologías 

Dr. José René Tapia Martínez, Dra. Brenda Rocío Rodríguez Vela

en los estudiantes, incluidos sus logros educativos , 
cognición, desarrollo emocional y social, y prepara-
ción para un mercado laboral progresivamente meca-
nizado, enfatizando las ventajas de la IA en términos 
de personalización del aprendizaje y eficiencia en la 
gestión académica.

Sin embargo, la integración de la IA en la educa-
ción no solo impacta el material y la metodología de 
instrucción, sino que también reconfigura el rol del 
docente, así como la interacción entre estudiantes 
y tecnología. Para este propósito, es esencial anali-
zar si el uso de la IA ayuda a mejorar la calidad de 
la educación superior y si sus beneficios son com-
partidos equitativamente por todos los estudiantes, 
independientemente de su origen socioeconómico o 
habilidades tecnológicas. 
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Problemática

zar el aprendizaje y ofrecer apoyo a los estudiantes de 
manera más eficiente que los medios convencionales, 
como describen Holmes et al., (2019), también existe 
una creciente aprensión de que dichas tecnologías de-
valúen la importancia del pensamiento crítico y la crea-
tividad en el contexto de aprendizaje. 

Otra causa de preocupación es que la IA replicará, o 
incluso amplificará, los sesgos existentes en la educa-
ción. Los algoritmos de IA, cuando no están diseñados 
y controlados adecuadamente, pueden transmitir y re-
forzar los sesgos inherentes a los datos que se utilizan 
para entrenarlos y que impactan negativamente a gru-
pos subrepresentados o vulnerables (O'Neil, 2016). De 
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De tal manera que permita reconocer las mejores 
prácticas en la integración de la IA en el sector de la 
educación superior, junto con brindar recomendaciones 
que informarán a las instituciones sobre cómo diseñar 
ecosistemas de aprendizaje que aprovechen al máximo 
las capacidades de la IA sin comprometer los valores 
fundamentales de la educación como la equidad, la in-
clusión y el crecimiento integral del estudiante. y por lo 
tanto, ayudar a lograr la integración adecuada de la IA, 
para amplificar el aprendizaje activo y autónomo, como 
sugieren Tafur y Molina (2023), recordando que su mal 
uso o la falta de estrategias adecuadas podría conducir 
a resultados contraproducentes, como la dependencia 
tecnológica o la deshumanización del proceso educa-
tivo. Por lo tanto, esta investigación no solo interesa a 
la comunidad académica y a los responsables de las 
políticas educativas, sino también a los propios estu-
diantes, quienes están en el centro de esta transforma-
ción y cuyas vidas se verán directamente afectadas por 
la forma en que se introduzca la IA en su aprendizaje.

La inclusión prematura de la inteligencia artificial 
en el ámbito universitario, motivada por la ambición 
de mejorar al máximo la eficiencia y la personalización 
del proceso educativo, ha generado una serie de pro-
blemas que exigen una reacción rápida. Una de las 
preocupaciones más significativas es que la IA, en lu-
gar de ser un estímulo para el avance pedagógico, en 
última instancia exacerbaría las disparidades actuales 
y diseñaría un modelo de educación que promueve la 
eficiencia en lugar del crecimiento humano integral. 

Uno de los principales problemas reside en la au-
sencia de datos empíricos que corroboren la efectivi-
dad de las tecnologías de inteligencia artificial para 
optimizar el aprendizaje y el rendimiento académico a 
largo plazo. Si bien la evidencia preliminar indica que 
la inteligencia artificial tiene el potencial de individuali-
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Objetivo General 

Métodología

Evaluar las ventajas y desafíos del uso de la inteligencia 
artificial en el aprendizaje de estudiantes de nivel superior.

 Variable Independiente: Herramientas de IA

 Variables Dependientes: Conocimiento, dominio y 
aplicación de herramientas de IA aplicadas en el 
aula.

El presente trabajo de investigación tiene un susten-
to científico cuyo enfoque es cuantitativo, ya que como 
afirma Hernández y Mendoza (2020). Será un proceso 
que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos, es 
decir, por un lado, reconocerá a los sujetos de estu-
dio como individuos que se desarrollan en un contex-
to determinado, al mismo tiempo ofrecerá datos que 
permiten darle validez a la investigación, por ejemplo, 

permitirá conocer datos importantes sobre las áreas de 
oportunidad y las mejoras de los estudiantes universi-
tarios al utilizar herramientas de IA en su aprendizaje.

Así mismo es un diseño cuasi experimental debido 
a la necesidad de trabajar con grupos naturales de es-
tudiantes ya establecidos, lo que impide la asignación 
aleatoria completa de los participantes. El grupo mues-
tra estará expuesto a herramientas de inteligencia arti-
ficial aplicadas en su proceso educativo, mientras que 
el grupo control seguirá un modelo tradicional sin el uso 
de dichas herramientas. Este enfoque permite evaluar 
el impacto de la intervención en condiciones reales, sin 
alterar la dinámica natural de aprendizaje. Además, este 
diseño es viable desde el punto de vista ético, ya que no 
excluye por completo a ningún grupo de los beneficios 
potenciales de la IA. Aunque no se controlan todas las 
variables externas, la similitud entre ambos grupos (en 
cuanto a nivel académico y contexto) asegura que las 
comparaciones entre ellos proporcionen resultados váli-
dos y aplicables al entorno educativo real.

Por su tipo esta investigación es correlacional y des-
criptiva, Hernández y Mendoza (2020). Ya que tiene como 
objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o 
más conceptos o variables, en un contexto en particular 
que permita tener información de la relación de descrip-
tiva buscando especificar las propiedades importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fe-
nómeno que sea sometido a un análisis ya que permite 
evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno en este caso particular que permita tener 
información del conocimiento y dominio que tienen los es-
tudiantes universitarios de las herramientas de IA antes y 
después de una intervención didáctica.

El diseño de la investigación es de tipo longitudi-
nal, Hernández y Mendoza (2020). Debido a que se 
evaluó durante dos períodos concretos (septiembre 
2024 a enero 2025) permitiendo ver la evolución de 
las características y variables observadas realizando 
un análisis en un grupo determinado de sujetos. 
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esta manera, el acceso desigual a la tecnología puede 
llevar al riesgo de aumentar aún más la brecha digital 
entre alumnos de diferentes niveles socioeconómicos. 

Finalmente, el uso de la inteligencia artificial en la 
educación implica la recopilación y el procesamiento 
de volúmenes significativos de datos personales de los 
estudiantes, lo que presenta algunas preocupaciones 
serias sobre las prácticas de gestión, almacenamiento 
y protección de datos. Existe un peligro potencial de 
mal uso o filtración de los datos personales de los es-
tudiantes, lo que puede tener implicaciones negativas 
para su bienestar y su futura trayectoria académica. 
Por ello, surge la siguiente pregunta de investigación. 
¿Cuál es el impacto de la IA en el aprendizaje de estu-
diantes universitarios?
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Etapas Actividades Observaciones

Etapa I Pre test Se aplica la evaluación a ambos grupos (muestra y control).

Etapa II Intervención
El grupo muestra tiene 2 sesiones sobre IA, de 50 min a la semana 

durante (septiembre – noviembre 2024).

Etapa III
Segunda aplicación del 

instrumento 
Se aplica la evaluación a ambos grupos (muestra y control).

Etapa IV Análisis de los resultados
Se registraron los resultados para ser comparados con los de la 

primera medición.

Tabla 1. 
Etapas de aplicación de la investigación 

Fuente: Elaboración propia con la información del proyecto de investigación

Técnicas e
instrumentos

La recaudación de datos ocurre en los entornos 
naturales y cotidianos de los participantes o unida-
des de análisis. En el caso de los seres humanos, es 
en su vida diaria: por ejemplo cómo hablan, en qué 
creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, 
etcétera. Para esta investigación como instrumentos 
de recogida de información, para valorar el uso de 
la IA a nivel universitario se consideró el instrumento 
propuesto por. Del Puerto y Esteban (2022). El cual 
consta de 25 ítems en escala Likert, donde (1 total-
mente en desacuerdo, 2 poco en desacuerdo, 3 ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, 4 poco de acuerdo y 5 
totalmente de acuerdo) dividido para su análisis en 5 
categorías: Conocimiento de inteligencia artificial (1, 
2, 14, 16). Aprendizaje con inteligencia artificial (3, 4, 
5, 6, 8,15) Utilidad de la inteligencia en el estudio (7, 
9, 18,19, 23, 24) Uso de inteligencia artificial en pro-
yectos (11, 12, 13, 25) Aprendizaje a distancia (10, 
17, 20, 21, 22).

El desarrollo de la investigación se muestra a conti-
nuación en la Tabla 1.
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Población y muestra

Población: 156 sujetos pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango.

Muestra: 24 sujetos de los cuales (18 son hombres 
y 6 mujeres), de la Licenciatura en Educación Física 
(edad media de 19.5 años de edad).

Tipo de muestreo: intencional o conveniencia, el 
grupo ya está conformado al inicio del semestre por lo 
tanto no pueden existir modificaciones.

Criterios de Inclusión

 Ser estudiante de la licenciatura en educación 
física.

 Pertenecer a un contexto urbano.
 Disponibilidad para participar en las actividades 

del estudio.
 Acceso a dispositivos tecnológicos y conexión a 

internet.

Criterios de Exclusión

 Ausencia o falta de disponibilidad.
 Experiencia previa avanzada con herramientas 

de inteligencia artificial.
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Estadística de fiabilidad

Alfa de Cron Bach N de elementos

.902 75

Tabla 2. 
Estadística de fiabilidad

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados ob-
tenidos de las encuestas aplicadas a los partici-
pantes. Para llevar a cabo un análisis de forma más 
clara se creó un archivo y se analizó en el programa 

La reflexión de los resultados es un aspecto impor-
tante ya que nos permite poder analizar e identificar 
las diferentes áreas de oportunidad, durante la inter-
vención se observan avances significativos en varias 
categorías clave, aunque también se han identificado 
puntos débiles que requieren atención. A continuación, 
se presentan los resultados organizados por categoría:

Con respecto al conocimiento de Inteligencia Ar-
tificial, la mayoría de los estudiantes demostraron un 
avance en el conocimiento básico sólido sobre inteli-
gencia artificial. Pasando de un 20% a un 85% de los 
participantes los cuales comprenden los conceptos 

Categoría

Puntaje 
máximo 
por indi-

cador

Puntaje 
total                  

Pre test

Porcen-
taje %

Moda  
grupal       

Pre test

Puntaje 
total               

Pos test

Porcen-
taje  %

Moda  
grupal    

Pos test

Varia-
ción

Aumento 
%

Conocimiento 
de inteligencia 

artificial
400 114 28.5 1 347 86.8 3 233 58.3

Tabla 3. 
Comparativo pre y post test Conocimiento de inteligencia artificial.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

fundamentales de la IA, incluyendo su funcionamiento 
y aplicaciones en la educación. Esto se debe en gran 
parte a la exposición y aplicación de la IA, en los dife-
rentes cursos que forman parte del currículo de la li-
cenciatura. A pesar del conocimiento básico, solo un 
30% de los estudiantes se sentían cómodos con con-
ceptos más avanzados de IA, como el aprendizaje au-
tomático y el análisis de datos educativos. Además, el 
60% de los sujetos expresaron que no estaban seguros 
sobre cómo aplicar la IA de manera efectiva en contex-
tos educativos específicos, lo que sugiere una brecha 
entre el conocimiento teórico y su aplicación práctica. 
Tal como lo muestra la tabla 3.
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SPSS V25, en donde se realizó el vaciado de todos 
los datos obtenidos para posteriormente ser anali-
zados en tablas y gráficas con el programa Micro-
soft Excel.
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Otra categoría es la Utilidad de la inteligencia arti-
ficial en el estudio, los principales resultados son que 
los sujetos reconocen la utilidad de la IA para optimi-
zar el tiempo de estudio. Un 70% destacó que las apli-
caciones de IA les ayudaron a organizar su tiempo y 
priorizar tareas, mejorando así su rendimiento acadé-
mico. Asimismo, el 80% valoró positivamente el acceso 
a recursos educativos personalizados y el apoyo en la 

resolución de dudas fuera del horario de clase. No obs-
tante, el 35% de los encuestados mencionó que la so-
bre dependencia de herramientas de IA podría limitar 
su capacidad para estudiar de manera autónoma sin la 
asistencia tecnológica. Además, un 45% expresó pre-
ocupaciones sobre la posible distracción que podrían 
generar estas herramientas debido a la gran cantidad 
de funciones y notificaciones que ofrecen. Tabla 5.

Categoría

Puntaje 
máximo 
por indi-

cador

Puntaje 
total                  

Pre test

Porcen-
taje %

Moda  
grupal       

Pre test

Puntaje 
total               

Pos test

Porcen-
taje  %

Moda  
grupal    

Pos test

Varia-
ción

Aumento 
%

Utilidad de la 
inteligencia en 

el estudio
600 82 13.7 1 297 49.5 3 215 35.8

Tabla 5. 
Comparativo pre y post test Utilidad de la inteligencia en el estudio

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.
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Categoría

Puntaje 
máximo 
por indi-

cador

Puntaje 
total                  

Pre test

Porcen-
taje %

Moda  
grupal       

Pre test

Puntaje 
total               

Pos test

Porcen-
taje  %

Moda  
grupal    

Pos test

Varia-
ción

Aumento 
%

Aprendizaje 
con inteligencia 

artificial
600 85 14.2 1 349 58.2 4 264 44.0

Tabla 4. 
Comparativo pre y post test Aprendizaje con inteligencia artificial

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

Por su parte la tabla 4 muestra la categoría Apren-
dizaje con inteligencia artificial, el uso de herramientas 
basadas en IA para el aprendizaje mostró resultados po-
sitivos. Por ejemplo, el 75% de los sujetos informó que 
el uso de plataformas de aprendizaje adaptativo mejoró 
su comprensión de los temas y les permitió avanzar a 
su propio ritmo. Además, el 65% señaló que las retroali-
mentaciones automatizadas les ayudaron a identificar y 

corregir errores de manera más eficiente. Sin embargo, 
un 40% de los estudiantes expresó preocupación por la 
falta de interacción humana en el aprendizaje mediado 
por IA, sintiendo que la automatización reducía el espa-
cio para la reflexión crítica y el debate en clase. Además, 
el 50% indicó que, aunque las herramientas de IA eran 
útiles, a veces resultaban impersonales y no siempre 
respondían a sus necesidades educativas específicas.
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Categoría

Puntaje 
máximo 
por indi-

cador

Puntaje 
total                  

Pre test

Porcen-
taje %

Moda  
grupal       

Pre test

Puntaje 
total               

Pos test

Porcen-
taje  %

Moda  
grupal    

Pos test

Varia-
ción

Aumento 
%

Uso de inteli-
gencia artificial 

en proyectos
400 80 20.0 1 340 85.0 3 260 65.0

Tabla 6. 
Comparativo pre y post test Uso de inteligencia artificial en proyectos

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

El Uso de inteligencia artificial en proyectos demos-
tró ser un recurso valioso en el desarrollo de proyectos 
académicos, ya que el 60% de los sujetos utilizó herra-
mientas de IA para la investigación y la organización 
de información, lo que les permitió abordar proyectos 
con mayor precisión y profundidad. Además, el 55% 
señaló que la IA les ayudó a generar ideas innovadoras 
y a mejorar la calidad de sus trabajos. A pesar de estos 

avances, un 40% de los estudiantes reportó dificulta-
des para integrar de manera efectiva la IA en proyectos 
colaborativos, mencionando que la falta de habilidades 
avanzadas en tecnología a veces limitaba la contribu-
ción de todos los miembros del grupo. Así mismo se 
observa en la tabla 6 que, un 30% consideró que la IA 
podría fomentar la dependencia tecnológica, restando 
valor a la creatividad y al pensamiento original.

Categoría

Puntaje 
máximo 
por indi-

cador

Puntaje 
total                  

Pre test

Porcen-
taje %

Moda  
grupal       

Pre test

Puntaje 
total               

Pos test

Porcen-
taje  %

Moda  
grupal    

Pos test

Varia-
ción

Aumento 
%

Aprendizaje a 
distancia

400 80 20.0 1 340 85.0 3 260 65.0

Tabla 7. 
Comparativo pre y post test Aprendizaje a distancia.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

Por último, en lo que refiere al Aprendizaje a distancia 
un 85% de los sujetos afirmó que las herramientas de IA 
facilitaron el acceso a contenidos y recursos educativos 
en cualquier momento, lo que les permitió mantener la 
continuidad del aprendizaje durante periodos de educa-
ción remota. También, un 70% indicó que las plataformas 
de IA mejoraron la gestión del aprendizaje a distancia, 
ofreciendo experiencias educativas más organizadas y 

personalizadas. Sin embargo, el 50% de los estudiantes 
mencionó que, aunque la IA ofrecía ventajas en el apren-
dizaje a distancia, a veces enfrentaban dificultades técni-
cas que impedían el acceso continuo a los recursos. Ade-
más, un 45% señaló que la interacción social y el apoyo 
emocional, aspectos críticos en la educación, se veían 
reducidos en el entorno virtual, lo que afectaba negativa-
mente su experiencia de aprendizaje. Tabla 7.
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El análisis comparativo del grupo muestra (GM) y el 
grupo control (GC) se representa en la figura 1 donde 
podemos ver resultados significativos con respecto a 
la influencia positiva de la inteligencia artificial (IA), en 
estudiantes de licenciatura de educación física, especí-
ficamente en un contexto urbano. Las mejoras observa-
das dentro del grupo muestran progreso en varias áreas 
del proceso de aprendizaje, lo que respalda el argu-
mento de que la IA, puede ser una herramienta eficaz en 
la transformación de la educación superior. Sin embar-
go, también se observaron áreas que requieren atención 
para utilizar al máximo las capacidades de la IA.

En la mayoría de las categorías, el (GM), mostró 
una mejora considerable, progresando desde un nivel 
inicial bajo (1) a un nivel 3, mientras que el (GC), me-
joró solo un nivel. Esto indica que el acceso directo a 
las herramientas y materiales de IA, no solo mejora la 
comprensión teórica sino también la práctica de los es-
tudiantes. Sin embargo, un área que se puede mejorar 
es aumentar el conocimiento técnico de la IA. Si bien 
se observan avances, es fundamental asegurar que 
se alcancen mayores niveles de conocimiento técnico 
para que no solo puedan utilizar la IA, en actividades 

básicas de consulta de información, sino también com-
prender su funcionamiento. 

Por otro lado, uno de los desafíos futuros es evitar que 
los estudiantes dependan excesivamente de la IA para el 
aprendizaje. La tecnología debe potenciar, y no sustituir, 
las habilidades de pensamiento crítico, resolución de pro-
blemas y creatividad, vitales para los futuros docentes. 
Por lo tanto, es necesario idear estrategias pedagógicas 
que permitan un equilibrio entre el uso de la IA y la ense-
ñanza de estas habilidades básicas. Existe el riesgo de 
que los estudiantes dependan excesivamente de las res-
puestas inmediatas de la IA, en detrimento de la adqui-
sición de una comprensión profunda y reflexiva del tema 
de estudio. El contraste entre los dos grupos indica que 
la IA puede simplificar potencialmente la planificación y 
la realización de proyectos académicos, que permitan 
gestionar datos de forma más eficaz, automatizar tareas 
y mejorar la calidad de la toma de decisiones. Si bien la 
IA puede automatizar tareas y brindar apoyo continuo, los 
estudiantes también necesitan la capacidad de interac-
tuar con sus profesores y compañeros de maneras más 
significativas, lo que conducirá a un aprendizaje más inte-
gral y humano. Tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1 
Comparativo Grupo muestra y control.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.
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Discusión

Los hallazgos encontrados en este estudio expresan 
tanto el significativo progreso como también los obstácu-
los del uso en integración en el grado de la educación 
superior. Los encuentros coinciden y se hallan en concor-
dancia con las investigaciones precedentes en el renglón 
de la educación y tecnología tal como aquí se evidencia:

En la categoría de conocimiento de inteligencia artifi-
cial, la mayoría de los estudiantes demuestran una com-
prensión básica sólida de la IA, lo que es coherente con 
estudios como el de Luckin et al., (2016), quienes sostie-
nen que la exposición a la tecnología educativa puede 
mejorar significativamente el conocimiento de los estu-
diantes sobre la IA. Sin embargo, aunque los estudiantes 
tienen un conocimiento general adecuado, solo un peque-
ño porcentaje se siente cómodo aplicando este conoci-
miento en contextos prácticos, lo que sugiere una brecha 
entre la teoría y la práctica. 

En cuanto al aprendizaje con inteligencia artificial, 
los resultados indican que los estudiantes han experi-
mentado beneficios en términos de personalización del 
aprendizaje y retroalimentación instantánea, lo cual es 
consistente con la literatura que destaca las ventajas 
de la IA en la educación Tafur y Molina (2023). Sin em-
bargo, también se identificaron desafíos relacionados 
con la dependencia tecnológica. 

Algunos estudiantes reportaron dificultades para 
desarrollar habilidades críticas y creativas cuando 
utilizan herramientas de IA, lo que refuerza las preo-
cupaciones planteadas por Williamson (2018), sobre 
la potencial deshumanización del proceso educativo 
debido a la automatización. La utilidad de la IA, en 
este estudio fue percibida como alta, por la mayoría de 
los sujetos, quienes destacaron la facilidad para acce-
der a recursos y resolver dudas a través de asistentes 
virtuales. No obstante, existe un riesgo de superficia-
lidad en el aprendizaje, donde los estudiantes pueden 

depender excesivamente de las respuestas rápidas 
proporcionadas por la IA, en lugar de involucrarse en 
un aprendizaje profundo. Este hallazgo es consisten-
te con las observaciones de O'Neil (2018), sobre los 
riesgos de que la IA fomente un enfoque superficial 
en la resolución de problemas. En relación con el uso 
de la IA en proyectos, los resultados muestran un uso 
limitado de estas tecnologías en la práctica.

Aunque los estudiantes reconocen el potencial de 
la IA, para mejorar la eficiencia en la planificación y 
ejecución de proyectos educativos, solo una minoría ha 
aplicado la IA, de manera activa en sus proyectos. Este 
resultado sugiere que, aunque la teoría sobre la IA, está 
bien establecida, su aplicación práctica sigue siendo un 
área que requiere mayor énfasis en la formación docente. 
Esto es consistente con la necesidad identificada por 
autores como Holmes et al. (2019)  quienes mencionan 
que debe existir una mayor integración de la IA, en 
el currículo de formación docente para fomentar su 
aplicación efectiva en la práctica educativa. 

Finalmente, en la categoría de aprendizaje a dis-
tancia, los estudiantes reportaron una experiencia 
generalmente positiva con el uso de la IA, especial-
mente en términos de flexibilidad y acceso a mate-
riales educativos. Sin embargo, algunos expresaron 
preocupación por la falta de interacción humana y 
el aislamiento que puede generar el aprendizaje a 
distancia apoyado en la IA. Estos hallazgos reflejan 
los debates en la literatura sobre los beneficios y li-
mitaciones del aprendizaje a distancia y el uso de IA, 
donde si bien se reconoce su potencial para mejorar 
el acceso a la educación, también se señala la ne-
cesidad de mantener un equilibrio con la interacción 
humana García (2023).
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reflejan la necesidad urgente de replantear la forma en 
que la IA es introducida y utilizada en los programas edu-
cativos, especialmente en la formación inicial de docen-
tes, donde no solo se requiere el dominio técnico de las 
herramientas, sino también la comprensión pedagógica y 
ética de su uso.

En este sentido, se hace evidente que para aprove-
char todo el potencial que la inteligencia artificial ofre-
ce al ámbito educativo, es indispensable implementar 
enfoques didácticos que logren un equilibrio entre la 
tecnología y el desarrollo de habilidades humanas 
esenciales, como la creatividad, la comunicación, la 
empatía y la resolución de problemas complejos. La 
IA debe ser considerada como un recurso secunda-
rio, que pueda asistir a la adquisición de aprendizajes, 
pero no para sustituir al papel del profesorado ni a la 
relación humana que le da sentido a la educación.

Por otro lado, la investigación también revela 
preocupaciones en torno a la ética y la equidad 
en el uso de la inteligencia artificial en contex-
tos educativos. Estas preocupaciones van desde 
la protección de datos personales y la privacidad 
de los estudiantes, hasta la posibilidad de gene-
rar nuevas formas de desigualdad en el acceso y 
aprovechamiento de estas tecnologías. 

Conclusiones

Esta investigación ha permitido visibilizar que la 
introducción de la inteligencia artificial (IA) en los 
procesos de formación de estudiantes universitarios, 
sobre todo en la licenciatura en educación física en 
contextos urbanos, considerando  que es un momen-
to significativo para reconvertir la experiencia edu-
cativa hacia modelos más innovadores, interactivos y 
personalizados. Los resultados que se obtuvieron de-
muestran que los estudiantes universitarios, no solo 
reconocen la utilidad de las mismas herramientas, 
sino que tienen igualmente actitud positiva y asumen 
una actitud receptiva para aplicarlas activamente en 
su proceso de aprendizaje.

Sin embargo, esta situación tan adelantada no es aje-
na a desafíos y restricciones. Entre los principales incon-
venientes descritos por los sujetos, resaltan especialmen-
te la ausencia de prácticas de formación en la aplicación 
pedagógica de la IA, de tal manera que la dependencia 
tecnológica es susceptible de afectar el pensamiento crí-
tico y la autonomía del estudiante, así como las limitacio-
nes institucionales o de índole ética que condicionan su 
aplicación a ciertas tareas académicas. Estos hallazgos 
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Anexo I

1. Mi conocimiento de inteligencia artificial es bueno.

2. El uso de inteligencia artificial es sencillo y claro.

3. El aprendizaje en la creación de proyectos de in-
teligencia artificial es fácil para mi.

4. El uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje 
es buena idea.

5. La inteligencia artificial hace el aprendizaje más 
interesante.

6. El uso de inteligencia artificial para el aprendizaje es 
divertido.

7. Me gustaría utilizar la inteligencia artificial como he-
rramienta para el estudio.

8. El uso de inteligencia artificial durante las clases faci-
lita la comprensión de ciertos conceptos.

9. Con el uso de la inteligencia artificial en las asignatu-
ras aumenta mi rendimiento.

10. Tengo los recursos necesarios para crear proyectos 
de inteligencia artificial en mi futura labor docente.

11. Puedo diseñar un proyecto de inteligencia artificial 
con ayuda de (tutoriales, personas…).

12. Puedo diseñar un proyecto de inteligencia artificial 
sin ayuda.

13. Puedo diseñar un proyecto de inteligencia artificial 
si tengo tiempo para realizar la tarea.

14. Disfrute de la creación de proyectos de inteligencia 
artificial.

15. Completar el proyecto de inteligencia artificial me 
dio una sensación de satisfacción y logro.

16. Me siento inseguro (a) al utilizar la herramienta de 
creación de proyectos de inteligencia artificial.

17. Completar la lección de inteligencia artificial con 
éxito era importante para mi.

18. Me gustaría que mis profesores usaran inteligencia 
artificial para mi formación.

19. Tengo intención de utilizar la herramienta de crea-
ción de proyectos de inteligencia artificial.

20. He disfrutado la lección de inteligencia artificia, tan-
to que me gustaría saber más del tema.

21. La modalidad virtual me ha facilitado el aprendizaje 
de los contenidos de la asignatura.

22. La información era tanta que me era difícil recordar 
los puntos importantes.

23. Encuentro que el uso de la inteligencia artificial pue-
de ser útil para el aprendizaje del alumnado.

24. Recomendaría el uso de inteligencia artificial para el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

25. Los proyectos de inteligencia artificial permiten 
al alumnado adquirir conocimientos de manera 
más rápida.

Del Puerto, D. A., & Esteban, P. G. (2022). La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la 
formación inicial del profesorado. RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 25 (2), 347-358.

25 ítems en escala Likert (1 totalmente en desacuerdo, 2 poco en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 poco de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo).

5 Categorías:

 Conocimiento de inteligencia artificial (1, 2, 14, 16).
 Aprendizaje con inteligencia artificial (3, 4, 5, 6, 8, 15). 
 Utilidad de la inteligencia en el estudio (7, 9, 18, 19, 23, 24).
 Uso de inteligencia artificial en proyectos (11, 12, 13, 25).
 Aprendizaje a distancia (10, 17, 20, 21, 22).
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DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL ENTRENADOR UNIVERSITARIO: HACIA UNA EDUCACIÓN DEPORTIVA TRANSFORMADORA

Dr. Víctor Mario Torres Tarín 

La formación, actualización y capacitación del docente entrenador universitario en la Dirección General del 
Deporte Universitario de la UNAM enfrenta una serie de retos importantes. Si bien los discursos institucionales 
promueven la innovación, el uso de las tecnologías educativas y prácticas evaluativas formativas, en la práctica 
persisten esquemas tradicionales que limitan la transformación pedagógica. Este artículo de investigación  anali-
za, desde una perspectiva crítica, el estado actual de la profesionalización del docente entrenador universitario, 
la brecha entre las aspiraciones y la realidad, y las tendencias deseables en innovación y evaluación educativa. 
Asimismo se plantean propuestas viables para fortalecer la formación integral del entrenador universitario como 
agente de cambio en la cultura física contemporánea.

RESUMEN

Palabras clave: Entrenador universitar io; Innovación y evaluación educativa; Formación docente.

The training, updating, and development of university coaches within the General Directorate of University 
Sports at UNAM faces a series of significant challenges. While institutional discourse promotes innovation, the use 
of educational technologies, and formative assessment practices, in practice, traditional frameworks persist that 
limit pedagogical transformation. This essay critically analyzes the current state of neglected professionalization of 
university coaches, the gap between aspirations and reality, and desirable trends in educational innovation and as-
sessment. It also presents viable proposals to strengthen the comprehensive training of university coaches as agents 
of change in contemporary physical culture.

ABSTRACT 

Key Words: University coach; Educational innovation and evaluat ion; Teacher training.
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INTRODUCCIÓN

L a educación superior se en-
cuentra inmersa en procesos de 
transformación profunda, impul-
sados por los avances tecnoló-

gicos, los cambios sociales y las exigencias de un 
mundo cada vez más complejo. En este escenario, 
el rol del entrenador universitario, particularmente 
en instituciones como la Dirección General del De-
porte Universitario (DGDU) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), debe repensarse 
en función de nuevas competencias profesionales 
que incluyan habilidades pedagógicas, tecnológi-
cas, evaluativas y de gestión educativa (De la Torre 
y Merino, 2022).

No obstante, en la práctica cotidiana de la DG-
DU-UNAM, las dinámicas de formación y actualización 
y capacitación del docente entrenador deportivo mues-
tran rezagos significativos frente a los discursos de in-
novación y modernización educativa. A pesar de los 
esfuerzos institucionales, persisten metodologías de 
enseñanza tradicionales, evaluaciones centradas en el 
rendimiento deportivo, y una limitada incorporación de 
tecnologías digitales como mediadoras del aprendizaje 
(Vargas y González, 2019).

Este trabajo de investigación se propone anali-
zar críticamente la situación actual de la formación 
del entrenador universitario de la DGDU-UNAM, 
evidenciando las brechas existentes, y planteando 
propuestas de acción orientadas a construir proce-
sos de innovación y evaluación educativa más perti-
nentes y transformadores. Para ello, se realizará una 
revisión de documentos institucionales, artículos 
académicos recientes y literatura especializada en 
educación superior, innovación y evaluación educa-
tiva y formación docente.

Desarrollo

Estado actual de la formación 
del entrenador universitario: 

retos y limitaciones

La formación del docente entrenador universitario, 
aunque respaldada por la tradición académica de 
la UNAM, enfrenta diversos retos que limitan su 
alineación con los estándares contemporáneos de 
innovación educativa. En la práctica, la capacitación 
y actualización de los entrenadores sigue centrada 
predominantemente en el ámbito técnico-deportivo, 
relegando la formación pedagógica, tecnológica y 
evaluativa a un segundo plano.

Diversos estudios han evidenciado que, si bien 
existen esfuerzos de actualización a través de diplo-
mados, cursos, talleres, estos continúan privilegiando 
los enfoques tradicionales de enseñanza, centrados 
en la transmisión de conocimientos y la preparación 
física, dejando de lado las metodologías activas de 
aprendizaje (Pérez Gómez, 2019). La enseñanza del 
deporte universitario permanece, en muchos casos, 
ligada a esquemas instruccionales lineales y autori-
tarios, poco acorde con los principios de aprendizaje 
significativo, colaborativo y crítico que demanda la 
educación superior.

Por otra parte, el acceso y uso de tecnologías 
digitales para apoyar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se encuentra limitado tanto por cuestio-
nes de infraestructura como por falta de capacitación 
específica en competencias digitales docentes (Cabre-
ro-Almenara, 2020). Aunque la UNAM ha impulsado 
el desarrollo de plataformas virtuales como Moodle o 
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Zoom para actividades académicas, su integración en el 
ámbito deportivo universitario sigue siendo escasa y, en 
muchos casos, improvisada.

Asimismo, la evaluación del aprendizaje en el contexto 
de la formación deportiva continua orientada, casi exclu-
sivamente, a la medición de resultados físicos o de ren-
dimiento competitivo, desatendiendo dimensiones clave 
como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la 
autonomía del alumno y el desarrollo de competencias 
transversales (De Alba, 2019). Esta realidad contrasta 
con las recomendaciones de organismos internacionales 
y de la propia DGDU-UNAM, que han enfatizado la nece-
sidad de replantear la función social de la universidad y 
de promover una formación integral que articule el saber 
teórico, el saber práctico y el saber ético (UNESCO, 205; 
De la Torre y Merino, 2022).

En suma, la formación actual del entrenador uni-
versitario en la DGDU-UNAM enfrenta una serie de 
limitaciones estructurales que obstaculizan su trans-
formación en un agente educativo innovador. Estas ba-
rreras deben ser reconocidas como punto de partida 
para construir procesos de innovación formativa más 
pertinentes, inclusivos y adaptados a las necesidades 
emergentes actuales.

Brechas entre el discurso 
de innovación educativa

y la práctica docente
en la DGDU-UNAM

El discurso oficial en torno a la innovación educativa en 
la DGDU-UNAM, al igual que en muchas Instituciones de 
Educación Superior (IES), se ha fortalecido en los últimos 
años, especialmente en lo que respecta a la incorporación 
de nuevas tecnologías y la actualización metodológica. 
Sin embargo, las prácticas reales dentro de la formación 
del docente entrenador universitario son notorias. En 
primer lugar, aunque se ha pretendido la innovación 
tecnológica a nivel institucional, el uso de plataformas 

digitales y herramientas tecnológicas en el ámbito 
de la enseñanza deportiva sigue siendo limitado. Un 
ejemplo claro es el acceso desigual a infraestructura 
tecnológica en diversas instalaciones de la DGDU, del 
Centro de Estudios del Deporte (CED) en particular de 
la UNAM, lo que restringe el alcance de las iniciativas 
innovadoras.

Además, la formación digital de los entrenadores no 
ha sido acompañada de una capacitación específica 
que les permita utilizar las herramientas tecnológicas 
de manera efectiva para mejorar la enseñanza y la 
evaluación. Aunque plataformas como Moodle o Google 
Classroom están presentes en algunos cursos, estas 
herramientas se utilizan principalmente para la gestión 
administrativa de las clases y no como mediadoras de 
un proceso de aprendizaje activo e interactivo (Cebrián 
y Padrós, 2020).

Por otro lado, la innovación metodológica también 
enfrenta barreras significativas. Las metodologías acti-
vas que promueven el aprendizaje colaborativo, reflexi-
vo y centrado en el estudiante, aún no están plenamen-
te integradas en la enseñanza del deporte universitario 
en la DGDU. La mayoría de los entrenadores/as sigue 
utilizando métodos tradicionales de enseñanza, como 
la instrucción directa y la práctica repetitiva, que si bien 
son efectivos en el ámbito técnico, no fomentan el de-
sarrollo de habilidades críticas, creativas y colaborati-
vas que este siglo XXI exige (Pérez Gómez, 2019).

La evaluación educativa, un componente esencial 
de la innovación pedagógica, es otro ámbito en el que 
persisten importantes desafíos. Aunque se reconoce la 
necesidad de contar con un tipo de evaluación formati-
va y continua, la realidad en la DGDU-CED, sigue sien-
do una evaluación sumativa centrada en el rendimiento 
físico y en la obtención de resultados inmediatos (Var-
gas y González, 2029). Esto limita no solo la capacidad 
de los estudiantes deportistas para reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje, sino también la oportu-
nidad de los entrenadores para ofrecer retroalimenta-
ción constructiva y orientada a largo plazo.
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Estas brechas entre el discurso y la práctica se de-
ben, en parte, a factores como la falta de recursos, 
la resistencia al cambio de algunos/as docentes y la 
falta de una visión integral de la innovación en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje (De Alba, 2019). A 
pesar de que los discursos oficialistas promueven la 
actualización y la innovación, la implementación efec-
tiva sigue siendo un desafío importante en las políti-
cas de la DGDU-UNAM, pues no se ha consolidado 
una estrategia educativa de formación, capacitación y 
actualización que articule coherentemente la tecnolo-
gía, la metodología y la evaluación dentro del campo 
deportivo.

El rol del entrenador
deportivo como facilitador
de la innovación educativa

En el contexto universitario contemporáneo, el 
entrenador deportivo universitario no solo cumple 
funciones técnicas vinculadas a la preparación física 
o al rendimiento deportivo de los deportistas, sino que 
también asume de manera importante, una función 
educativa que implica responsabilidad formativa, ética 
y pedagógica. En este sentido, el docente entrenador 
se sitúa como un actor clave para facilitar procesos de 
innovación educativa dentro del ámbito de la cultura 
física, el deporte, la recreación y la formación integral 
de los/as estudiantes.

La innovación educativa en el deporte de la Uni-
versidad Nacional no puede concebirse únicamente 
como el uso de tecnologías o metodologías de moda, 
sino como un cambio, una transformación estructural 
en la manera de entender la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación. Desde esta perspectiva, el 
entrenador/a debe trascender su rol tradicional de 
transmisor de técnicas y convertirse en un mediador 
del conocimiento, capaz de diseñar experiencias de 
aprendizaje activas, reflexivas y contextualizadas 
(Imbernón, 2018).

Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas 
que incluyan la planificación didáctica, la evaluación 
formativa, la inclusión educativa y el acompañamiento 
crítico de los procesos de aprendizaje. Uno de los 
aspectos más relevantes del papel innovador del 
docente entrenador universitario es su capacidad para 
integrar saberes diversos y para construir una práctica 
docente basada en el diálogo, la colaboración y la 
reflexión sobre su quehacer profesional.

Esto implica reconocer la complejidad de los esce-
narios educativos actuales y asumir una postura crítica 
frente a los modelos de enseñanza tradicionales. Como 
sostiene Edgar Morin (2001), el pensamiento complejo 
exige a los educadores —y por extensión a los entre-
nadores universitarios— comprender, contextualizar y 
articular múltiples dimensiones del conocimiento, evi-
tando reduccionismos y simplificaciones. Además la la-
bor del entrenador universitario implica un compromiso 
con la formación de sujetos autónomos, críticos y capa-
ces de tomar decisiones informadas. En este sentido, 
la práctica docente en el deporte debe ir más allá del 
entrenamiento técnico y abrir espacios para la cons-
trucción de valores como la cooperación, la responsa-
bilidad, el respeto y la autorregulación. Estas dimensio-
nes éticas y pedagógicas son fundamentales para que 
el entrenador/a se convierta en un verdadero agente de 
transformación educativa (Perrenoud, 2004).

No obstante, para que el entrenador/a universitario 
pueda ejercer este rol innovador, es necesario que reciba 
una formación, actualización y capacitación continua 
orientada a la profesionalización docente, que incluya el 
dominio de herramientas digitales el uso de metodologías 
activas y la comprensión de enfoques evaluativos 
centrados en el aprendizaje. En el caso de la DGDU-
UNAM, si bien existen esfuerzos puntuales para fomentar 
la capacitación, aún falta consolidar una política formativa 
integral, sistemática y coherente con los desafíos 
emergentes actuales (De la Torre y Merino, 2022).

En definitiva, el entrenador universitario debe dejar 
de ser únicamente un especialista técnico para con-
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vertirse en un educador crítico, comprometido con la 
mejora continua de los procesos de enseñanza y con 
la formación integral de los estudiantes universitarios. 
Su papel como facilitador de la innovación educativa 
es crucial para construir una Universidad más inclusi-
va, democrática y adaptada a las necesidades de una 
sociedad en constante transformación.

Tendencias deseables en 
innovación, tecnología y 
evaluación educativa en la 

formación del entrenador/a 
universitario

Las exigencias contemporáneas de la educación 
superior han generado un amplio debate sobre la ne-
cesidad de replantear los modelos de enseñanza y 
evaluación que predominan en los diversos campos dis-
ciplinares, incluyendo el ámbito de la cultura física y el 
deporte. En este contexto, la figura del entrenador/a uni-
versitario debe alinearse con las tendencias educativas 
emergentes, adoptando prácticas pedagógicas innova-
doras, integrando herramientas tecnológicas significati-
vas y utilizando sistemas de evaluación coherentes con 
un enfoque formativo.

Una de las tendencias más relevantes en la forma-
ción docente actual es la profesionalización reflexiva, 
que parte del reconocimiento de que enseñar no es 
una tarea meramente instrumental, sino una práctica 
intelectual compleja. Según Perrenoud (2004), formar 
profesionales capaces de innovar implica favorecer 
una actitud crítica, investigativa y transformadora 
frente a las propias prácticas. Para el entrenador uni-
versitario, esto se traduce en diseñar situaciones de 
enseñanza donde el estudiante sea protagonista acti-
vo, donde el error sea parte del aprendizaje, y donde 
la práctica deportiva esté acompañada de procesos 
reflexivos colaborativos.

En cuanto al uso de tecnologías educativas, la pan-
demia de COVID-19 aceleró la transición hacia entor-

nos de aprendizaje digital, lo que dejó en evidencia 
tanto las posibilidades como las carencias del sistema 
educativo en este rubro. Aunque muchas instituciones 
—incluida la UNAM— han implementado plataformas 
virtuales y recursos digitales, la integración pedagógi-
ca de estas tecnologías en la formación deportiva aún 
es incipiente. Cabero, Almenara y Llorente (2021) des-
tacan la necesidad de superar la visión instrumentalis-
ta de la tecnología y concebirla como una herramienta 
para enriquecer los procesos cognitivos, comunica-
tivos y colaborativos del aprendizaje. Para los entre-
nadores universitarios, esto representa un desafío: 
diseñar experiencias deportivas híbridas, implemen-
tar recursos digitales para el análisis técnico-táctico 
y utilizar plataformas colaborativas como mediadoras 
del aprendizaje activo.

La evaluación educativa, por su parte, atraviesa 
un proceso de transformación hacia modelos más 
formativos, cualitativos y centrados en el aprendiza-
je. La evaluación tradicional basada en resultados 
numéricos o en logros físicos debe ser complemen-
tada, e incluso reemplazada en algunos casos por 
evaluaciones diagnósticas, continuas y reflexivas 
que consideren el proceso de aprendizaje del es-
tudiante, sus progresos individuales y su partici-
pación activa. Andrade (2019) y Rodríguez Gómez 
(2020) coinciden en que la evaluación debe ser un 
proceso pedagógico en sí mismo, que fomente la 
metacognición, la autorregulación, la construcción 
del conocimiento.

En el contexto de la DGDU-UNAM, implementar 
esta visión supone un cambio de paradigma en la 
manera en que se concibe y se practica la evalua-
ción dentro de la enseñanza deportiva es decir la 
pedagogía del deporte. Además otras tendencias 
educativas que pueden orientar el futuro de la for-
mación del entrenador universitario incluyen el 
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
por proyectos, la evaluación entre pares, el uso de 
portafolios digitales, y el diseño de ambientes de 
aprendizaje híbridos y multimodales (Salinas, 2020). 
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Estas estrategias permiten integrar teoría y práctica, 
fomentar la creatividad y formar estudiantes más au-
tónomos y críticos.

En suma, las tendencias actuales no constituyen 
prescripciones, sino marcos de referencia de acción 
que deben ser contextualizados en función de las 
necesidades, recursos y realidades institucionales. 
En el caso de la DGDU-UNAM, su adopción requiere 
un trabajo articulado entre autoridades, entrenado-
res, áreas académicas y estudiantes, así como una 
voluntad institucional por construir una cultura de la 
innovación y la evaluación formativa.

Propuestas estratégicas para 
la profesionalización del 

entrenador/a universitario
de la DGDU-UNAM

A partir del análisis realizado, se proponen acciones 
concretas y realistas que permiten al entrenador universita-
rio asumir un papel activo en la transformación educativa, 
integrando innovación, tecnología y evaluación formativa 
desde una perspectiva crítica y situada en el contexto 
institucional de la DGDU-UNAM. Las siguientes estrate-
gias han sido organizadas en una tabla para facilitar su 
comprensión y posible aplicación:

Área estratégica Propuesta de acción Justificación y marco teórico

Formación peda-
gógica y crítica

Diseñar un programa institucional obligato-
rio de formación docente para entrenadores 
universitarios con enfoque en pedagogías 
críticas, metodologías activas y educación 
inclusiva.

La formación continua y reflexiva es clave 
para el desarrollo de estrategias docentes 
(Perrenoud, 2004; Imbernon, 2018). Respon-
de a las recomendaciones de la UNAM sobre 
profesionalización docente  en  todos  los  ni-
veles (DGAPA, 2022).

Integración tecno-
lógica significativa

Crear módulos de capacitación sobre entornos 
virtuales de aprendizaje, análisis técnico digi-
tal y diseño de recursos multimedia aplicados 
al deporte universitario.

Superar el uso instrumental de la tecnología y 
convertirla en una mediadora del aprendizaje 
(Cabero-Almenara y Llorente, 2021; CUAED-
UNAM, 2023).

Evaluación educa-
tiva integral

Implementar esquemas de evaluación conti-
nua, colaborativa y formativa para medir estra-
tegias deportivas, cognitivas y socioemocio-
nales. Utilizar portafolios digitales y rúbricas.

La evaluación debe ser pedagógica, situada y 
promotora del pensamiento crítico (Rodríguez 
Gómez, 2020; Andrade, 2019). Se alinea con 
los lineamientos de Evaluación Educativa de 
la UNAM.

Cultura de inno-
vación

Establecer redes de colaboración entre entre-
nadores/as, docentes e investigadores para el 
desarrollo de proyectos de innovación peda-
gógica interdisciplinarios.

Fomentar la construcción colectiva del conoci-
miento y una comunidad académica de prácti-
ca (Salinas, 2020; De la Torre y Merino, 2022).

Planeación institu-
cional

Integrar en los planes de desarrollo deportivo 
universitario ejes estratégicos de innovación 
educativa y evaluación integral.

Permite alinear la misión y visión de la DGDU 
e institucional con los cambios educativos glo-
bales. Apoyado por los lineamientos de Pla-
neación educativa de la UNAM.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 1. 
Propuesta estratégica para la profesionalización del entrenador universitario de la DGDU-UNAM.

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
63

CIINSEV



Estas propuestas no son aisladas, sino interdepen-
dientes. Requieren una visión de sistema que favorezca 
la colaboración entre áreas académicas, administrativas 
y deportivas. Asimismo, deben sustentarse en una políti-
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El entrenador como agente 
educativo integral

Teoría vinculada Correlación

El entrenador universitario de la DG-
DU-UNAM no debe limitarse a la ense-
ñanza técnica del deporte, sino asumir 
un rol formativo y educativo integral.

Pedagogía crítica (Freire, 1970; Gi-
roux, 1990): propugna una formación 
que promueva la conciencia crítica, la 
autonomía y la transformación social.

Imbernón (2018) sostiene que la pro-
fesionalización docente implica cons-
truir una identidad pedagógica reflexi-
va, no solo técnica.

Las prácticas emergentes que trans-
forman al entrenador en un educador 
del cuerpo y la mente se alinean con 
una pedagogía crítica que busca em-
poderar a los sujetos y dotar de senti-
do al acto educativo.

Integración significativa de 
tecnologías educativas

Teoría vinculada Correlación

Las TIC deben integrarse en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en 
el deporte universitario, no como aña-
didos, sino como herramientas trans-
formadoras

Cabero y Llorente (2021) señalan que 
la tecnología debe estar subordinada 
a objetivos pedagógicos y responder 
al contexto del aprendizaje.

Modelo RAT (Hughes, 2005): estable-
ce niveles de uso tecnológico (Reem-
plazo, Ampliación y Transformación).

Las experiencias de innovación edu-
cativa como EDUCATIC O EL CITEP 
de la UBA refuerzan el papel de las 
TIC como mediadoras del aprendiza-
je, coherentes con modelos tecno-pe-
dagógicos avanzados y contextualiza-
dos.

Evaluación como proceso formativo 
y ético

Teoría vinculada Correlación

Se requiere un cambio de paradigma 
en la evaluación deportiva y académi-
ca, orientado hacia lo formativo, auto-
rregulado y ético.

Perrenoud (2004) defiende la evalua-
ción como parte del aprendizaje y no 
como juicio final.

Rodríguez Gómez (2020) subraya la 
necesidad de sistemas de evaluación 
justos, contextualizados y dialógicos.

La evaluación basada en procesos, 
más que en resultados, se alinea con 
el enfoque de evaluación continua e 
inclusiva promovida en la literatura 
contemporánea, y contrasta con las 
prácticas meramente competitivas 
aún dominantes en el deporte univer-
sitario.

Cuadro 2. 
Correlación y resultados de la investigación.

ca universitaria que reconozca la docencia en el deporte 
como una función de alta responsabilidad educativa y 
social, con criterios de evaluación acordes a su natura-
leza interdisciplinaria.

Correlación y Resultados 
de la Investigación
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Conclusiones

El entramado discursivo escrito a lo largo de este 
artículo de investigación permite afirmar que el docen-
te entrenador/a universitario, como actor pedagógico 
y formador en la DGDU-UNAM, enfrenta el desafío de 
transformarse en un profesional capaz de responder a 
las complejidades del mundo actual desde una pers-
pectiva crítica, reflexiva e innovadora. Este rol requiere 
ir más allá de la enseñanza técnica del deporte, e inte-
grarse plenamente a los procesos de formación integral 
de los estudiantes universitarios, tanto en su dimensión 
corporal como en sus capacidades cognitivas, sociales 
y éticas.

Las prácticas educativas en la DGDU-UNAM mues-
tran avances importantes en términos de profesionali-
zación y oferta formativa, pero también evidencian 
brechas significativas entre el discurso institucional 
y las prácticas reales. Esas brechas se manifiestan 

en el uso limitado de metodologías activas en contex-
tos deportivos, y una evaluación que aún privilegia 
lo cuantitativo y competitivo por encima de procesos 
reflexivos formativos.

La adopción de herramientas tecnológicas y en-
foques pedagógicos innovadores no debe enten-
derse como una moda, sino como una necesidad 
impostergable para formar estudiantes deportistas 
capaces de enfrentar los retos de este siglo. En este 
sentido, el entrenador universitario debe ser pre-
parado, formado y acompañado institucionalmente 
para desarrollar estrategias y competencias digita-
les, evaluativas, éticas y metodológicas, propias de 
un educador de nivel superior.

Desde una perspectiva prospectiva, la DG-
DU-UNAM puede constituirse en un referente nacio-
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Formación y actualización 
permanente del entrenador

Teoría vinculada Correlación

El entrenador requiere formación con-
tinua que articule lo pedagógico, lo 
tecnológico, lo ético y lo metodológi-
co.

Profesionalización docente (Tardif, 
2006; Imbernón, 2018): exige formar 
al docente como sujeto reflexivo, inter-
disciplinario y con capacidad crítica.

Morin (2001) aporta desde el paradig-
ma de la complejidad la necesidad de 
integrar saberes y contextos.

Las propuestas de programas insti-
tucionales (como los de la DGAPA y 
EDUCATIC) se alinean con estos mar-
cos, al ofrecer herramientas concretas 
para la formación docente universita-
ria y su adecuación a contextos com-
plejos como el de la DGDU-UNAM.

Cultura institucional e innovación 
colaborativa

Teoría vinculada Correlación

El cambio solo es posible si hay una 
transformación institucional real que 
apoye redes, comunidades de prácti-
cas y políticas de innovación.

Gestión democrática y colaborativa 
(De la Torre y Merino, 2022): sostiene 
que la innovación es sostenible solo 
si hay liderazgo distribuido, participa-
ción activa y políticas incluyentes.

Los hallazgos apuntan a que no bas-
ta con capacitar entrenadores univer-
sitarios individualmente, sino que se 
requiere una política institucional que 
promueva el cambio cultural y estruc-
tural.

Fuente: Elaboración propia.
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nal en formación de entrenadores universitarios si 
logra consolidar un modelo integral que articule:

• La profesionalización continua basada en la re-
flexión crítica de la práctica.

• La integración significativa de tecnologías en 
contextos deportivos.

• La evaluación educativa como un proceso ético, 
formativo y contextualizado.

• Una gestión institucional democrática, colabora-
tiva, incluyente y centrada en el aprendizaje.

Además, la implementación de redes académicas 
entre entrenadores, docentes universitarios, pedagogos 
y tecnólogos educativos es clave para construir comuni-
dades de innovación que generen conocimiento, siste-
maticen experiencias y fortalezcan la función educativa 
del deporte universitario.

Finalmente, reconocer y visibilizar y dar cuenta de 
la labor del docente entrenador universitario como 
educador del cuerpo, la mente el espíritu y las emociones 
es también una reivindicación ética: se trata de reco-
nocer su papel transformador en la vida de las y los 
estudiantes deportistas, y en la construcción de una 
Universidad Nacional Autónoma de México pública 
más humana, inclusiva y socialmente comprometida.
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EL PEER-MENTORING COMO ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD V IRTUAL CNCI  

Mtra. Arely Anabel Martínez Presas, Mtra. Andrea Noemí Vázquez Acuña, Mtro. Rolando Calvillo Hernández

El panorama de la educación virtual durante la última década ha ido tomando un buen rumbo con el apoyo 
de las tecnologías de información y comunicación, considerando que facilitan la reinvención de metodologías, 
estrategias y entornos de aprendizaje, mediante los cuales se busca acotar brechas en el conocimiento, así como 
aquellas que se derivan por el territorio y cuestiones culturales, económicas y sociales.

Un aspecto importante que se enfrenta en la educación virtual, son los riesgos de abandono por parte 
de los estudiantes universitarios, por lo que, es necesario centrar los procesos en el estudiante, fomentando el 
aprendizaje autodidacta y, acompañándolo, de elementos cruciales para la efectividad del proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, tales como el acompañamiento y la interacción social e individual. Por esto, en la presente 
investigación mixta se estudia el Peer-mentoring como una estrategia efectiva para facilitar la integración de los 
estudiantes de nuevo ingreso y fomentar el sentido de pertenencia a la Universidad.

RESUMEN

Palabras clave: Peer-mentoring; Educación virtual; Integración de estudiantes; Sentido de pertenencia.

The high-level overview of virtual education during the last decade has been taking a good direction with the 
support of information and communication technologies, considering that they facilitate the reinvention of methodo-
logies, strategies and learning environments, through which it seeks to limit gaps in the knowledge, as well as those 
derived from the territory and cultural, economic, and social issues.

An important aspect faced in virtual education is the risk of abandonment by university students, therefore, it is 
necessary to focus the processes on the student, promoting self-taught learning and, accompanying it, elements cru-
cial for effectiveness of the teaching-learning process, such as accompaniment and social and individual interaction. 
For this reason, in this mixed research, Peer-mentoring is studied as an effective strategy to facilitate the integration 
of new students and promote a sense of belonging to the University.

ABSTRACT 

Key Words: Peer-mentoring; Virtual education; Student integrat ion; Sense of belonging.
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EL PEER-MENTORING COMO ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD V IRTUAL CNCI  

Mtra. Arely Anabel Martínez Presas, Mtra. Andrea Noemí Vázquez Acuña, Mtro. Rolando Calvillo Hernández

INTRODUCCIÓN

L a búsqueda de estrategias efecti-
vas para el desarrollo profesional 
se ha convertido en un aspecto pri-
mordial para la Universidad Virtual 

CNCI. A medida que se integran nuevas generaciones 
con distintas necesidades, es cada vez más necesario 
integrar procesos innovadores de atención y seguimiento, 
esto, aunado a que las organizaciones con las que se 
trabaja en alianza para la mejora del currículo académi-
co, manifiestan la importancia de la formación profesio-
nal integral y la formación continua, por lo que el apoyo 
personalizado para el desarrollo de los profesionales se 
ha vuelto esencial, al ser un elemento crucial en su in-
tegración y el sentido de pertenencia de los estudiantes 
universitarios en la educación virtual,  dando como resul-
tado la permanencia y mejora en los índices de eficiencia 
terminal, de esta forma, se busca analizar la influencia 
de estudiantes universitarios avanzados para promover la 
mentoría entre pares, como una práctica innovadora para 
facilitar el aprendizaje en el entorno profesional y laboral. 

La revisión de la literatura destaca el potencial de 
la mentoría como una estrategia de orientación que 
comenzó como una forma de acercar estudiantes de 
nuevo ingreso a la Universidad en su integración a la 
vida universitaria para dar atención y seguimiento a es-
tudiantes en la modalidad virtual con el fin de mejorar 
el rendimiento académico y la motivación al producirse 
esta ayuda en un entorno de mayor confianza y de ma-
nera muy cercana a las necesidades del alumno.

Planteamiento
del problema

La presente investigación surge por la necesidad de 
promover un sentido de pertenencia en los estudian-
tes de nuevo ingreso en la Universidad Virtual CNCI, 

quienes ameritan un mayor acercamiento para conocer 
los procesos académicos, además de integrarse a la 
comunidad estudiantil. 

Así, la finalidad del presente documento es evaluar 
los sistemas de mentoría en los entornos virtuales de 
aprendizaje, como parte de las estrategias para asegu-
rar la permanencia de los estudiantes durante el curso 
de sus estudios, así como en su eficiencia terminal, en 
conjunto con los procesos de atención que brinda el 
área de Servicios Estudiantiles.
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Entornos Virtuales de 
Aprendizaje y la definición

de un modelo educativo
efectivo

De acuerdo con la OCDE, “la digitalización transforma 
el mundo laboral y las sociedades, al tiempo que 
también aporta muchas oportunidades de aprendizaje 
y de desarrollo de las competencias”, por lo que 
integrar las tecnologías de información y comunicación 
en la práctica pedagógica, no solo para asegurar el 
desarrollo de habilidades tecnológicas y educativas, 
también atiende las demandas y necesidades de las 
esferas sociales, culturales y económicas.

Esto nos lleva a evaluar las opciones para brindar el 
servicio educativo, “un entorno virtual de aprendizaje 
(EVA), también conocido como entorno virtual de 
enseñanza/aprendizaje (EVE/A), es una aplicación 
informática diseñada para facilitar la comunicación 
pedagógica entre los participantes en un proceso 
educativo, sea completamente a distancia, presencial 
o de una naturaleza mixta en la que se integran ambas 
modalidades en diversas proporciones (Adell, Castellet 
y Gumbau, 2004)”.

Con base en lo anterior, así como en la afirmación 
de la OCDE, y de acuerdo con Esquivel (2014), “es 
necesario tener claro el modelo educativo que da 
sustento a las instituciones educativas en lo referente 
al uso de las tecnologías”, tomando en cuenta que 
es importante establecer el objeto de aplicación de 
las tecnologías y el porqué de su uso determinado a 
partir de un modelo soportado en una o más teorías 
pedagógicas.

De esta forma, la Universidad Virtual CNCI definió la 
metodología ECRA, un modelo tecno-educativo susten-

Revisión de
la Literatura

tado en el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación), por sus siglas en inglés, 
para el diseño instruccional de sus contenidos de es-
tudio en cada asignatura, mediante los que se fomenta 
el aprendizaje autodidacta, compartiendo la idea de 
Gros (2011), “la personalización de los entornos ha 
ido ganando popularidad, no sólo como sistema para 
proporcionar un apoyo individualizado a los estudian-
tes, sino como medio facilitador de la autogestión del 
aprendizaje”.

Esta metodología ECRA (explora, conoce, relaciona 
y aplica) se basa en la teoría constructivista que, de 
acuerdo con Esquivel (2014), “está fundamentada en 
la construcción del aprendizaje de forma significativa 
a partir de la relación del nuevo conocimiento con el 
medio que rodea al sujeto”.

Estrategias de atención
y seguimiento a estudiantes 

universitarios en
la modalidad virtual

Según la OCDE (2014), la deserción escolar es un 
proceso complejo de abandono que puede explicarse 
por una variedad de factores tales como rendimiento 
académico, contexto personal y familiar, políticas 
educativas y condiciones del mercado laboral. 

En la modalidad virtual, hay un impacto importante 
en el sentido de pertenencia de los estudiantes en el 
entorno virtual, donde a veces no coinciden con nadie 
de forma síncrona, lo que le causa conflicto al no 
sentirse parte del sistema o de la institución con la falta 
de interacción remota. Canales y De los Ríos (2007) 
plantean que la deserción responde a un fenómeno de 
desintegración. 

El sentimiento de desintegración puede prevenirse 
estableciendo estrategias de atención y seguimiento, 
además de crear comunidades sólidas recibiendo al 
estudiante de la modalidad virtual para que se sienta 
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acompañado y parte de la institución, así, se puede tra-
bajar con elementos ligados de autoconcepto y motiva-
ción, claves para elevar las expectativas profesionales 
y satisfacer el proceso de formación profesional, según 
Carranza y Apaza (2015).

Es por lo que las estrategias de atención y segui-
miento constituyen una base fundamental en el plan 
de desarrollo institucional en las IES, considerando 
que el abandono estudiantil es una de las mayores 
preocupaciones en el sistema de educación terciaria, 
existen diversos modelos y teorías que determinan 
los motivos por los que los estudiantes desertan en 
su trayectoria académica, de acuerdo con Matheu, 
et al. (2018), “los factores personales, ya sea en su 
preparación académica, aspectos psicológicos, carac-
terísticas familiares y socioeconómicas”, es donde más 
se presenta la problemática.

El peer mentoring
como estrategia

El peer mentoring, o mentoría entre iguales, ha 
surgido como una estrategia educativa efectiva en el 
contexto educativo. El punto de partida de la tutoría 
entre iguales es el aprendizaje cooperativo. Se con-
cibe como una de las propuestas educativas más im-
portantes que puede dar una respuesta eficaz a esta 
cuestión. 

En la tesis de Duran y Monereo (2005), mencionan 
que “el aprendizaje cooperativo se convertiría en un 
término paraguas para el resto de las situaciones de 
aprendizaje entre iguales, ya que en él tienen cabida 
las prácticas tutoriales y las colaborativas”. (citado en 
Moliner, 2015, pp.12).

El peer mentoring es una estrategia efectiva que 
fortalece el desarrollo académico, social y personal 
de los estudiantes, ya que se fomenta un ambiente 
de apoyo y colaboración que beneficia tanto a los 
estudiantes mentores como al propio mentor.

Según Corrales (2019) “el objetivo del mentoring es fa-
vorecer el aprendizaje, tanto individual como organizacio-
nal. Esto implica transformar el potencial en talento, iden-
tificando capacidades y recursos que adecuadamente 
combinados y empleados se convierten en competen-
cias, dando lugar a resultados tangibles, tanto a nivel in-
dividual como organizacional”. (Corrales, 2019, pp. 274). 

El mentoring es una de esas prácticas diseñadas 
para intervenir en el proceso de desarrollo del potencial 
y transformarlo en talento. Además, está en la línea 
del modelo de prácticas pedagógicas defendidas por 
Vygotsky, porque se centra en descubrir el potencial y, 
a partir de él, crear las oportunidades y posibilidades 
para su desarrollo mediante la participación y 
colaboración a través de procesos de negociación 
social que transfieran el control al aprendiz (Daniels, 
2003, pp. 93 citado en Corrales, 2019, pp. 65).

Para Boud (1988) “es el camino para ir más allá de 
la independencia y avanzar hacia la interdependencia 
a través del aprendizaje mutuo. Los estudiantes 
aprenden exponiendo sus ideas a otros y a través de 
la participación en actividades en las que ellos pueden 
aprender de sus pares. El énfasis se encuentra en el 
proceso de aprendizaje, relevando el apoyo emocional 
más que la propia tarea de aprendizaje en sí.” Es 
una práctica educativa en la cual el estudiantado 
interactúa con otros estudiantes para conseguir metas 
educativas. Por tanto, la tutoría entre iguales constituye 
una alternativa de enseñanza-aprendizaje donde el 
estudiantado toma una actitud de compromiso en el 
pensamiento, en el razonamiento y en el intercambio 
de conocimientos (Luca y Clarkson, 2002, citado en 
Moliner, 2015, pp. 21).

La necesidad de integrar 
la figura de mentor

El papel del mentor ha sido reconocido en diversas 
disciplinas como fundamental para el desarrollo per-
sonal y profesional de las personas. En la formación 
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de coaches, el mentor se define como “la actividad 
enfocada en desarrollar habilidades de Coaching, en 
la que el coach recibe feedback sobre su desempeño 
y sobre lo que necesita trabajar para continuar su de-
sarrollo profesional”. (Perel de Goldvarg y Goldvarg, 
2014, p. 24).

Según Corrales (2019), menciona que “el mentor no 
establece lo que es correcto y lo que no, no sustituye 
las percepciones de la persona, no le dice cómo debe 
interpretarlas o valorarlas (intervención estructurante). 
Su labor consiste en ayudarla a tomar conciencia de 
lo que pasa en su mundo interior y exterior, para que 
sea ella quien elabore, interprete, estructure y evalúe 
dicha información y la use para decidir qué camino 
emprender (intervención informadora). Esta es la única 
forma de promover en el mentee la formación de un 
criterio propio y desarrollar su autonomía” (Corrales, 
2019, p.154).

Además, según García (2016) para los docentes-
coaches, forma parte importante acompañar e inspirar 
a los alumnos para que vayan creciendo en torno a 
estos pilares: el autoconocimiento, la confianza, la 
responsabilidad. 

Cuando se habla de autoconocimiento en relación 
con el coaching en el ámbito educativo, se refiere a 
cómo desarrollar nuestra capacidad y la de los alum-
nos para mirar hacia dentro y ser conscientes de las 
necesidades, sensaciones, pensamientos y emocio-
nes que experimentamos en cada momento. (García, 
2016, p.67).

Por otro lado, cuando nos referimos a la confianza, se 
entiende como “la capacidad de pensar en términos de 
potencial de las personas y no de desempeño o resultado. 
Para conseguir lo que deseamos, es esencial que con-
fiemos en nuestra propia capacidad para lograrlo. Para 
sacar lo mejor de nuestros alumnos debemos creer que 
lo mejor ya está ahí, aunque ni ellos mismos lo sepan.” 
(García, 2016, p.69). De esta manera les ayudaremos a 
incrementar su confianza en sí mismos y en sus talentos. 

Siguiendo con García (2016) “la responsabilidad 
no puede darse si antes no somos conscientes de 
nuestras propias necesidades, deseos y expectati-
vas, y si no confiamos en nosotros mismos como ca-
talizadores e impulsores del cambio en la educación. 
Por tanto, autoconocimiento, confianza y responsa-
bilidad se retroalimentan entre sí, y como docen-
tes-coaches nos servirán de guía para acompañar 
a los alumnos a crecer como personas completas”. 
(García, 2016, p.70).

METODOLOGÍA

Para la presente investigación se utilizó una me-
todología mixta de alcance descriptivo en la cual se 
busca sustentar la influencia que tienen los estudian-
tes universitarios avanzados con los estudiantes de 
nuevo ingreso, al abordar su necesidad de integrarse 
a la comunidad estudiantil, sintiéndose acompaña-
dos, así como el sentido de pertenencia que se deriva 
de los procesos de atención y seguimiento durante el 
curso de sus estudios en la Universidad Virtual CNCI, 
aspectos que marcan relevancia a la hora de integrar-
se al campo laboral.

En ese sentido, los datos recopilados se expresan 
de manera descriptiva con el fin de analizar las es-
trategias de atención y seguimiento y los sistemas de 
mentoría en los entornos virtuales de aprendizaje para 
los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Vir-
tual CNCI, así como para presentar los resultados ob-
tenidos en la aplicación del Peer-mentoring a través de 
un programa de Mentoría conformado por estudiantes 
talento de grado avanzado, como estrategia para fo-
mentar el sentido de pertenencia, la permanencia y la 
eficiencia en sus estudios universitarios a un grupo de 
estudiantes de nuevo ingreso.
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Para conocer el impacto del Peer-mentoring, se 
implementó la estrategia con un grupo piloto, integrado 
por 550 estudiantes de nuevo ingreso de las carreras 
donde más se concentra la matrícula de la Universidad, 

el 35 % de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, el 30% 
de la Licenciatura en Administración de Empresas, el 
20% de la Licenciatura en Contador Público y el 15% de 
la Licenciatura en Derecho (Tabla 1):

 Total nuevo ingreso Porcentaje

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 193 35%

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 165 30%

LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO 110 20%

LICENCIATURA EN DERECHO 83 15%

Total general 550 100%

Tabla 1. 
Cohorte de estudiantes de nuevo ingreso.

Fuente: Elaboración propia.

El grupo piloto de estudiantes de nuevo ingreso es-
tuvieron en el programa de Mentoría durante el periodo 

¿Cómo influyó el programa de Mentoría en tu capacidad para adaptarte a la vida univer-
sitaria y entender los procesos académicos?

¿El/La mentor/a te brindó orientación y te ayudó a integrarte en la comunidad estudiantil?

Las actividades de colaboración, cooperación y retroalimentación que realizó el/la men-
tor/a, ¿Te sirvieron para mejorar tus técnicas de estudio?

¿Consideras que durante el programa de Mentoría fortaleciste tus habilidades de comu-
nicación e interacción con otros estudiantes por medio de canales digitales?

¿En qué medida el seguimiento de tus calificaciones por parte del/a mentor/a te motivó 
para mejorar tu rendimiento académico?

En general, ¿el programa de Mentoría está bien organizado y diseñado? 

¿Cómo evalúas la preparación y el dominio de conocimientos de tu mentor/a?

Tabla 2. 
Ítems del cuestionario para la recolección de datos de mentoreados.

Fuente: Elaboración propia.

comprendido de enero-agosto 2023, de los cuales se re-
colectó información a través del siguiente ítem (Tabla 2):
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Al cuestionar sobre la influencia del programa de 
Mentoría en su capacidad para adaptarse en su in-
greso a la vida universitaria y entender los procesos 

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Ítem 1

Tabla 4. Ítem 2

En relación con la experiencia estudiantil, al preguntar 
a los estudiantes sobre la orientación y el apoyo propor-
cionado por el mentor/a para su integración a la comu-
nidad estudiantil, donde se destacó aspectos como la 
identificación de recursos, actividades y servicios en el 

académicos, se obtuvo que el 55% de estudiantes 
manifestó encontrarse muy satisfecho, el 44% satis-
fecho, el 1% insatisfecho y el 0% insatisfecho (Tabla 3):

entorno virtual de aprendizaje, así como los vínculos so-
ciales y académicos para adaptarse activamente en su 
entorno estudiantil, se obtuvieron el 75% y el 16% como 
resultados satisfactorios (Tabla 4):

1%

44%

55%

3%
6%

16%

0%

Muy insatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho

Muy satisfecho Muy satisfecho

Muy insatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho

Muy satisfecho Muy satisfecho

75%
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Ítem 3

Tabla 6. Ítem 4

Al preguntar sobre la eficiencia de las actividades 
de colaboración, cooperación y retroalimentación para 
mejorar las técnicas de estudio que se realizan duran-
te el programa de Mentoría, el 82% de los estudiantes 
respondieron estar muy satisfechos, el 14% satisfechos, 

Referente al uso y fortalecimiento de las habilidades 
de comunicación e interacción con otros estudiantes por 
medio del programa de mentoría, el 79% se encuentra 
muy satisfecho y el 20% satisfecho (Tabla 6), los cuales 

mientras que el 4% insatisfechos (Tabla 5). Estos resulta-
dos nos indican que la gran mayoría de los estudiantes 
perciben estas actividades como efectivas y con gran 
beneficio para sus habilidades de estudio.

resaltan la efectividad del programa de mentoría para 
mejorar sus habilidades de comunicación e interactuar 
de manera positiva con sus compañeros, contribuyendo 
a un ambiente de aprendizaje más enriquecedor.

14%
4%0%

82%

1%
20%

79%

Muy insatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho

Muy satisfecho Muy satisfecho

Muy insatisfechoMuy insatisfecho Satisfecho

Muy satisfecho Muy satisfecho

0%
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Ítem 5

Por otro lado, al explorar si el seguimiento de ca-
lificaciones proporcionado por el/la mentor/a motivó 
a los estudiantes a mejorar su rendimiento académi-
co, se obtuvo que el 70% indica estar totalmente de 
acuerdo, el 27% de acuerdo, mientras tanto el 3% 

En la Tabla 8 los resultados arrojaron que el 86% de 
los estudiantes del programa de Mentoría refieren estar 
totalmente de acuerdo en que el programa está bien or-
ganizado y diseñado, mientras que el 13% indica estar 

de acuerdo. Estos resultados son significativos, ya que 
muestran un alto nivel de satisfacción y confianza con la 
estructura y diseño del programa y que también, reco-
miendan activamente el programa con otros compañeros.

indica estar en desacuerdo (Tabla 7). Estos resulta-
dos reflejan el seguimiento del mentor/a en el progre-
so académico de los estudiantes y que esta práctica 
sirve como estímulo para impulsar el compromiso de 
cada estudiante.

Totalmente en 
desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo Totalmente 
de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

De acuerdo

En desacuerdo Totalmente 
de acuerdo

3%

1%

86%

13%

27%

70%

0%

0%Tabla 8. Ítem 6
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Ítem 7

La Tabla 9 destaca resultados importantes obtenidos 
del desempeño de quienes fungen como mentores. A con-
tinuación, se muestran los porcentajes de las respuestas 
obtenidas por los estudiantes del programa de mentoría. 
Se obtuvo con mayor puntaje en el acompañamiento, orien-

tación y retroalimentación, seguida del uso de tecnología 
y habilidades de comunicación. Estos resultados indican 
que los mentores están desempeñando un papel efectivo 
al ofrecer un apoyo y orientación, fungiendo también como 
modelos a seguir para los estudiantes mentoreados.

En lo que respecta al grupo piloto, este fue segmenta-
do entre 18 estudiantes inspiradores que fungieron como 
mentores, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 6 
de la Ingeniería Industrial y de Sistemas, 6 de la Licenciatu-

ra en Administración de Empresas, 4 de la Licenciatura en 
Contador Público y 2 de la Licenciatura en Mercadotecnia 
(Tabla 10):

 Total nuevo ingreso Porcentaje

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 6 33%

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 33%

LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO 4 22%

LICENCIATURA EN DERECHO 2 11%

Total general 18 100%

Tabla 10. 
Cohorte de mentores. 

Fuente: Elaboración propia.

Deficientes Regular Suficientes

1%

3%

19%

99%

97%

81%

10%

22%

90%

78%

ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

USO DE TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN

CONOCIMIENTOS EN LA ESPECIALIDAD DE ESTUDIO
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Fuente: Elaboración propia.

¿Consideras que recibiste la capacitación y apoyo necesario del área de Mentoría Universitaria 
para realizar todas tus funciones como mentor?

¿Se te brindó la información, medios de contacto y herramientas necesarias para el desarrollo 
de la mentoría?

Desde tu experiencia como mentor/a, ¿consideras que los estudiantes de nuevo ingreso apro-
vecharon la Mentoría y que esta les ayudó a integrarse a la comunidad estudiantil de la Univer-
sidad de manera efectiva?

¿Se cumplieron tus objetivos y expectativas como mentor?

Tabla 11. 
Ítems del cuestionario para la recolección de datos de mentores. 

Tabla 12. Ítems 1

Fuente: Elaboración propia.

Los mentores que participaron con el inicio piloto del 
programa de Mentoría durante el periodo comprendido 
de enero-agosto 2023, demostraron un alto compromiso 

en su desempeño y participando en la recolección de 
información para este estudio a través del siguiente 
ítem (Tabla 11):

Al preguntar sobre la capacitación y apoyo que le 
brinda el área de Mentoría Universitaria para realizar 
sus funciones de mentor, se obtuvo que el 94% de los 
estudiantes que fungen como mentores mencionaron 

estar totalmente de acuerdo, a su vez, el 6% indicaron 
estar de acuerdo (Tabla 12). De esta manera se percibe 
que la capacitación brindada les ayuda a desempeñar 
su rol como mentor de manera efectiva.

94%

6%
0% 0%
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Al consultar a los mentores sobre la información, 
los medios de contacto y las herramientas necesarias 
para el desarrollo de sus actividades de mentoría, se 
obtuvieron el 96% y el 3% como resultados satisfac-

torios (Tabla 13). Los resultados reflejan que los men-
tores cuentan con el acceso a la información y los 
recursos necesarios para desempeñar sus funciones 
adecuadamente.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Ítems 2

En cuanto a la experiencia como mentor, al preguntar 
sobre el aprovechamiento de la Mentoría y si esta les 
ayudó a integrarse a la comunidad estudiantil de la 
Universidad de manera efectiva, se obtuvieron el 96 % 
como totalmente de acuerdo, el 2% como de acuerdo 

y el 2% como en desacuerdo, este último refiere falta 
de disponibilidad de algunos estudiantes de nuevo 
ingreso para llevar las actividades del programa de 
Mentoría (Tabla 14):

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Ítem 3
2%

2%

96%

96%

0%

0%
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Referente a sus objetivos y expectativas como 
mentor, el 99% refiere encontrarse totalmente de 
acuerdo con que las actividades desempeñadas 

las realizó correctamente y cumplieron con lo que 
pensaba lograr al ser considerado un estudiante 
inspirador (Tabla 15):

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 15. Ítem 4

Resultados

El análisis del programa de mentoría entre pares 
implementado en la Universidad Virtual CNCI ha de-
mostrado ser una herramienta efectiva para integrar 
a los estudiantes de nuevo ingreso al entorno uni-
versitario, ya que, además de familiarizarse en un 
tiempo más rápido con sus mentores y la comunidad 
estudiantil a la que los integran, cuentan con apoyo 
y asesoramiento sobre los procesos académicos de 
la universidad. También, los mentores son quienes 
les indican sobre las diferentes figuras de apoyo en 
la Universidad, tales como asesores y coordinadores 

que brindan apoyo, seguimiento y soluciones desde 
diversos departamentos a través de la analítica que 
muestra el sistema integral de la universidad para el 
monitoreo del desempeño académico, con la inten-
ción de revisar estrategias que permitan fortalecer 
las habilidades y competencias de los estudiantes, 
además de reforzar el sentido de pertenencia y la im-
portancia de formar parte de la comunidad de apren-
dizaje entre los estudiantes, aprovechando los recur-
sos y condiciones que ofrece la universidad.

Los estudiantes mentores reciben el apoyo constan-
te del área de Mentoría Universitaria, que les capacita 
y proporciona los recursos necesarios para brindar un 
apoyo adecuado al grupo de estudiantes de nuevo in-
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Conclusiones
greso que integran su comunidad de mentoreados, los 
cuales se centran en las necesidades individuales de 
los estudiantes, impulsando tanto su desempeño aca-
démico como su desarrollo personal y profesional.

El programa de Mentoría surge como propuesta 
para apoyo en la atención y seguimiento de estudian-
tes de nuevo ingreso, una vez que se identificaron a 
"estudiantes inspiradores", quienes con su desempeño 
impecable y sus talentos logran ser un catalizador para 
las diversas comunidades que conforman a la universi-
dad. De esta forma, al profundizar sobre el Peer-men-
toring, destacamos que es un proceso importante para 
establecer conexiones académicas estratégicas, y más 
si se realiza entre pares. 

Además, el área de Mentoría Universitaria brinda 
una formación de “Mentoría Inspiradora” a los estudian-
tes inspiradores que fungirán como mentores, la cual 
está compuesta por módulos en los que se abordan las 
siguientes técnicas: Rapport, Escucha activa, Motiva-
ción, Asertividad, Iniciativa, Compromiso, Autoconoci-
miento, Trabajo en equipo y Liderazgo. 

Los estudiantes mentoreados son seleccionados 
con base en su perfil académico y las dificultades que 
manifiestan en su matriculación a la universidad, son 
asignados a un mentor que empate con alguna de las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso, 
como lo es el área de estudio y la disponibilidad de 
tiempo para estudiar. 

Por su parte, los Mentores Inspiradores, de acuer-
do con la capacitación recibida, realizan actividades 
de acompañamiento, consejería, técnicas de estudio 
y orientación en algunas actividades y proyectos de 
las materias, y, sobre todo, conforman la comunidad 
estudiantil con su grupo de estudiantes mentoreados, 
facilitando su integración a la universidad y fomentan-
do la interacción en el entorno digital. Por lo que esta 
estructura de mentoría permite a los estudiantes be-
neficiarse de la experiencia de sus compañeros y del 
estudio en curso.

Como parte de los resultados obtenidos destacan 
la efectividad de esta estrategia para la integración, 
sentido de pertenencia y desempeño académico al 
brindar un apoyo adecuado, abordando tanto las ne-
cesidades académicas como personales del alumno, 
debido a que también, se acompaña al estudiante con 
figuras de apoyo especializadas para promover la in-
teracción social, la colaboración, la cooperación y la 
participación en distintas actividades académicas e 
interacadémicas que fortalecen sus habilidades blan-
das y técnicas.

Se identifica que la experiencia compartida es muy 
valorada por los estudiantes de nuevo ingreso, al sentirse 
identificados con su mentor cuando les comparte expe-
riencias similares a las que viven o han enfrentado tanto 
en sus estudios, como en el ámbito social.

Además, los datos del Programa de Mentoría de la 
Universidad Virtual CNCI revelan que los estudiantes 
mentoreados tienen una adaptación más rápida y eficaz 
en el entorno virtual de aprendizaje, y que, en conse-
cuencia, demuestran un mayor rendimiento académico 
de los estudiantes, mayor fluidez en las interacciones 
entre estudiantes y con sus profesores, asimismo, en su 
proyecto integrador, el cual consta de una exposición 
de clase, los estudiantes cuentan con mayor destreza 
para comunicarse frente a la cámara.

De acuerdo con lo anterior, concluimos que el Peer-
mentoring es una estrategia efectiva que favorece a la 
permanencia de los estudiantes, al ofrecerles acceso a 
una serie de conocimientos, estrategias y actividades 
propiciadas por sus mentores, mismas que contribuyen a 
que al ingresar a la universidad, los estudiantes puedan 
con facilidad:

1. Mejorar su grado de confianza y seguridad en sí 
mismo.
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2. Organizarse en tiempo, familiarizarse con pro-
cesos, terminologías, aplicaciones, sistemas, 
así como el entorno virtual de aprendizaje.

3. Anticiparse a situaciones que pudieran surgir en 
el curso de sus estudios.

4. Adaptarse a cambios y situaciones, tanto perso-
nales, sociales, como futuras, dimensionando su 
postura profesional.

Por otro lado, implementar un programa de mentoría, 
permite que la Universidad reconozca a los estudiantes 
inspiradores, quienes, además, potencian sus habilida-
des de colaboración, cooperación y liderazgo a través 
de las actividades que desempeñan, los procesos de 
capacitación y actualización para el programa de Men-
toría, así como el desarrollo de habilidades como:

1. Coaching y manejo de grupos.
2. Búsqueda, selección y gestión de información.
3. Detección de necesidades.
4. Optimiza la disciplina y el desarrollo de buenos 

hábitos.
5. Identifica nuevas motivaciones.
6. Genera un alto grado de responsabilidad
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Es por esto por lo que, constatamos que el Peer-
mentoring es una de las estrategias más efectivas para 
mejorar los índices de permanencia de los estudiantes 
universitarios en la educación virtual, modalidad que 
empieza a ganar valor por ser una opción que favorece 
para acotar las brechas territoriales y sociales que 
se presentan en el mundo, además de que fomenta 
el desarrollo de habilidades blandas y competencias 
técnicas, las cuales son muy valoradas en la industria.
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Los saberes digitales en la Educación media superior han cobrado importancia en la Nueva Escuela 
Mexicana, por lo que las prácticas didácticas deben orientarse a fortalecer la alfabetización digital, sin descuidar 
competencias habilitantes como el diálogo. Se diseñó una intervención didáctica para la producción de podcast 
con el tema: la era digital en mi vida. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, descriptivo, con metodología 
instruccional ASSURE. Se analizó la producción de 22 podcast presentados por equipos de estudiantes cursando 
el primer año de bachillerato. Los resultados se presentan con previa autorización de consentimiento informado 
por los participantes y padres de familia. Se identificó fortalecimiento dialógico con tendencia heteroglósica 
entre la juventud, al liberarlos del entorno rígido del centro escolar, permitiendo un intercambio profundo y de 
autoconciencia, así como el reforzamiento de saberes digitales a través del uso de dispositivos, archivos, texto 
plano, medios y multimedia, colaboración y ciudadanía digital.

RESUMEN

Palabras clave: Podcast; Saberes digitales; Educación media superior; Heteroglosia.

Digital knowledge in upper secondary education has gained importance in the New Mexican School, so teaching 
practices must be aimed at strengthening digital literacy, without neglecting enabling skills such as dialogue. A 
didactic intervention was designed for the production of a podcast with the theme: the digital era in my life. The study 
had a qualitative, descriptive approach, with ASSURE instructional methodology. The production of 22 podcasts 
presented by teams of students in their first year of high school was analyzed. The results are presented with prior 
authorization of informed consent by the participants and parents. Dialogical strengthening with a heteroglossic 
tendency was identified among youth, by freeing them from the rigid environment of the school, allowing a deep 
exchange and self-awareness, as well as the reinforcement of digital knowledge through the use of devices, files, 
plain text, media and multimedia, collaboration and digital citizenship.

ABSTRACT 

Key Words: Podcast; Digital knowledge; Upper secondary education; Heteroglossia.
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INTRODUCCIÓN

E n el marco de la educación del si-
glo XXI, se ha hecho hincapié en la 
importancia que la comunicación 
tiene en el proceso de aprendizaje, 

por lo que escuchar, hablar, leer y escribir (Biber,1980) 
se consideran no solo competencias comunicativas, ade-
más, tienen la capacidad de transversalizar a todos los 
campos del conocimiento, por considerarlas herramien-
tas habilitantes del pensamiento. De tal suerte que surge 
la necesidad de fortalecerlas, tanto en los entornos edu-
cativos, como en los contextos de la vida cotidiana.

La escuela, entendida como un espacio físico y so-
cial, cuenta con regulaciones y normas que histórica-
mente han marcado pautas de comportamiento entre los 
diferentes agentes educativos involucrados. De ello se 
desprende que, a pesar de promover el desarrollo dia-
lógico entre los estudiantes, las prácticas monoglósicas 
(Bajtín, 2013), entendidas como hilos discursivos dirigi-
dos por una sola voz que impiden que se promueva una 
reflexión crítica y constructiva. Estas narraciones, en voz 
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del docente, terminan por apoderarse del aula, dejando 
poca participación a la expresión oral del estudiantado 
y cuando emerge, se da en los marcos históricamente 
establecidos por el sistema educativo tradicional. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Querétaro, plantel 06, modalidad de bachille-
rato tecnológico configura a los grupos de acuerdo con 
las carreras técnicas que se ofertan (Biotecnología, Pro-
gramación, Procesos de Gestión Administrativa, Logística 
y Mecatrónica). Dicha organización genera concentración 
poblacional diferenciada por género, por lo que el com-
portamiento en el aula tiene variaciones considerables en 
las dinámicas cotidianas. Los grupos con mayor concen-
tración femenina participan activamente en el desarrollo 
dialógico al interior del aula, mientras que los grupos de 
concentración masculina suelen ser más reservados con 
sus aportaciones verbales. Derivado de ello se diseñó una 
intervención que permitiera un desarrollo fuera del aula, 
para analizar saberes digitales y comportamientos discur-
sivos fuera de los entornos educativos tradicionales.
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mero de sesiones, participantes, elementos tecnológi-
cos requeridos, proceso de edición, derechos de autor 
(Delgado 2021; Wilson 2020; Riaño, F. 2021).

Investigaciones recientes con enfoque de metaaná-
lisis han mapeado el uso del podcast en la educación 
(Celaya et. al, 2020; González-Osorio, 2022), encon-
trando que es una herramienta que permite el apren-
dizaje en entornos formales, no formales e informales, 
brindando procesos de apropiación y producción del 
conocimiento a través del u-learning, entendido como 
la posibilidad de aprender en cualquier lugar y momen-
to, usando la tecnología (Velázquez y López, (2021). 

Sin embargo, es interesante rescatar que ambas in-
vestigaciones arrojan una baja participación por par-
te de la comunidad latinoamericana para documentar 
las intervenciones en el aula a través del uso del po-
dcast, en comparación con regiones como Estados 
Unidos, Canadá o Reino Unido. Dejando claro que re-
sulta necesario contribuir al campo de conocimiento 
y presentar propuestas para la implementación en los 
procesos de educación formal. De los cuales se des-
prende la pregunta de investigación ¿Cómo promover 
los saberes digitales a través del diálogo heteroglósi-
co en jóvenes de Educación Media Superior a través 
del podcast?

Metodología

Para la implementación se utilizó el modelo de diseño 
instruccional ASSURE, por lo que cada momento de la 
intervención atendió a objetivos particulares: análisis de 
los estudiantes; establecimiento de metas; selección de 
medios y materiales; utilización de medios y materiales; 
participación en la producción del podcast; evaluación 
y revisión de los podcasts. Se elaboró una secuencia 
didáctica en la que se consideraron cuatro sesiones en 
aula y dos sesiones independientes para la producción 
y postproducción. 

Marco teórico

Las propuestas para la educación del siglo XXI 
(Lindon, 2022) establecen una transformación en las 
aulas que permita prácticas heteroglósicas (Bajtín, 
2013), en las que las y los estudiantes sean capaces de 
construir significados propios, considerando el contexto 
histórico y social al que pertenecen. De acuerdo con 
investigaciones recientes, el impacto de los recursos 
audiovisuales a los que se someten las juventudes, 
a través de las redes sociodigitales principalmente, 
puede convertirse en una herramienta que promueva 
el aprendizaje autónomo, siempre y cuando sean 
orientados para dicho efecto (Ramos y Moreno 2020).

El índice de saberes digitales de los bachilleres del 
siglo XXI, formulado por Casillas, Ramírez Martinell, & 
Morales Flores (2020) permitió identificar el alcance de 
la intervención en términos tecnológicos, considerando 
los indicadores que intervienen en la práctica didáctica. 

El Podcast como herramienta tecnológica educativa 
ha tenido un repunte en los procesos de intervención 
en los últimos años. Ello derivado de un escenario 
multifactorial, que pone al centro el desarrollo dialógico 
a través de temas de interés para la sociedad en 
general. De modo que resulta un proceso claramente 
identificado por los estudiantes, tanto en la estructura 
como en las dinámicas que se entablan durante su 
ejecución. 

El podcast comienza su aparición a principios del 
siglo XXI, acompañado de la portabilidad que posibilita 
descargar archivos de audio que pueden ser escucha-
dos en cualquier momento. Como concepto, fue creado 
por el periodista Ben Hammersley, quien fusionó dos 
conceptos: Public on demandy droadcast (Parlattore, 
2020). Existe un consenso entre los expertos de conte-
nido sobre las características que debe tener un pod-
cast, por ejemplo, definir al público al que está dirigido, 
contenido que se abordará, tiempo de ejecución, nú-
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La intervención se realizó en grupos pertenecien-
tes al turno vespertino, el rango de edad de los parti-
cipantes oscila entre los 14 y los 16 años y el 95% de 
ellos cuenta con dispositivos móviles personales, favo-
reciendo la implementación de la dinámica. El diseño 
de intervención se implementó con tres grupos de 48 
estudiantes respectivamente: uno con concentración 
mayoritariamente masculina (Mecatrónica), otro con 
concentración mayoritariamente femenina (Procesos 
de Gestión Administrativa) y uno más con población 
que se distribuye de manera homogénea (Biotecnolo-
gía). Como se mencionó previamente, la configuración 
de los grupos en bachillerato tecnológico se debe a las 
especialidades de la carrera técnica de elección. 

El primer momento consistió en entablar un diálogo 
sobre la presencia del podcast en sus vidas cotidianas. 
La respuesta de los tres grupos permitió observar un 
nivel de familiaridad alto, identificando algunas varia-
ciones en los formatos de consumo personal. De ello 
se desprendió, de manera consensuada, qué formato 
elegirían para el diseño de la actividad, la mayoría optó 
por el formato tradicional, descartando la presencia del 
video en el mismo. Esta primera elección se compren-
de cuando recordamos que, en la adolescencia media, 
uno de los procesos psicosociales más importantes es 
la construcción de la identidad (Breinbahuer y Madale-
no, 2005), por lo que resulta de gran importancia cómo 
quieren ser vistos frente al otro. Al cuestionarlos sobre 
la decisión tomada, argumentaron que no querían ex-
ponerse visualmente.  

Como objetivo de la intervención se planteó la pro-
ducción de un podcast, que tuviera por eje temático, La 
Era digital en mi vida, estableciendo cuatro dimensio-
nes como categorías de análisis: tiempo de exposición 
frente a dispositivos digitales, redes sociales, videojue-
gos e inteligencia artificial. Cada equipo tuvo la libertad 
para desarrollar una dimensión o si, por el contrario, 
decidían abarcarlas todas. Posteriormente, se solicitó 
la conformación de equipos de cinco integrantes y se 
establecieron límites inferiores de duración de 8 minu-
tos y superiores de 20 minutos.

En un tercer momento se seleccionaron los me-
dios y materiales para la ejecución. Atendiendo a 
las recomendaciones de la literatura en producción 
de podcast, se produjo un formato estandarizado de 
guion, así como la determinación de roles y tareas 
a cumplir al interior del equipo, entre los que desta-
can: tiempo distribuido en tres momentos, introduc-
ción, explicando qué tema o temas abordarían, el 
cual estaría a cargo de uno de los integrantes, que 
también hiciera el papel de moderador del diálogo; 
desarrollo, con los momentos de intervención de los 
integrantes, promoviendo la participación equitativa; 
cierre, con una pequeña conclusión del moderador 
(Álvarez, et. al. 2021).

Dentro de los materiales a considerar, se determinó 
el uso de micrófonos y dispositivos celulares para la 
producción, así como software de edición de audio 
para la posproducción. Así como un espacio físico, con 
reducción de eco y ruidos externos.

Para orientar el trabajo del estudiantado, se elaboró 
un podcast con un equipo de estudiantes de la espe-
cialidad Procesos de Gestión Administrativa. Se contó 
con el apoyo de la Secretaría de la Juventud del Esta-
do de Querétaro, que a través del proyecto “Nuqleo” 
(sic), diseñó espacios para que los jóvenes queretanos 
tengan la posibilidad de elaborar productos tecnológi-
cos. Cuenta con cabinas de estudio y audio, así como 
pantallas verdes para uso público. Por lo que se ges-
tionó, el uso de una cabina para cinco integrantes por 
un lapso de 60 minutos, una vez realizado, el ingeniero 
de cabina compartió el documento con los integrantes 
del equipo.

En la cuarta sesión se realizaron pruebas y se com-
partieron estrategias previas a la grabación. Finalmente, 
en la quinta y sexta sesión, que se realizaron fuera de 
los espacios escolares, los estudiantes tuvieron que en-
frentarse al modelo de aula invertida y aprendizaje cola-
borativo, al generar procesos como la organización, eje-
cución, análisis y creación, alcanzando habilidades de 
pensamiento de orden superior (Cuenca, et. al. 2021). 
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Las y los integrantes del equipo asignados para el 
proceso de pre y post producción se encargaron de 
revisar los niveles de audio, así como la dicción de los 
participantes, haciendo uso de limpieza de audio a 

través de programas especializados. Una vez concluido 
el proceso, el documento fue enviado a la plataforma 
asignada para tal efecto.

Para el análisis discursivo se categorizó el diálogo, a 
partir de la presencia medida en tiempo y desarrollo de 
los ejes temáticos que se abordaron en los podcasts. 
Mientras que, como medida de aprendizaje, se utilizó 

el índice de saberes digitales (Ramírez Martinell, & 
Morales Flores, 2020) para determinar las habilidades 
involucradas en la práctica educativa.

Imagen 1. 
Metodología instruccional ASSURE para implementación de podcast como recurso didáctico.

Fuente: Elaboración propia.

Analizar métodos,
herramientas y materiales
Podcast tradicional (guión) vs Videopodcast.

Plataformas de edición.
Herramientas tecnológicas.
Sala de grabación.

Usar métodos, herramientas
y materiales
Sesión 1: Introducción al formato 
podcast, análisis de ejemplos.
Pruebas de audio y dicción
Pruebas de tiempo
Pruebas de herramientas tecnológicas.

Participación estudiantil
Sesión 2: Desarrollo del tema y estructura del guion.
Sesión 3: Selección de herramientas tecnológicas.
Sesión 4: Edición básica y uso de efectos de 
sonido.

Aula invertida
Producción: Grabación del podcast.
Postproducción: Edición final y publicación.

Establecer objetivos
Fortalecimiento de aprendizaje 
dialógico con tendencia 
heteroglósica y de saberes 
digitales como herramienta 
educativa.

Analizar audiencias
Estudiantes adolescentes de zona 
urbana confinados dos años debido 
a la pandemia, desarrollando de 
manera temprana consumos culturales 
tecnológicos, todos dueños de 
dispositivos móviles, con poco o nulo 
control parental.

Evaluación y revisión de los ppodcast
Calidad del contenido y narrativa.
Uso eficaz de herramientas tecnológicas.
Reflexión y retroalimentación para mejorar habilidades futuras.
Revisión del enfoque didáctico para ajustar y mejorar futuras 
implementaciones.
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Gráfico 1. 
Minutos de transmisión por tema seleccionado

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

El registro inicial arrojó la conformación total de 29 
equipos de trabajo, empero, la conclusión del proyecto 
se redujo a 20 podcast, alcanzando un nivel de concre-
ción en la intervención del 69%. Este primer filtro, arroja 
información relacionada con la incapacidad de los es-
tudiantes para atender a los momentos de la secuencia 
didáctica, sumado al ausentismo y la deserción escolar, 
provocando el incumplimiento de los compromisos esta-
blecidos en los tiempos solicitados. El segundo hallaz-
go se relaciona con las entregas al proyecto, las cuales 
tienen un comportamiento diferenciado de acuerdo con 
el grupo perteneciente, por lo que el grupo con mayor 
participación fue el que cuenta con una concentración 
de mujeres (8), seguido del grupo homogéneo (7), mien-
tras que el grupo con concentración de hombres fue el 

que presentó menor nivel de participación (5). Todos re-
firieron haber grabado con dispositivos móviles y no re-
quirieron de elementos adicionales para la producción. 
En cuanto al proceso de postproducción, mencionaron 
haber editado en pc, utilizando programas de edición 
de licencia abierta o con modo de prueba, por lo que 
no se reportan costos adicionales para el desarrollo de 
la actividad. 

 
Para identificar el desarrollo discursivo en el podcast 

se codificó, asignando nomenclaturas, atendiendo al 
grupo y al número de equipo, así como al número de 
participantes en el desarrollo dialógico, debido a que 
algunos miembros fueron asignados exclusivamente 
para el proceso de pre y post producción.
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Gráfico 2. 
Minutos de transmisión por grupo

Fuente: Elaboración propia.

A pesar del consenso sobre el formato de entrega 
en mp3, el 25% lo realizó en formato mp4, tres equi-
pos, compartieron pantalla y mostraron evidencias 
que les permitieron apoyar sus discursos, mientras 
que dos más, utilizaron el formato de videopodcast, 
con el uso de cámara en primer plano, en el que 
los participantes se muestran de frente, platicando 
sobre los temas seleccionados. Permitiendo el ras-
treo de los saberes digitales adquiridos a través del 
aprendizaje no formal.

Por último, se detecta que solo el 25% integró corti-
nillas musicales, al inicio y al final del podcast, además 
de establecer un juego de roles y asignando títulos al 
podcast. A continuación, se presentan los resultados 
por categoría. 

Videojuegos

Esta categoría acaparó el 60% del tiempo en los 
discursos, reforzando la idea de que las nuevas ge-
neraciones asignan más de dos horas al día en el 
consumo de videojuegos (IFT, 2023), por lo que los 
estudiantes se sienten cómodos dialogando en torno 
a los temas que son de su interés y en los que se 
consideran expertos, lo que les permite reforzar com-
petencias dialógicas como la expresión oral.

Tipología

De acuerdo con los discursos, los videojuegos 
pueden clasificarse atendiendo a dimensiones di-

Redes Sociales Videojuegos
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Al registrar el tiempo de transmisión, se observó un 
promedio de 10 minutos en el discurso, sin embargo, 
se observa que el 30% de los equipos no atendió a 

la indicación del rango inferior solicitado, alcanzando 
apenas 5 minutos. 
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ferentes, por ejemplo, niveles de violencia, rangos 
de edad, aprendizaje, interactivos, en línea etc. La 
mayoría de los equipos coincidió en que debía cla-
sificar a los videojuegos, para entender las prefe-
rencias, sin embargo, se presentan variaciones en 
dichas clasificaciones: 

Existen videojuegos para todo, algunos nos ayu-
dan a desarrollar la creatividad, también los reflejos, 
con otros podemos aprender idiomas o Historia, es 
más, hay algunos que hasta te pueden ayudar a ganar 
dinero, por lo que puede llegar a ser una profesión 
(MEC_22_I3).

Tal y como concluye esta participación, los ingresos 
económicos que ha generado el mundo de los video-
juegos ha evolucionado, logrando la profesionalización 
de la actividad, a través de los e-sports, dando como 
resultado el surgimiento de atletas de alto rendimiento 
en videojuegos, que entrenan bajo supervisión, con 
horarios y alimentación especial (Cristòfol, et. al. 2020; 
Celis 2023).

Preferencias

En cuanto a las preferencias de consumo, los es-
tudiantes logran rastrear el uso a través del disposi-
tivo en los que suelen jugar, por lo que son capaces 
de relatar que, dependiendo del juego, tienen mayor 
tendencia hacia aquellos que se pueden jugar en el 
celular, seguidos de las consolas. También reportan 
que prefieren jugar en línea, por lo que la conectivi-
dad, así como la posibilidad de jugar en cualquier 
momento y en cualquier lugar forma parte importante 
al seleccionar los videojuegos. Aunque también ad-
vierten que para ello requieren que sus dispositivos 
móviles cuenten con una capacidad de memoria su-
ficiente para tal efecto. Esto suele generar un con-
flicto en los entornos académicos, ya que es común 
descubrir que incluso en el aula, los estudiantes se 
encuentran absortos en sus dispositivos, por lo que 
investigaciones recientes han puesto el acento en el 

impacto que ello tiene sobre el desempeño acadé-
mico en diferentes niveles educativos (López, 2020; 
Márques, et. al. 2023; Rivera, 2023).    

Consumo:
tiempo y dinero 

En el discurso de los podcasts el consumo de 
videojuegos se bifurcó en dos variables, tiempo y 
dinero. De manera crítica, todos los equipos recono-
cieron dedicar más tiempo del que debieran a jugar. 
Advirtiendo que, en ocasiones, podrían identificar 
problemas con el autocontrol para su consumo. 

“No les ha pasado que estás bien prendido 
(sic) y dices, bueno quince minutos más. A mí 
me sucedió que en la pandemia me sentaba para 
hacer la tarea y decía, bueno una partida y ya, 
y cuando acordaba, ya se me habían ido varias 
horas, por lo que terminaba por no entregar las 
tareas” (PGA_3_I2).

“Sinceramente, he llegado a jugar hasta 7 ho-
ras continuas, tomando bebidas energéticas y 
haciendo altos solo para comer, sobre todo en los 
fines de semana que era cuando podía desvelarme. 
Aunque los días siguientes me sentía cansado y 
un poco desorientado” (MEC_1_I1).

El costo es la segunda variable que se menciona, 
incluso se dimensiona como una limitante, pues reco-
nocen que es un hobbie caro, debido a que constan-
temente hay actualizaciones y se tienen que pagar 
para poder estar vigentes en la comunidad gamer. 
Se refieren a diferentes niveles de gasto, por lo que 
algunos mencionan las consolas y los videojuegos 
como parte del costo, mientras que otros solo con-
sideran los videojuegos. Pero en general, refieren no 
tener los recursos suficientes para acceder a todos 
los programas que año tras año aparecen. 
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Redes Sociales

La segunda categoría de análisis por tiempo re-
gistrado fue la de Redes sociales, la cual tuvo mayor 
frecuencia en el discurso de las estudiantes muje-
res, por lo que además de concentrarse en la clasi-
ficación, emergió una variable que les preocupa por 
las dinámicas sociales que se entablan en ellas. 

Tipología

Dos equipos centraron el diálogo en describir-
las, haciendo hincapié en el uso que le asignan y 
la evolución que han tenido a lo largo del tiempo, 
reconociendo que todas han ampliado las funciones 
a utilizar, luchando por ser atractivas para todas las 
edades. Además, categorizan por rangos de edad 
la presencia en ellas. 

“Pues la verdad, la que más uso para todo 
tipo de fines es whatsapp, o sea, le informo a mi 
mamá dónde estoy, les digo a mis amigas qué 
dejaron de tarea, me pasan actividades que no 
hice en el salón de clases, pero también creamos 
grupos para ponernos de acuerdo en los equipos. 
También se usa para ponerse de acuerdo con 
los vecinos y dar avisos importantes. Aunque 
a veces prefiero silenciar los mensajes porque 
nunca paran” (M2_16_I4).

“Creo que Twitter es el que menos uso, porque 
muchos solo lo usan para pelear y tirarse indirec-
tas; la otra que menos es Facebook, o sea, está 
vinculada con mi Insta (sic), pero ninguno de los 
que me interesan están presentes, además de 
que es como para abuelos” (Biot_1_I2).

“Tik-tok surgió entres los jóvenes, pero aho-
ra lo usamos todos, a veces llego a la casa y mi 
mamá está viendo sus tik-toks y no quiere dejar 
de hacerlo, lo malo es que te llegan a entrete-
ner tanto que se te va la tarde en eso. Lo bueno 
de esta red, es que la mayoría de los videos 
son muy cortos, por lo que no te aburres para 
nada y con pasar el dedo puedes acceder a 
más contenido, a veces puedes estar un largo 
tiempo pasando el dedo sin ver nada en reali-
dad” (Biot_3_I4).

Se observa en la narrativa un sentimiento de satura-
ción y hastío, acompañada de la procrastinación en el 
desarrollo de actividades escolares, para el caso de los 
estudiantes. El uso de redes sociales parece fomentar, 
lo que otras investigaciones han apuntado como una 
evasión de la realidad, generando factores negativos, 
como el aislamiento y la falta de responsabilidad en los 
jóvenes (Reza, et.al., 2023).

Preferencias

De entre todas las menciones, una red social fue 
la más mencionada por los estudiantes y aunque re-
conocen que pasan mucho tiempo en ella, también 
advierten niveles de ansiedad por las dinámicas so-
ciales que se establecen entre sus contactos. Insta-
gram es vista como una red de escaparate social, en 
la que los jóvenes suben imágenes y reels (video de 
hasta 90 segundos que se acompaña de un fondo 
musical) para atraer la atención de sus conocidos. Al 
analizar los discursos se percibe que esta es la red 
social que los adolescentes utilizan para flirteo, pero 
también se percibe como una posibilidad potencial 
para la infidelidad. 
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“Cuando un niño te pide tu Insta y comienza 
a seguirte, lo primero que haces es emocionarte, 
claro si él te gusta, luego te contacta y comienzan 
los mensajes, si no son lo suficientemente 
buenos, todo se enfría y no pasa a más, pero a 
veces, también pueden subir de tono, lo malo es 
que luego cuando llegas a verlo en la escuela te 
da pena” (PGA_5_I2).

“A mí me pasó que tenía un novio y luego un día 
una amiga me escribió para preguntarme si ya ha-
bía terminado con él, porque le estaba escribiendo 
a otra chica que ella conocía, me mandaron captu-
ra de pantalla de las conversaciones y cuando lo 
encaré me dijo que todo era mentira, que era ella 
quien lo buscaba, él no sabía que yo tenía los men-
sajes, así que al final se los enseñé y terminamos, 
fue muy decepcionante” (PGA_7_I1). 

Este fenómeno ha cobrado relevancia por su 
presencia en las dinámicas de relacionamiento que 
existen entre las nuevas generaciones, por lo que es 
importante fomentar el concepto de responsabilidad 
emocional para que sean capaces de comprometerse 
con sus actos, más allá de la virtualidad, así como de 
los mecanismos de control que se establecen en las 
relaciones de noviazgo (Velandia, 2023; Omojunikanbi 
e Ikems, 2023).

El segundo concepto recurrente en el discurso es 
la inseguridad, que se asocia con el manejo de la ima-
gen. Al encontrarse en un periodo de construcción 
identitaria, la exposición de imágenes es un factor con 
altos niveles de estrés, por lo que, primero someten a 
filtros la imagen, para lograr un aspecto, que si bien, 
se aleja de la realidad, les genera seguridad, aunque 
algunos refirieron que en ocasiones es tan fuerte el 
conflicto interno que prefieren no subir nada. 

Consumo:
tiempo

Al igual que como sucede con los videojuegos, los 
estudiantes reconocen que consumen mucho tiempo 
en este pasatiempo, además de mencionar que en el 
transcurso de la pandemia su uso se intensificó, por lo 
que, una vez que regresaron a las actividades acadé-
micas presenciales era muy difícil mantener atención 
en las aulas. Al parecer un proceso de condiciona-
miento conductual los acostumbró a pasar muchas 
horas frente a las pantallas, sufriendo una especie de 
enajenación en la población adolescente.

 

Ciberseguridad

En este tema, los estudiantes mostraron interés, 
aunque en menor medida, por lo que los equipos 
que decidieron abordarlo lo hicieron dedicándole 
menos minutos al desarrollo del diálogo. Pese a ello, 
se lograron identificar algunos elementos centrales 
en las narrativas que se presentan a continuación. 

Catfishing
y Grooming

El catfishing es un anglicismo utilizado para definir 
el proceso en el que una persona se muestra de ma-
nera diferente frente a las redes sociales. La creación 
de personalidades falsas con suplantación de identi-
dades unas veces y construcción de personajes ficti-
cios en otras, que logran atraer la atención, y entablar 
relaciones a distancia, con motivos de fondo como la 
soledad y el aislamiento de la Era digital (Ryan, 2024). 
El grooming, por su parte, es la práctica depredado-
ra de orientación sexual, que ejerce un adulto hacia 
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niños y jóvenes, a través de métodos coercitivos, uti-
lizando las tecnologías de la información como herra-
mienta para tal efecto (Domínguez y López, 2024). 

En los discursos, los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de contar sus experiencias referentes a este 
punto, con mayor presencia en las mujeres, que 
contaron haber tenido contacto virtual con hombres 
mayores que ellas y que en algunas ocasiones hubo 
insinuaciones comprometedoras, poco apropiadas 
para los rangos de edad. 

Conocí a una persona, yo tenía 11 años y 
él tenía 26 años, lo primero que dijo fue: que 
princesita […] Cuando un hombre quiere algo de 
ti lo primero que hace es halagarte, entonces se 
me metió hasta por los ojos [...] aclarando, nunca 
me pidió ser su novia, pero yo entendí que ya 
lo éramos, porque él me decía que ya teníamos 
una relación. Él sabía lo que quería y pues todos 
aquí sabemos lo que quería. Llegó el punto de 
pedirme fotos, y luego comenzó a amenazarme 
con experiencias que yo le había contado y esta 
persona me amenazaba con decirle a mi mamá, 
mi mamá no sabía absolutamente nada sobre lo 
que yo había pasado. Yo le daba excusas como, 
ahorita no estoy en mi casa, en lugar de decirle no 
quiero, pero pues estaba yo chiquita. Total, que 
un día, ya en pandemia, estábamos jugando en 
línea y mi mamá estaba en casa y se dio cuenta 
de cómo me trataba, entró y le puso un alto. Él se 
justificó diciendo que no sabía mi edad, pero era 
mentira porque cuando nos presentamos, él me 
dijo que me doblaba la edad. La verdad, me sentí 
aliviada, pero triste porque me castigaron un año. 
(MECA_3_I4)

Dentro de los factores positivos se destaca, que 
la mayoría de los integrantes, han logrado apren-
der de manera empírica cómo identificar qué ele-
mentos se deben cuidar en los entornos virtuales y 

cuándo es conveniente bloquear a un contacto que 
tiene perfil sospechoso de ser un suplantador de 
identidad.  

Pornografía

Otro tema que se categorizó en el discurso fue el 
de la pornografía, en este punto se encuentra mayor 
participación masculina. Los estudiantes confesaron 
estar expuestos constantemente a material pornográfico 
que circula en los grupos de WhatsApp en lo que ellos 
interactúan. También mencionan que no es necesario 
explorar tanto como en años anteriores, parece que se 
ha normalizado la exposición, por lo que su consumo 
ha aumentado. 

A pesar de considerarlo un problema para la salud 
mental de cualquier adolescente, también mencionan 
que la curiosidad es siempre mayor, por lo que consi-
deran que, a nivel gubernamental, debería existir algún 
tipo de regulación que impidiera que los dispositivos 
tuvieran apertura tan amplia para el consumo porno-
gráfico. Pues no siempre están preparados para ver lo 
que les llega de los diferentes medios digitales. 

Inteligencia Artificial

Este apartado tiene poca participación, si bien 
reconocen que utilizan la inteligencia artificial para el 
desarrollo de actividades, así como para la elaboración 
de documentos académicos, al momento de socializar 
sobre el tema, fueron pocos los equipos que se 
interesaron por su desarrollo. De igual forma, el tiempo 
de dedicación fue breve, porque aún se encuentran en 
un proceso de adaptación tanto en el uso como en la 
mejor selección de programas. 

Sin embargo, concluyeron que se ha convertido 
en un gran aliado y que ha facilitado la búsqueda de 

LA PRODUCCIÓN DE PODCAST EN ENTORNOS EDUCATIVOS COMO PROPUESTA 
HABIL ITANTE DE LOS SABERES DIG ITALES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Mtra. Martha Patricia Ascencio Aguirre 

94
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Discusión

El podcast como herramienta habilitante para el 
desarrollo del discurso heteroglósico es una pro-
puesta viable que permite que los estudiantes de 
educación media superior logren fortalecer el diálo-
go argumentativo. Son varios los análisis que mues-
tran la importancia de utilizar el podcast en la edu-
cación para infinidad de campos del conocimiento y 
con objetivos específicos, pero en todos se comparte 
la capacidad de aprender a través del discurso. Es 
decir, la explicación de un tema, en grupo, permite 
que los estudiantes se apropien del conocimiento, en 

el aprendizaje por observación. De igual forma, el es-
tablecimiento de roles en la práctica dialógica brinda 
a los estudiantes la posibilidad de representar, a tra-
vés de la imitación (Bandura, 1974, p. 80), algunos 
de los modelos que han observado en los programas 
a los que están suscritos como consumidores de los 
medios digitales. 

Fortalecer y difundir las prácticas permite que en 
otros escenarios puedan ser replicadas, con adapta-
ciones propias de los contextos sociales, abonando al 
campo de la comunicación, y de los entornos multimo-
dales. Dejar el modelo tradicional del aula, y buscar 
estrategias que resulten atractivas para los estudiantes 
es tarea de la educación en el siglo XXI.  

Entre las principales dificultades para la implemen-
tación se observó la falta de organización al interior 
de los equipos, a pesar de que cada grupo contó con 
un capitán, responsable de dirigir al resto del equipo, 
resulta constante la falta de seguimiento a las instruc-
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Indicador
Condición de aprendizaje 

habilitante
Uso práctico en la intervención didáctica

Dispositivos

Usar teléfono inteligente.

Usar computadora.

Conectarme a internet.

Instalar aplicaciones especiales. 

El uso del celular para grabar y su transferencia 
a una PC permite realizar los procesos de post 
edición a través de aplicaciones especiales que 
muchas veces se encuentran en línea.

Archivos

Transferir archivos de un teléfono a 
computadora.

Comprimir y renombrar archivos.

Compartir archivos en la nube.

Utilizar Software en línea para 
cambiar el formato de los archivos.

La transferencia del audio a la computadora para 
su edición. En el caso de los estudiantes que 
eligieron videopodcast, comprimieron el archivo 
para poder subirlo al repositorio. El guion se tra-
bajó como documento compartido en las cuen-
tas institucionales de los estudiantes. Algunos 
equipos trabajaron desde whatsapp, por lo que 
los audios necesitaron cambiar de formato al mo-
mento de la integración.

Texto

Insertar tablas en el documento.

Elaborar documentos de texto 
colaborativos en la nube, Google 
Docs.

El guion se trabajó en la nube con un formato de 
tabla integrada.

LA PRODUCCIÓN DE PODCAST EN ENTORNOS EDUCATIVOS COMO PROPUESTA 
HABIL ITANTE DE LOS SABERES DIG ITALES EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ciones, así como la incapacidad de diseñar, de manera 
independiente un plan de acción que les permitiera 
avanzar de manera autónoma. Esto ocasionó retrasos 
en el proyecto de intervención. 

Sin embargo, no se considera prudente ampliar las 
sesiones de intervención, por el contrario, dentro de 
los procesos de formación es necesario que los estu-
diantes fortalezcan las habilidades de concreción en 
el desarrollo de actividades específicas. Tal vez sería 
necesario, acompañar el proyecto con la calendariza-
ción de las actividades a desarrollar de manera gráfica 
y tenerla presente, de tal suerte que no se les permita 
procrastinar en la implementación de estas.

Cuadro 1. 
Perfil de Saberes digitales involucrados en la implementación del podcast como herramienta educativa.

El uso de podcast, como estrategia para el fortaleci-
miento de las competencias habilitantes de la expresión 
oral, mostró resultados favorables, que frente a otras 
propuestas de carácter tradicional, como la exposición 
de un tema particular (sin importar si ha sido elegido 
por el estudiante o asignado por el docente) presentan 
mejores resultados, sobre todo en la participación de 
estudiantes con poca o nula participación áulica, que 
manifestaron sentirse cómodos frente a un formato con 
el que están familiarizados, debido a la exposición de 
consumos culturales de educación no formal. En cuanto 
al fortalecimiento de saberes digitales, a continuación, 
se analizan los indicadores y condiciones de aprendiza-
je involucrados. 

Mtra. Martha Patricia Ascencio Aguirre 
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Fuente: Elaborado con base en el índice de saberes digitales diseñado por Casillas, Ramírez Martinell y Morales Flores (2020).

Conclusiones

El diálogo como una herramienta argumentativa 
puede ser muy poderoso cuando se utiliza correc-
tamente, parece evidente que en las últimas déca-
das el proceso de desarrollo dialógico ha sufrido un 
retroceso en los procesos de formación académica. 
Los estudiantes tienen dificultades para expresar las 
ideas, tanto de manera informal, como en entornos 
profesionales y estudiantiles. 

Consideramos que ejercicios dialógicos con te-
mas de interés común, son una excelente herramienta 
para comenzar a fortalecer procesos que posterior-
mente podrán saltar a diálogos con temas de otros 
campos del conocimiento en la educación media su-
perior. En cuanto a la heteroglosia, es necesario des-
tacar que, al eliminar la presencia del docente, así 
como la modificación de los escenarios, el discurso 
se transforma y se detecta mayor fluidez por parte 
de los estudiantes en las narrativas argumentativas. 

Confirmando que es necesario modificar las estruc-
turas de poder para permitir a los estudiantes mayor 
desarrollo de las competencias habilitantes en los 
procesos de comunicación. 

Dentro de los principales hallazgos, se destaca una 
participación diversificada, que pocas veces se obser-
va en las prácticas áulicas. Lo que nos demuestra que 
los discursos tienen la capacidad de emerger o des-
aparecer frente a condiciones contextuales particula-
res. La heteroglosia se manifestó en un entorno donde 
los estudiantes se encuentran cómodos para compartir 
sus pensamientos y experiencias en ausencia de las 
estructuras educativas tradicionales. 

El consumo de tiempo en los diversos formatos di-
gitales con los que han crecido les permite sentirse 
doctos en el tema, por lo que, sin miedo a cometer 
errores, participan describiendo lo que forma parte de 
sus rutinas cotidianas. El podcast es un formato que el 
estudiantado identifica y conoce a partir de los consu-
mos culturales que les son familiares, por lo que fluyen 
con gran naturalidad en su implementación. 
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Multimedia

Grabar audio.

Grabar vídeos.

Editar audio.

Subir vídeos a Youtube

Este indicador fue el de mayor peso en el desarro-
llo didáctico, por lo que, tanto la grabación de au-
dio como de video y la edición de estos, así como 
su subida a YouTube, para aquellos que usaron 
formato MP4, representó parte fundamental del 
proyecto.

Colaboración Grupos de WhatsApp.
Para la organización, tanto en la preproducción 
como en la post producción, los equipos se 
organizaron a través de grupos de WhatsApp.

Ciudadanía digital Respetar los derechos de autor en 
textos, videos y música.

En aquellos casos en los que se utilizó la cortinilla, 
se platicó sobre la importancia de respetar los 
derechos de autor en la música.

Mtra. Martha Patricia Ascencio Aguirre 
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La Era digital exige que la educación transforme 
el diálogo entre los agentes educativos y los estu-
diantes, proponer estrategias de intervención di-
dáctica en la que ellos puedan participar de manera 
activa, requiere un involucramiento en el mundo que 
han construido en la dimensión virtual, advertir sus 
preocupaciones, entender las formas de relacionar-
se en espacios como las redes sociales, modificar 
los formatos de enseñanza-aprendizaje desde sus 
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enfoques contextuales, ponerlos realmente al centro 
de la educación. De esta forma, comenzarán a tener 
sentido las intervenciones didácticas y los docentes 
podremos avanzar hacia lo que exige la educación 
del siglo XXI.
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La irrupción acelerada de la inteligencia artificial generativa en la educación superior exige repensar, con 
rigor crítico y cierta cautela epistémica, el entramado de competencias digitales de los docentes universitarios. No 
basta con incorporar saberes técnicos superficiales; ahora se torna imprescindible una alfabetización tecnológica 
crítica, que analice éticamente los sesgos latentes y desafíos pedagógicos implícitos en la mediación algorítmica. 
Este contexto implica un reajuste curricular adaptativo profundo, donde el docente, más intérprete activo que mero 
transmisor, debe equilibrar integridad académica con innovación metodológica. Metodológicamente, siguiendo 
estrictamente PRISMA, se identificaron competencias esenciales: gestión continua del cambio, sensibilidad 
ética ante algoritmos y adaptabilidad didáctica compleja. Emergen así indicios de una pedagogía aumentada, 
donde el rol docente no se diluye, sino que se redefine estratégicamente en una interacción crítica y colaborativa 
con sistemas algorítmicos, postulando finalmente un giro epistémico necesario hacia una educación superior 
sustentada en creatividad reflexiva y un rol humano fortalecido.

RESUMEN

Palabras clave: Competencias del docente; Intel igencia Art i f ic ial; Enseñanza superior; Tecnología educacional; 
Competencia digital.

The accelerated emergence of generative artificial intelligence in higher education demands a critical and 
epistemic-cautious rethinking of the digital competency framework of university professors. Incorporating superficial 
technical knowledge is not enough; critical technological literacy is now essential, one that ethically analyzes the 
latent biases and pedagogical challenges implicit in algorithmic mediation. This context entails a profound adaptive 
curricular readjustment, where professors, more active interpreters than mere transmitters, must balance academic 
integrity with methodological innovation. Methodologically, strictly following PRISMA, essential competencies were 
identified: continuous change management, ethical sensitivity to algorithms, and complex didactic adaptability. Thus, 
signs of an augmented pedagogy emerge, where the teaching role is not diluted but strategically redefined in a 
critical and collaborative interaction with algorithmic systems, ultimately postulating a necessary epistemic shift 
toward higher education based on reflective creativity and a strengthened human role.

ABSTRACT 

Key Words: Teacher competencies; Artificial Intell igence; Higher education; Educational technology; Digital competence.
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INTRODUCCIÓN

Transformación docente 
en la era algorítmica

La adopción de la inteligencia artificial generati-
va (en adelante IAG) en los entornos universitarios 
no constituye únicamente una innovación tecnológi-
ca; en realidad, estamos ante una reconfiguración 
epistémica de los modos de enseñar y aprender, 
cuyas implicaciones aún no han sido asimiladas del 
todo por la praxis pedagógica. La figura del docen-
te, históricamente anclada a marcos de experiencia 
disciplinar y control curricular, se ve ahora llamada 
a transitar hacia formas de mediación que exigen 
habilidades cognitivas y técnicas inéditas, especial-
mente aquellas vinculadas a la alfabetización digital 
avanzada. Pero no se trata, claro está, de una mera 
actualización instrumental, como si bastara con fami-
liarizarse con un nuevo programa de cómputo o una 
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Mtro. Bernardo Corona Domínguez

interfaz más compleja, sino de un cambio de para-
digma en la propia arquitectura de lo que se entiende 
por competencia docente en la era algorítmica.

En este contexto, las denominadas competencias 
digitales adquieren un estatus casi ontológico: se 
constituyen no solo como requisitos funcionales para 
la apropiación tecnológica, sino como condiciones 
de posibilidad para una enseñanza centrada, al me-
nos en lo declarativo, en la esfera del estudiante y en 
la flexibilidad del conocimiento. El problema, sin em-
bargo, es que el término competencias digitales ha 
sido objeto de un uso tan extensivo como impreciso. 
Las definiciones varían, las taxonomías proliferan y 
lo que debería constituir un corpus coherente de ca-
pacidades profesionales se fragmenta en constructos 
estériles, más descriptivos que críticos. De ahí la ur-
gencia de una revisión sistemática, no como ejercicio 
clasificatorio, sino como práctica epistemológica que 
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permita discernir qué saberes, qué disposiciones y 
qué prácticas resultan imprescindibles para una inte-
gración sustantiva, no decorativa ni automatizada, de 
la IAG en las aulas universitarias.

Afirmar que la docencia contemporánea requiere un 
dominio de herramientas digitales sería, a estas alturas, 
una obviedad. Lo verdaderamente complejo radica en 
comprender qué tipo de relación debe establecer el do-
cente con dichas herramientas, especialmente cuando 
estas no solo median, sino que también producen sen-
tido. Santiago-Trujillo y Garvich-Ormeño (2024) advierten 
que formar en competencias digitales no equivale a capa-
citar técnicamente, sino a habilitar marcos interpretativos 
que permitan actuar con criterio en entornos saturados 
de información y automatización. A su vez, Calderón y 
Sánchez (2024) sitúan el foco en la dimensión formativa 
del propio docente, quien, al enfrentarse a dispositivos 
inteligentes, debe articular un doble saber: desaprender 
rutinas obsoletas y reaprender estrategias que favorezcan 
un aprendizaje autónomo, tanto para él como para sus 
estudiantes.

Propósito de la 
investigación y delimitación

del campo de estudio

La incursión, ya no tan incipiente, de la IA en el 
tejido de la educación superior nos enfrenta a un im-
perativo: la necesidad de desentrañar, con rigor y una 
mirada prospectiva, las arquitecturas conceptuales 
que podrían, o deberían, sustentar su integración. No 
se habla de una mera adopción tecnológica, sino de 
una comprensión cabal que nos habilite para transitar 
por las múltiples facetas de su aprovechamiento efec-
tivo y, sobre todo, reflexivo. En paralelo, y como condi-
ción sine qua non para que tanto docentes como estu-
diantes puedan pilotar estas nuevas herramientas con 
solvencia y discernimiento ético en el complejo eco-
sistema académico, emerge la tarea, nada trivial, de 
delimitar y categorizar el constructo de competencias 
digitales. De hecho, una interrogante medular que ar-

ticula este esfuerzo investigativo radica en determinar 
con qué taxonomías operamos, cuando nos referimos 
a las competencias digitales en la práctica educativa 
contemporánea.

Este ejercicio reflexivo no parte, desde luego, de un 
vacío. Se nutre, por un lado, de una revisión crítica de 
aquellos estudios que ya han comenzado a explorar el 
nexo entre las competencias digitales y la llegada de es-
tas tecnologías; por otro, se adentra en el análisis de los 
escollos, no pocos ni menores, que las instituciones de 
educación superior sortean, o deberían sortear, al inten-
tar asimilar estas disrupciones tecnológicas. Y es que, 
como bien lo subrayan Perezchica-Vega et al., (2024), la 
incorporación de la IAG no es un mero añadido instru-
mental, sino que exige una reevaluación de las estrate-
gias didácticas tradicionales y, consecuentemente, una 
capacitación docente específica que trascienda la sim-
ple instrucción técnica para adentrarse en el rediseño 
pedagógico. Esta reconfiguración, entiéndase bien, no 
es opcional si aspiramos a una praxis educativa que dia-
logue genuinamente con los tiempos que ocurren.

Desde esta perspectiva, resulta ineludible interrogar-
se sobre cómo los docentes, actores centrales de este 
proceso, han de cultivar un repertorio competencial en 
torno a la IAG que les permita no solo utilizarla, sino in-
corporarla éticamente en sus itinerarios formativos. Aquí, 
las preocupaciones en torno al plagio y la salvaguar-
da de la privacidad, lejos de ser notas al pie, se erigen 
como elementos axiales para un despliegue responsable 
de estas tecnologías en el ámbito universitario; un punto 
que Aladsani (2025) identifica como crucial.

La orientación reflexiva que aquí se propone se arti-
culará, por tanto, desgranando diversas aristas de este 
poliedro. Se acometerá un examen de las tensiones y po-
tencialidades que la IAG inaugura en la educación supe-
rior; se decantan los hallazgos más sustantivos emana-
dos de una revisión sistemática de la literatura pertinente; 
y, a partir de ello, se discuten las derivaciones para la 
formación docente y el diseño de políticas educativas 
que estén a la altura del desafío. 
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Marco TEórico

Dimensiones conceptuales
de las competencias docentes 

ante la IAG

Lejos de constituir una simple tendencia, la integración 
de la IAG en los contextos formativos ha comenzado a de-
linear un terreno epistémico que exige una relectura críti-
ca de los marcos tradicionales de competencia docente. 
En lugar de limitarse a los consabidos listados de habili-
dades instrumentales, comienzan a proliferar propuestas 
más refinadas que buscan alinear los grados de interac-
ción entre humanos y sistemas algorítmicos desde una 
perspectiva pedagógica situada. Un ejemplo ilustrativo, 
aunque no el único, es el modelo escalonado que Perkins 
et al. (2024) proponen: una arquitectura gradual que va 
desde escenarios sin intervención algorítmica hasta en-
tornos donde una IAG actúa con cierto grado de autono-
mía, bajo la tutela, explícita o implícita, del juicio humano. 

El “no uso” estratégico, como categoría reflexiva, 
se revela tan relevante como la apropiación técnica. 
En esa misma línea, Romeu Fontanillas et al. (2025) 
articulan una defensa robusta del pensamiento crítico 
como prerrequisito docente: es ilusorio pretender 
fomentar una actitud crítica en los estudiantes si los 
docentes no han cultivado previamente esa misma 
disposición frente a las tecnologías que median el 
acto educativo. Su investigación, más diagnóstica que 
prescriptiva, pero no por ello menos incisiva, sugiere 

que los programas de formación específicos no sólo 
incrementan el conocimiento técnico sobre la IAG, sino 
que también habilitan una toma de decisiones más 
informada, menos reactiva, sobre sus usos posibles y 
sus riesgos latentes.

En este entramado conceptual, se vuelve ineludible 
despojar a la IAG de la condición de “sustituto 
inteligente” que algunas narrativas tecnológicas insisten 
en asignarle. En lugar de ello, conviene leerla como un 
agente coadyuvante en el diseño de experiencias de 
aprendizaje híbridas, donde el papel del docente no se 
diluye, sino que se reformula: deja de ser un transmisor 
de contenidos para devenir un arquitecto de entornos 
de significación mediados algorítmicamente. La 
competencia denominada colaboración humano-IAG 
no remite entonces a una simple interacción funcional, 
sino a la comprensión compleja de una coparticipación 
que desafía categorías binarias como natural/artificial o 
autónomo/dependiente.

Pensar la formación docente en la era de la IAG, 
por tanto, no equivale a añadir un nuevo módulo de 
actualización tecnológica. Implica repensar la arqui-
tectura misma de las competencias profesionales, 
desde una mirada que no tematiza sólo lo técnico, 
sino lo político, lo ético y lo pedagógico en sus entre-
cruzamientos más fecundos. Si se acepta que educar 
es, en última instancia, un acto deliberado de interven-
ción sobre la subjetividad del otro, entonces ninguna 
tecnología, por disruptiva que sea, puede escapar a la 
necesidad de ser pensada, cuestionada y resignificada 
críticamente.

Dimensiones éticas y de 
integridad académica

en la era de la IAG

La dimensión ética no se agota en los dilemas de 
la autoría. Existe una segunda capa, más silenciosa 
pero igualmente disruptiva, vinculada a los sesgos 
que subyacen en los modelos de IAG. Entrenados 

En última instancia, el presente estudio aspira a tras-
cender el mero análisis de la coyuntura. Busca, con am-
bición quizás, tejer un discurso que no solo profundice en 
la integración de la IAG en nuestros claustros, sino que 
también ofrezca una suerte de ruta crítica, argumentada y 
fundamentada, sobre cómo los frutos de la investigación 
pueden fecundar el debate, más amplio y siempre nece-
sario, sobre las competencias digitales en la era actual. 
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sobre bases de datos colosales, y en muchos casos 
opacas, estos sistemas pueden reproducir y amplificar 
inequidades de género, raza, cultura o clase. La creencia 
en una neutralidad algorítmica es, a estas alturas, 
insostenible. Como ha señalado la UNESCO (2024), 
tanto docentes como estudiantes deben ser capaces 
de leer críticamente los resultados generados por la 
IAG, reconociendo sus presupuestos ideológicos, sus 
omisiones y sus efectos. Esta lectura crítica no es una 
habilidad técnica, sino una competencia epistémico-
ética, orientada a desnaturalizar lo que las tecnologías 
presentan como dado.

En esa misma línea, resulta insoslayable el proble-
ma de la privacidad. La utilización de plataformas que 
almacenan, reformulan o comercian con datos genera-
dos en entornos educativos, muchas veces sin consen-
timiento informado, plantea serios cuestionamientos 
sobre la soberanía digital de los sujetos. Los sistemas 
que requieren registro, rastreo o minería de interaccio-
nes no son inocuos. La ética aquí se vuelve operativa: 
exige que docentes e instituciones no solo conozcan 
estos riesgos, sino que actúen en consecuencia, op-
tando por herramientas que garanticen la protección 
de los datos personales. García-Peñalvo et al. (2025) 
lo expresan con precisión: no basta con teorizar sobre 
la ética de la IAG; es imprescindible fundamentar esos 
principios en decisiones concretas y en artefactos tec-
nológicos auditables. El docente éticamente compro-
metido debe ser capaz de reconocer estas asimetrías y 
trabajar activamente para mitigarlas. La propia UNES-
CO (2024), en sus informes más recientes, ha subraya-
do la necesidad de evitar una dependencia exclusiva 
de desarrolladores corporativos que, con frecuencia, 
diseñan soluciones sin una mirada crítica sobre el im-
pacto social de sus productos.

En suma, la ética en el uso educativo de la IAG no es 
un suplemento opcional, sino el núcleo de toda integra-
ción significativa. Y como todo núcleo, su fragilidad es 
también su vitalidad. Quien educa con IAG debe, primero, 
educarse a sí mismo en la complejidad de sus dilemas.

Marcos teóricos
emergentes y críticas 

fundamentales

El avance vertiginoso de la IAG ha colocado a la 
educación superior en una encrucijada teórica sin pre-
cedentes. A medida que su impacto se intensifica, no 
tardan en proliferar marcos conceptuales que inten-
tan no solo ofrecer una arquitectura comprensiva para 
su integración pedagógica, sino también anticipar, o 
al menos contener, los desplazamientos epistémicos, 
éticos y profesionales que esta tecnología suscita. 
Este florecimiento teórico no transcurre en el vacío: lo 
acompaña un contrapunto crítico que, más que resis-
tirse al cambio, exige pensarlo desde la complejidad 
de sus implicaciones.

Uno de los giros más significativos en este escena-
rio es la reconceptualización de la IAG no como una 
mera herramienta instrumental, sino como un agente 
cognitivo emergente, cuya interacción con la inteligen-
cia humana debe entenderse en clave de coevolución. 
Esta idea, aún incipiente pero poderosa, propone que 
las competencias docentes del siglo XXI ya no pueden 
limitarse a enseñar sobre la IA o a través de ella, sino 
que deben estar orientadas a cultivar en los estudian-
tes una capacidad de colaboración creativa con siste-
mas inteligentes. 

Junto a estas propuestas, emergen marcos orienta-
dos a repensar la gobernanza y la ética de la IAG en 
entornos educativos. En lugar de aceptar pasivamente 
los marcos de uso definidos por los desarrolladores 
tecnológicos, casi siempre corporativos, voces como 
la de la UNESCO (2024) insisten en la necesidad de 
que los sistemas educativos formulen sus propias 
normativas, ancladas en principios pedagógicos y en 
valores democráticos. La propuesta de García-Peñal-
vo et al. (2025), que aboga por un modelo formativo 
donde la reflexión ética no sea un añadido tardío sino 
una columna vertebral, va en esa dirección. Pero aquí 
la crítica no es menor: ¿están realmente preparadas 
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las instituciones para asumir esa tarea regulatoria, en 
un contexto marcado por la aceleración técnica y la 
presión mercantil? Chavez (2025) no es optimista. Su 
diagnóstico sobre la ausencia de lineamientos claros 
para un uso ético de la IAG sugiere que, más que una 
carencia de intención, enfrentamos una falla estruc-
tural en la capacidad institucional para gobernar lo 
nuevo. Carbajal-Degante (2025) refuerza este punto al 
denunciar la mera transposición de marcos globales 
como una forma de colonización curricular disfrazada 
de innovación. Por su parte, Farrelly y Baker (2023) 
ofrecen evidencia empírica de cómo la irrupción de 
la IAG no solo ha multiplicado las variables del pro-
ceso educativo, sino que también ha evidenciado las 
fisuras estructurales que ya existían, desplazando la 
idea de que la tecnología puede operar como bálsamo 
universal.

Metodología

El presente estudio asume la forma de una revisión 
sistemática de la literatura, concebida no solo como 
un ejercicio de recopilación exhaustiva, sino como 
una estrategia metodológica orientada a desentrañar, 
con precisión analítica, las competencias que los do-
centes universitarios necesitan cultivar para integrar 
de manera crítica y efectiva la IAG en sus prácticas 
pedagógicas. 

En términos procedimentales, se adoptaron linea-
mientos metodológicos reconocidos en el ámbito de las 
revisiones sistemáticas, aunque adaptados con delibe-
ración al entorno específico de la tecnología educativa 
y al desarrollo profesional docente. Esta adaptación no 
fue menor: implicó calibrar las herramientas analíticas 
para captar no solo la evidencia empírica, sino también 
las tensiones conceptuales que atraviesan el discurso 
académico sobre la IAG. El objetivo, más allá de la sim-
ple agregación de datos, fue construir una visión pano-
rámica que permitiera visibilizar patrones emergentes, 

zonas de ambigüedad y brechas aún no suficientemen-
te exploradas.

La revisión se estructuró en fases rigurosamente 
secuenciales. En primer lugar, se elaboró un protocolo 
metodológico que definió los parámetros de búsque-
da, selección y evaluación de los estudios relevantes. 
A continuación, se llevaron a cabo búsquedas siste-
máticas en bases de datos académicas de alto impac-
to, empleando criterios de inclusión y exclusión cui-
dadosamente justificados, que permitieran discriminar 
entre literatura pertinente y fuentes de valor limitado 
para los fines del estudio. Esta etapa fue seguida por 
un proceso de cribado y extracción de datos, cuyo 
diseño contempló tanto dimensiones explícitas, como 
el tipo de competencias descritas o el contexto insti-
tucional, como aspectos más implícitos, relativos a las 
concepciones subyacentes de enseñanza, tecnología 
y ética profesional.

Protocolo de revisión
y Preguntas de investigación

Con el propósito de asegurar la trazabilidad meto-
dológica, la presente revisión sistemática se desarrolló 
conforme a los lineamientos de la declaración PRISMA 
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses) (Page et al., 2021), cuyo enfoque pro-
mueve la transparencia, la exhaustividad y la replica-
bilidad en investigaciones de este tipo. Esta adhesión 
no fue meramente formal, sino estructural: el protocolo 
fue diseñado desde su origen para capturar la com-
plejidad del fenómeno investigado, centrándose en la 
identificación, categorización y análisis crítico de las 
competencias docentes necesarias para una integra-
ción significativa, ética y contextualizada de la IAG en 
los procesos formativos de nivel superior.

El diseño de esta revisión se articuló en torno a un 
conjunto de preguntas de investigación formuladas con 
precisión analítica, concebidas no solo para delimitar el 
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campo de estudio, sino también para orientar la extrac-
ción y codificación de datos en función de una mirada 
comprensiva y crítica. Las interrogantes que guiaron el 
análisis fueron las siguientes:

PI1. ¿Qué competencias docentes, en términos de 
conocimientos, habilidades y disposiciones ac-
titudinales, emergen en la literatura científica 
como esenciales para integrar de forma efec-
tiva y ética la IAG en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje en el nivel superior?

PI2. ¿Qué modelos conceptuales, marcos de refe-
rencia o propuestas estructuradas han sido de-
sarrollados para orientar el diseño, evaluación 
o implementación de competencias docentes 
vinculadas al uso de la IAG en contextos de 
educación superior?

PI3. ¿Qué estrategias de formación docente, ya 
sean propuestas teóricas, experiencias de im-
plementación o esquemas de desarrollo pro-
fesional continuo, se han documentado como 
eficaces o prometedoras para capacitar al pro-
fesorado universitario en el uso pedagógico de 
la IAG?

A través de ellas, fue posible no sólo organizar el 
corpus de estudios seleccionados, sino también pro-
blematizar las narrativas dominantes, identificar puntos 
ciegos y visibilizar zonas de incertidumbre que siguen 
abiertas al debate académico y profesional.

Estrategia de búsqueda

Con el objetivo de delimitar un conjunto de estudios 
pertinente y representativo, se desarrolló una estrategia 
de búsqueda sistemática articulada en torno a tres ba-
ses de datos académicas de amplia legitimidad en los 
campos de la educación y la tecnología: Scopus, Scien-

ceDirect y Dialnet. La selección de estas plataformas 
respondió a su reconocida cobertura multidisciplinar, así 
como a su capacidad para indexar literatura revisada 
por pares, particularmente en lo relativo a procesos for-
mativos mediados por tecnologías emergentes.

El periodo de búsqueda se delimitó intencionada-
mente entre el 2020 y el 2025, intervalo temporal que 
permite capturar la producción científica más reciente 
y conceptualmente afinada, en especial a partir de la 
irrupción pública de sistemas de IAG. Esta delimitación 
cronológica no fue arbitraria: se basó en la premisa de 
que los trabajos posteriores a dicho punto de inflexión 
ofrecen una perspectiva más matizada sobre los desa-
fíos contemporáneos de la integración docente de la 
IAG. Asimismo, se restringió la búsqueda a publicacio-
nes en español e inglés, lenguas que no sólo dominan 
la circulación académica regional e internacional, sino 
que reflejan los principales polos de producción teórica 
sobre el tema.

En cuanto al diseño de las cadenas de búsqueda, 
se procedió a la combinación estratégica de términos 
clave vinculados a las categorías centrales del estudio: 
inteligencia artificial generativa, educación superior, rol 
docente y competencias profesionales. Para maximizar 
la sensibilidad sin sacrificar especificidad, se emplea-
ron operadores booleanos (AND, OR) así como trun-
camientos léxicos (*), permitiendo así captar variantes 
terminológicas y sinónimos que ampliaran el espectro 
de recuperación. Las búsquedas fueron adaptadas a la 
sintaxis particular de cada base de datos, cuidando la 
coherencia conceptual de los descriptores empleados 
y validando iterativamente la relevancia de los prime-
ros resultados antes de aplicar el protocolo de cribado 
formal.

Este enfoque permitió configurar una muestra inicial 
suficientemente amplia como para garantizar la robus-
tez analítica del proceso, sin perder de vista el princi-
pio de pertinencia teórica que orientó cada decisión 
metodológica (ver Figura 1).
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Criterios de inclusión
y exclusión

Para la selección de los estudios, se establecieron 
criterios de inclusión y exclusión precisos, aplicados de 
manera sistemática durante el proceso de cribado. Estos 
criterios se detallan en la Tabla 1.

Criterio Inclusión Exclusión

Tipo de estudio Artículos de investigación empírica (cua-
litativa, cuantitativa, mixta), revisiones sis-
temáticas, marcos teóricos/conceptuales 
publicados en revistas indexadas y revi-
sadas por pares.

Editoriales, cartas al editor, opiniones, no-
tas de prensa, blogs, tesis no publicadas, 
libros completos o capítulos de libro.

Población Docentes, académicos, educadores, for-
madores de docentes de educación su-
perior cuando el foco es la competencia 
docente.

Personal administrativo, docentes de nive-
les K-12 o formación vocacional exclusiva-
mente, estudiantes (si el foco no es la com-
petencia docente).

Concepto central Estudios que identifiquen, definan, evalúen, 
desarrollen o discutan explícitamente com-
petencias docentes (conocimientos, habi-
lidades, actitudes) y/o estrategias, progra-
mas de formación, desarrollo profesional 
docente para la integración pedagógica de 
la IAG.

Estudios centrados exclusivamente en el 
uso de la IAG por parte de estudiantes, 
aspectos puramente técnicos de la IAG 
sin vínculo pedagógico, uso administra-
tivo de la IAG por docentes (p. ej., solo 
para calificar sin análisis de competen-
cias) o discusiones éticas sin foco en 
competencias docentes.

Contexto Educación superior (universidades, insti-
tutos politécnicos, instituciones de educa-
ción superior).

Educación primaria, secundaria, formación 
profesional o técnica no superior.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. 
Criterios de inclusión y exclusión.
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Selección de estudios

El proceso de selección de estudios se llevó a cabo 
en varias etapas, siguiendo una adaptación del flu-
jograma PRISMA. Inicialmente, los resultados de las 
búsquedas en las tres bases de datos fueron expor-
tados a un gestor de referencias bibliográficas para 
facilitar la eliminación de duplicados.

Posteriormente se examinaron los títulos y resú-
menes de los artículos restantes, aplicando los crite-
rios de inclusión y exclusión previamente definidos. 
Aquellos artículos que superaron la fase de cribado 
por título y resumen fueron sometidos a una lectura 
completa de su texto para verificar de manera defini-
tiva su elegibilidad.

Los resultados del proceso de búsqueda y selección 
fueron los siguientes: en Scopus, la búsqueda inicial arrojó 
86 artículos. Tras el proceso de cribado y aplicación de cri-
terios, se seleccionaron 14 artículos para su inclusión en la 
revisión. En ScienceDirect, se identificaron inicialmente 116 
artículos. Después del cribado, 17 de ellos cumplieron con 
los criterios y fueron seleccionados. En Dialnet, la búsque-
da arrojó 10 artículos, de los cuales 2 fueron considerados 
útiles y seleccionados para la revisión.

Tras la eliminación de duplicados entre las bases de 
datos y la aplicación rigurosa de los criterios, un total de 
33 artículos fueron incluidos en esta revisión sistemática 
para su análisis.

Extracción de datos

La sistematización de la información derivada de los 
33 estudios incluidos en la muestra no fue un ejercicio 
meramente técnico, sino un proceso deliberadamente 
estructurado para garantizar tanto la rigurosidad analíti-
ca como la coherencia interpretativa. Para ello, se diseñó 
una matriz de extracción de datos. Esta matriz permitió 
codificar información clave: desde las referencias biblio-
gráficas y la información editorial básica (autoría, año, re-

vista, procedencia geográfica del estudio), hasta aspec-
tos más sustantivos como los fines declarados por cada 
investigación, las estrategias metodológicas adoptadas, 
las características de las muestras y, de forma particular-
mente relevante, la tipología de IAG examinada.

En este punto, conviene subrayar que el interés no re-
caía exclusivamente en las tecnologías per se, sino en los 
marcos de competencias docentes que emergían en rela-
ción con ellas. Así, se prestó especial atención a la iden-
tificación de saberes, habilidades y disposiciones actitu-
dinales asociadas al quehacer pedagógico mediado por 
IAG, categorizadas conforme a criterios conceptuales ex-
plícitos o implícitos en los textos. Asimismo, se documen-
taron los modelos teóricos de competencias utilizados (o 
propuestos), así como las estrategias de formación conti-
nua esbozadas por las distintas experiencias recogidas. 
Los resultados empíricos, junto con las tensiones, dilemas 
y horizontes de posibilidad que los propios autores seña-
laron, completaron la estructura de datos recuperada.

Ahora bien, la fase de extracción no fue abordada de 
manera unilateral ni automatizada. Por el contrario, se 
adoptó un enfoque dialógico y contrastivo para reducir 
sesgos interpretativos y asegurar la fiabilidad de la co-
dificación. En una primera etapa, se llevó a cabo una 
extracción paralela de un subconjunto representativo 
(aproximadamente el 20% del corpus), con el objetivo de 
depurar la herramienta y consensuar criterios interpreta-
tivos. Esta fase de calibración resultó clave para afinar la 
sensibilidad analítica del instrumento y anticipar posibles 
ambigüedades semánticas en los textos fuente.

Una vez concluida dicha etapa, el resto del corpus 
fue procesado cotejando sistemáticamente cada ficha 
con el artículo original. 

Proceso de codificación

Una vez extraídos los datos, se llevó a cabo un riguro-
so proceso de codificación para analizar la información 
de manera sistemática. Este proceso combinó enfoques 
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deductivos e inductivos, siguiendo principios de la teo-
ría fundamentada (Strauss & Corbin, 1994) y el análisis 
temático (Braun & Clarke, 2006).

Análisis de datos

El tratamiento analítico del corpus codificado se ins-
cribió, en términos metodológicos, dentro de un enfoque 
cualitativo intensivo, orientado no solo a describir patrones 
empíricos, sino a desentrañar los entramados significativos 
subyacentes a las recurrencias temáticas emergentes. Al-
canzado el umbral de saturación, un punto no necesaria-
mente cuantificable, pero sí discernible, se activó un pro-
ceso de análisis temático riguroso, articulado conforme a 
la propuesta secuencial de Braun y Clarke (2006), cuyas 
fases operan menos como una fórmula cerrada que como 
una ruta flexible del pensamiento interpretativo.

Inicialmente, se profundizó en la inmersión reflexiva 
con los datos, no como un mero ejercicio de lectura reite-
rada, sino como un diálogo sostenido con los fragmentos 

codificados que ya comenzaban a insinuar núcleos laten-
tes de sentido. A partir de esta familiarización crítica, se 
articularon los primeros esbozos temáticos: agrupaciones 
provisionales de códigos cuya densidad semántica su-
gería ejes interpretativos con potencial heurístico. Lejos 
de estabilizarse en esta etapa inicial, dichos temas fue-
ron sometidos a un proceso de revisión minucioso: algu-
nos fueron descartados por su escasa relevancia teórica, 
otros se bifurcaron en subtemas más precisos y varios 
más se integraron en categorías de orden superior tras 
detectar relaciones transversales entre ellos.

La fase de definición y nominación de los temas su-
puso, en consecuencia, una tarea de elaboración con-
ceptual no exenta de complejidad: implicó establecer no 
solo los límites de cada categoría, sino también el tono 
epistémico con el que serían presentadas. 

De este modo, la síntesis no solo pretendió res-
ponder con claridad a los interrogantes planteados, 
sino también devolver al lector un mapa interpretativo 
denso, argumentado y conceptualmente fértil.

Figura 1. 
Diagrama de flujo PRISMA para la selección de estudios.

Artículos identificados en las bases de 
datos Scopus, ScienceDirect y Dialnet

(n-212)

Artículos identificados 
después de revisar los títulos

(n=160)

Artículos identificados después 
de revisar los resúmenes

Artículos excluidos
(n-42)

Artículos finales para ser incluidos en la revisión
(n=33)
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Resultados

A partir del análisis exhaustivo de los artículos selec-
cionados, se han identificado las siguientes categorías 
principales de competencias docentes, así como la ne-
cesidad de nuevos marcos conceptuales que buscan dar 
sentido a la transformación pedagógica impulsada por la 
IAG. Estas se agrupan en las siguientes categorías:

Alfabetización crítica
en IAG y dominio técnico

Esta competencia emerge de forma reiterada como eje 
toral en los marcos formativos contemporáneos. Su alcan-
ce desborda con creces el dominio técnico de las herra-
mientas de IAG, al requerir una aprehensión matizada de 
sus lógicas internas, de las potencias que habilitan y de 
los límites que imponen. Supone, además, que el profe-
sorado sea capaz de ejercer un juicio crítico ante las pro-
ducciones algorítmicas, reconocer sesgos estructurales 
en los modelos y apreciar con responsabilidad ética sus 
usos en escenarios educativos (Moorhouse et al., 2024; 
Perezchica-Vega et al., 2024). Esta alfabetización tecnoló-
gica incorpora destrezas aplicadas, como la formulación 
estratégica de instrucciones o prompts, la elección infor-
mada de herramientas según fines didácticos, y la eva-
luación del rigor, confiabilidad y pertinencia del resultado 
generado. Como advierten Moorhouse et al. (2024), dicha 
alfabetización crítica en IAG constituye un fundamento 
ineludible tanto en la formación inicial del profesorado 
como en los programas de actualización pedagógica.

Adaptación pedagógica
y diseño curricular

La incorporación de tecnologías de IAG conlleva 
una reconfiguración sustantiva de los marcos peda-

gógicos y de los esquemas curriculares vigentes. 
Los docentes han de estar en condiciones de re-
formular no solo los resultados de aprendizaje, sino 
también los contenidos, las secuencias didácticas 
y, de manera especialmente crítica, los dispositivos 
de evaluación (Moorhouse & Kohnke, 2024). Este 
viraje implica abandonar lógicas evaluativas cen-
tradas exclusivamente en el producto final, para 
avanzar hacia enfoques que reconozcan el valor del 
proceso, la transferencia situada del conocimien-
to y la trazabilidad del desarrollo competencial del 
estudiantado (Habib et al., 2025). La evidencia re-
ciente insiste en la urgencia de diseñar instrumen-
tos evaluativos capaces de resistir la interferencia 
automatizada o, en su defecto, de incorporar la IAG 
de forma explícita, ética y crítica, como un compo-
nente legítimo, y pedagógicamente fértil, del propio 
proceso de valoración formativa.

Competencias éticas
y de integridad

académica

Esta incorporación también ha traído consigo 
un entramado ético de creciente complejidad, que 
interpela directamente al rol docente como media-
dor crítico. No basta con dominar técnicamente es-
tas herramientas: es imperativo que los docentes 
se encuentren en condiciones de problematizar y 
modelar su uso ético, generando espacios de de-
bate junto a los estudiantes sobre nociones tan 
delicadas como el plagio, la autoría intelectual, la 
originalidad, la protección de datos personales y 
los sesgos incrustados en los algoritmos (Moorhou-
se & Kohnke, 2024; Perezchica-Vega et al., 2024). 
Esta competencia exige ir más allá de la enseñanza 
de principios normativos: supone diseñar acuerdos 
claros sobre su utilización académica e incidir, ac-
tivamente, en la construcción de marcos institucio-
nales que orienten a la colectividad educativa en su 
conjunto.

COMPETENCIAS D IG ITALES DOCENTES EN LA INTEGRACIÓN DE LA INTEL IGENCIA 
ARTIF IC IAL GENERATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA REVIS IÓN S ISTEMÁTICA

Mtro. Bernardo Corona Domínguez

110
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Discusión

Desarrollo profesional 
continuo y gestión del 

cambio

La velocidad con la que evoluciona la IAG obliga al 
cuerpo docente a asumir una postura activa y sostenida 
hacia su propio perfeccionamiento profesional. No se 
trata únicamente de actualizar competencias técnicas 
o metodológicas de forma episódica, sino de cultivar 
una disposición continua al aprendizaje crítico y a la 
reinvención pedagógica. En paralelo, las instituciones 
y sus liderazgos educativos deben desarrollar capa-
cidades estratégicas para pilotear procesos de trans-
formación organizacional asociados a la adopción de 
estas tecnologías, generando entornos que favorezcan 
la exploración didáctica, la cooperación entre pares y 
una actitud adaptativa frente a la incertidumbre (Mitev 
et al., 2024; Tømte, 2024). En este marco, la revisión de 
la propia identidad profesional, puesta en tensión por 
la disrupción digital, deviene una dimensión ineludible 
del desarrollo docente (Mitev et al., 2024).

Estos hallazgos permiten inferir que la incorpora-
ción de la IAG en el ámbito universitario no constituye 
simplemente una innovación técnica, sino que implica 
una reconfiguración estructural de las competencias 
docentes y de las gramáticas pedagógicas tradicio-
nales. La capacidad de los docentes para asumir y 
desplegar estas nuevas competencias resulta decisiva 
para traducir el potencial de la IAG en experiencias 
formativas más pertinentes, justas y contextualmente 
sensibles al siglo XXI.

La confrontación existente entre el entusiasmo por 
el potencial transformador de la IAG y la preocupación 
legítima por los riesgos que entraña no puede resolver-
se mediante dicotomías simplistas. Esta disyuntiva exi-

ge, más bien, una elaboración dialéctica que conduzca 
hacia una integración informada, deliberativa y episte-
mológicamente crítica. La incorporación de la IAG en 
la educación superior no debe entenderse como una 
opción binaria entre la adopción irreflexiva o el rechazo 
defensivo, sino como un proceso continuo de discerni-
miento en el que se ponderan posibilidades y límites, 
se negocian significados pedagógicos y se perfilan 
nuevos horizontes formativos. En esa línea, comienza a 
perfilarse una síntesis teórica y práctica que podríamos 
denominar, con cautela, pedagogía aumentada por la 
inteligencia artificial.

Este nuevo horizonte no desplaza al docente, sino 
que lo reinscribe como un agente epistémico acti-
vo, diseñador de experiencias de aprendizaje me-
diadas por la IAG, estratega pedagógico y curador 
de procesos de construcción de sentido. Las com-
petencias identificadas a lo largo de esta revisión, 
desde la alfabetización crítica en IAG hasta la cola-
boración humano-máquina, pasando por la adapta-
ción pedagógica, el pensamiento ético y el liderazgo 
transformador, no son elementos adyacentes, sino 
andamiaje de esta nueva praxis educativa. En este 
marco, el docente deja de ser un simple facilitador 
o transmisor para convertirse en arquitecto de entor-
nos complejos, donde los estudiantes aprenden no 
solo con IAG, sino a través de ella, sin perder de vis-
ta el anclaje humanista que garantiza profundidad, 
criticidad y relevancia.

La epistemología que da soporte a esta propuesta no 
es ingenua. Se trata de un constructivismo pragmático 
y crítico: constructivista, en la medida en que reconoce 
que el conocimiento no se transmite sino que se constru-
ye, en interacción con contextos sociotécnicos comple-
jos; pragmático, porque se orienta a resolver problemas 
concretos derivados de la integración de la IAG, aten-
diendo a su funcionalidad pedagógica en escenarios si-
tuados (Habib et al., 2025); y crítico, porque no evade las 
preguntas incómodas sobre poder, exclusión, vigilancia 
algorítmica o sesgos estructurales y aboga por una IAG 
educativa que promueva autonomía, justicia cognitiva y 
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desarrollo humano integral (Moorhouse y Kohnke, 2024; 
Machkour y Abriane, 2025).

En esta perspectiva, propuestas emergentes como 
el “Marco de Competencias Docentes para la Era de 
la IA Generativa” o el “Modelo de Liderazgo Educativo 
Híbrido (Humano–IA)” no son recetas técnicas, sino 
intentos de articular una visión estratégica donde la 
pregunta ya no es si la IAG sustituirá al docente, sino 
cómo éste puede, y debe, cooperar con ella para re-
significar la enseñanza. En este giro, el rol docente se 
redefine: ya no es solo transmisor de contenido, sino 
mediador crítico de saberes, diseñador de interaccio-
nes significativas, acompañante ético y emocional, y 
garante de una experiencia formativa auténticamente 
transformadora.

Así entendida, la integración de la IAG reclama un 
compromiso sostenido, individual e institucional, con la 
formación continua, la reflexión pedagógica y la ética 
del cuidado educativo. Solo así la promesa de la IAG 
podrá traducirse en una educación superior verdadera-
mente crítica, creativa y radicalmente humana.

Conclusión

La revisión sistemática de literatura aquí presenta-
da permite esbozar un mapa en construcción, denso, 
incierto, pero ya trazado en sus contornos esenciales, 
sobre el complejo repertorio de competencias que 
exige a los docentes la incorporación significativa de 
la IAG en la educación superior. Lejos de constituir 
una simple cuestión de actualización tecnológica, lo 
que se vislumbra es un giro epistémico que interpela 
los cimientos mismos de la praxis docente, los su-
puestos de los modelos pedagógicos heredados y, 
no menos importante, las concepciones mismas de lo 
que entendemos por enseñar y aprender en un con-
texto algorítmicamente mediado.

El análisis exhaustivo de estos estudios no solo 
permitió identificar un conjunto robusto de compe-
tencias docentes emergentes, sino también eviden-
ciar que estas no pueden reducirse a una dimensión 
técnica. En efecto, la alfabetización crítica en IAG 
se erige como una competencia estructurante: no 
se trata únicamente de operar herramientas, sino de 
comprender sus lógicas internas, detectar sesgos, 
evaluar sus implicancias epistémicas y éticas, y deci-
dir, pedagógicamente, cuándo y cómo incorporarlas 
(Moorhouse & Kohnke, 2024; Perezchica-Vega et al., 
2024). A esta base se suma la necesidad de redi-
señar las arquitecturas curriculares, no en clave de 
adaptación superficial, sino como una reformulación 
profunda de los propósitos formativos, las activida-
des de aprendizaje y las formas de evaluar la com-
prensión y el desarrollo de competencias complejas 
(Habib et al., 2025).

Asimismo, la literatura subraya con insistencia 
que el pensamiento crítico, la creatividad y la au-
tonomía del estudiante no son lujos añadidos, sino 
contrapesos esenciales ante la delegación excesiva 
en sistemas inteligentes. En un escenario donde los 
límites entre lo generado por humanos y lo produci-
do por algoritmos se tornan cada vez más difusos, 
cultivar estas capacidades se vuelve un acto de re-
sistencia pedagógica, de defensa activa del juicio, 
la imaginación y la responsabilidad ética (Habib et 
al., 2025). A ello se suman las competencias éticas 
para enfrentar riesgos como el plagio automatizado, 
la opacidad algorítmica o la equidad en el acceso, 
así como el compromiso con el aprendizaje perma-
nente y la gestión proactiva del cambio (Mitev et al., 
2024; Tømte, 2024). Finalmente, emerge con fuerza 
el imperativo de promover formas de colaboración 
humano-IA que no reemplacen, sino que amplifiquen 
las capacidades docentes, y, en el caso de quienes 
asumen responsabilidades institucionales, el des-
pliegue de un liderazgo educativo capaz de articular 
visión, acompañamiento y transformación organiza-
cional (Machkour & Abriane, 2025).
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La discusión de estos hallazgos, articulada mediante 
una lógica formal, permitió explicar las rigideces cons-
titutivas del fenómeno. Los argumentos que celebran la 
IAG como catalizador de innovación y personalización 
se encuentran con los que advierten sobre la meca-
nización del juicio, la pérdida de criterio y los riesgos 
para la integridad académica. La conclusión, sin em-
bargo, no reside en una posición intermedia tibia, sino 
en la configuración de un nuevo horizonte pedagógico 
que hemos denominado, con intención propositiva, pe-
dagogía aumentada por la IAG: un paradigma en el que 
el docente se configura como diseñador de experien-
cias complejas, guía ético, curador de información y 
mediador entre la IAG y la inteligencia humana.

El problema no radica en la tecnología en sí, ni en 
sus promesas ni en sus amenazas, sino en nuestra ca-
pacidad colectiva para dotarla de sentido. No será la 
IAG quien humanice o deshumanice la educación, sino 
el uso que hagamos de ella. Las competencias aquí 
identificadas no son simples añadidos funcionales, sino 
signos de una metamorfosis profesional: el tránsito ha-
cia un perfil docente más sofisticado, resiliente y, pa-
radójicamente, más humanamente comprometido. El 
acento puesto en lo ético, lo creativo y lo crítico no es 
decorativo: es el recordatorio de que hay dimensiones 

del ser humano que ninguna máquina, por poderosa 
que sea, podrá replicar en su totalidad.

Este diagnóstico no debe quedar encerrado en el pla-
no teórico. De éste se derivan urgencias prácticas: diseñar 
programas de formación inicial y continua que operativicen 
estas competencias desde un enfoque situado y dialógi-
co; desarrollar investigación empírica que no solo describa 
buenas prácticas, sino que evalúe con rigor su impacto en 
los aprendizajes reales y en la agencia estudiantil; y, sobre 
todo, abrir un diálogo intersectorial, sostenido y éticamente 
informado entre docentes, tecnólogos, legisladores y so-
ciedad civil para trazar los contornos normativos y axiológi-
cos del uso legítimo de la IA en la educación.

En última instancia, la verdadera promesa de la IAG no 
es técnica, sino pedagógica: su potencial más profundo 
consiste en forzarnos a repensar qué significa educar en 
un mundo donde el conocimiento ya no está contenido 
solo en libros, cuerpos o aulas, sino también en redes, 
modelos y sistemas que aprenden. Que esta reconfigu-
ración sirva a la emancipación humana y no a su auto-
matización, dependerá, como siempre, de nuestras de-
cisiones colectivas, de nuestros marcos éticos y, en gran 
medida, del tipo de docentes que seamos capaces de 
formar.
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Mediante una investigación documental de tipo cualitativa se reflexiona sobre el significado de las tareas 
escolares en el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Este estudio analiza el impacto del desarrollo 
integral infantil y la promoción de la autonomía, equidad, creatividad y pensamiento crítico a partir de las 
formulaciones teóricas y pedagógicas de la escuela activa, con la finalidad de proponer nuevas miradas en la 
asignación de tareas en nivel preescolar. Se propone, además, una pedagogía centrada en el contexto y en la 
vinculación escuela-comunidad, que permita transformar las tareas escolares en experiencias de aprendizaje 
significativo. En este proceso, el profesorado debe asumir un rol mediador, incorporando el juego, la exploración, 
la participación familiar y la diversificación. Se concluye en la importancia de contribuir hacia una pedagogía de 
la tarea, sustentada en decisiones colegiadas, planeación situada y gestión participativa; elementos clave para 
resignificar esta práctica en el nivel preescolar.

RESUMEN

Palabras clave: Educación preescolar; Nueva Escuela Mexicana; Pedagogías activas; Tareas escolares.

Through qualitative documentary research, we reflect on the meaning of school tasks in the context of the New 
Mexican School (NEM). This study analyzes the impact of comprehensive child development and the promotion of 
autonomy, equity, creativity and critical thinking based on the theoretical and pedagogical formulations of the active 
school, with the aim of proposing new perspectives on the assignment of tasks at the preschool level. Furthermore, 
a pedagogy focused on the context and the school-community link is proposed, which allows transforming school 
tasks into meaningful learning experiences. In this process, teachers must assume a mediating role, incorporating 
play, exploration, family participation and diversification. It is concluded in the importance of contributing towards 
a pedagogy of the task, supported by collegiate decisions, situated planning and participatory management; key 
elements to re-signify this practice at the preschool level.

ABSTRACT 

Key Words: Preschool education; New Mexican School; Active pedagogies; Schoolwork.
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INTRODUCCIÓN

TAREAS ESCOLARES EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: APORTES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Mtra. María Guadalupe González Méndez, Dr. Jorge Luis Cruz Hernández, Dra. Josefa Bravo Moreno

E n el marco de la transformación 
educativa promovida por la Nue-
va Escuela Mexicana (NEM), re-
sulta fundamental realizar una 

revisión crítica de las prácticas pedagógicas en el ni-
vel preescolar, donde el desarrollo integral de niñas y 
niños constituye un eje central. Entre estas prácticas, 
la asignación de tareas escolares demanda especial 
atención, pues, aunque profundamente arraigada en 
la cultura escolar, ha sido escasamente cuestionada 
desde la práctica pedagógica de sus actores. A pesar 
de su uso generalizado, las tareas en este nivel suelen 
reproducir dinámicas repetitivas y poco significativas, 
sin intencionalidad didáctica; alejadas de los principios 
de equidad, inclusión, bienestar y sentido pedagógico 
que promueve hoy en día la NEM. 

En sintonía con esta crítica, la Organización Mundial 
de la Salud (2024) ha advertido que una carga excesiva 
de tareas escolares puede afectar la salud mental de 
las y los estudiantes, provocando estrés, ansiedad y re-
duciendo el tiempo necesario para actividades funda-
mentales como el juego, el descanso y la socialización. 
Este llamado resulta relevante en la etapa preescolar, 
donde el juego libre y la exploración activa son pilares 
del desarrollo infantil. Sin embargo, las exigencias so-
ciales, producto de una dinámica de la competencia 
académica, han obligado al profesorado a adelantar 
los procesos cognitivos de los niños y niñas, olvidando 
su desarrollo social y emocional (Valenzuela, 2007). 

El informe PISA de la OCDE, aunque no evalúa di-
rectamente las tareas escolares, revela que una mayor 
cantidad de tareas no garantiza un mejor rendimiento 
académico. Ejemplos como Finlandia, con baja carga 
de tareas y énfasis en el juego, contrasta con países 
que asignan más tareas, como China o algunos países 
de América Latina, sin obtener necesariamente mejo-

res resultados. Asimismo, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2024) recomienda que los sistemas educa-
tivos reduzcan la carga cognitiva de los estudiantes y 
en cambio sugiere que se favorezca un ambiente de 
bienestar socio-emocional como la colaboración, la 
contemplación, la afectividad y el amor. 

En el contexto mexicano se revela una práctica pro-
fundamente arraigada de asignar tareas escolares. Da-
tos de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE, 2019) muestran que los 
estudiantes mexicanos dedican, en promedio, dos ho-
ras diarias a las tareas escolares, sin que ello se refleje 
en un mejor desempeño en pruebas internacionales. 
Esta contradicción evidencia una desconexión entre 
la cantidad de tareas y la calidad del aprendizaje, así 
como la persistencia de enfoques tradicionales que no 
responden a los principios de la Nueva Escuela Mexica-
na (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2022).

Desde un enfoque etnográfico y cultural, diversos 
estudios destacan que las tareas escolares median la 
relación entre escuela y familia. Portilla (2013) advierte 
que, al ignorar las condiciones y recursos del hogar, en 
el momento de asignar alguna tarea, estas pueden re-
producir las desigualdades sociales y culturales. Otras 
investigaciones insisten en la necesidad de reflexionar 
sobre las diferencias culturales, lingüísticas y socioe-
conómicas para lograr un acompañamiento familiar 
efectivo en la realización de tareas escolares (Cooper, 
Robinson y Patall, 2006, Álava-Intriago y Arteaga-Mu-
ñoz, 2016; Fernández-Freire et al., 2019). En esta misma 
línea, Sánchez-Jiménez (2003) subraya que los desa-
fíos escolares no se centran únicamente en el contenido 
académico, sino también en las dinámicas emocionales 
que se generan en el entorno familiar durante las acti-
vidades extraescolares. Desde este enfoque, la calidad 
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del acompañamiento cobra relevancia, especialmente 
en contextos donde las familias enfrentan barreras cul-
turales y económicas.

Díaz-Masmuta y Vargas-Rosero (2022) y Acosta 
(2021) coinciden en que muchas tareas escolares ca-
recen de planificación pedagógica, reforzando prácti-
cas tradicionales basadas en la repetición, la obedien-
cia y la disciplina. Proponen, en cambio, reorientarlas 
hacia enfoques reflexivos, contextualizados y equita-
tivos, que respondan a las necesidades culturales de 
las y los alumnos. En el contexto mexicano, también se 
han desarrollado investigaciones vinculadas con las 
tareas escolares. Por ejemplo, la tesis de Macías-Aris-
ta (2022), advierte una desconexión entre las tareas 
escolares convencionales y las características de las 
generaciones actuales. El autor destaca que persis-
ten dinámicas reiterativas que limitan el desarrollo 
del pensamiento crítico y la creatividad, reduciendo 
el aprendizaje a una actividad mecánica, carente de 
sentido personal y social.

Si bien existen avances en políticas educativas 
orientadas a la equidad, la inclusión y el bienestar 
estudiantil, las actividades extraescolares continúan 
siendo una de las prácticas más naturalizadas y es-
casamente problematizadas dentro de los sistemas 
educativos, tanto a nivel nacional como internacional. 
A pesar de su relevancia, la mayoría de las investiga-
ciones sobre este tema se han centrado en los nive-
les de primaria y secundaria, dejando un vacío poco 
estudiado y documentado en el nivel preescolar. En 
respuesta a esta omisión, el presente trabajo tiene 
como objetivo analizar y proponer fundamentos teóri-
co-pedagógicos que orienten la resignificación de la 
tarea escolar en este nivel, con el fin de transformarla 
en una experiencia formativa, culturalmente pertinen-
te y emocionalmente respetuosa, en coherencia con 
los principios de la NEM y con el desarrollo integral 
infantil.

Tareas escolares y sus 
implicaciones en la etapa 

infantil

Si bien algunos medios sostienen que las tareas 
escolares fueron concebidas originalmente como una 
forma de castigo y que su formalización como prác-
tica pedagógica data de 1905, no existe evidencia 
histórica concluyente que respalde esta cronología 
(Ros, 2024). En realidad, la tarea escolar ha sido el 
resultado de una evolución gradual, influenciada por 
diversos factores culturales, sociales y educativos que 
han dado forma a su función dentro del ámbito escolar 
(Guerrero, 2009). Con el tiempo, los docentes han re-
significado esta práctica, adaptándola de acuerdo con 
la teoría pedagógica implícita de su formación, aunque 
su uso sigue siendo diverso, por lo que ha generado 
debates sobre su efectividad.

Hoy en día, la Real Academia Española (RAE) de-
fine la tarea escolar como un trabajo con un plazo 
determinado, asociado comúnmente al refuerzo de 
aprendizajes fuera del aula. Sin embargo, hoy en día, 
los términos “tarea” y “deber” conllevan una connota-
ción de obligatoriedad que ha favorecido una práctica 
de control y disciplinamiento, más que en una cues-
tión formativa y de construcción de conocimientos sig-
nificativos (Guerrero, 2009). Diversos autores, como 
Acosta (2021), Cooper (2006) y Perrenoud (2006), 
coinciden en que las tareas deben estar orientadas 
a partir de propósitos pedagógicos claros y contex-
tualizadas a las realidades de las y los estudiantes, y 
que es importante considerar tanto el nivel de madurez 
como la cultura y dinámica familiar.

Este enfoque se vuelve relevante en el nivel preesco-
lar, donde la asignación de tareas escolares genera una 
mayor controversia. En esta etapa, las y los niños de-
penden del acompañamiento familiar para su realización, 
por lo que es fundamental que las actividades sean per-
tinentes, dosificadas de manera adecuada y orientadas 
a promover la autonomía, el aprendizaje significativo y 
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las relaciones interpersonales. Además, deben respetar 
tanto los ritmos individuales de desarrollo como las diná-
micas familiares (Rodríguez y Pedraza, 2017). 

Con relación a lo anterior, el desarrollo infantil debe 
considerarse al diseñar tareas pertinentes. Por ejemplo, el 
preescolar es una etapa clave en la formación de habilida-
des cognitivas, socioemocionales y motrices. Por lo tanto, 
es fundamental que las tareas escolares asignadas en 

este período estén alineadas con las características y ne-
cesidades de las y los niños en cada una de estas áreas 
de desarrollo. Es decir, además del aspecto cognitivo, las 
y los niños en edad preescolar también deben desarrollar 
habilidades socioemocionales y motrices; aspectos que 
la familia y la sociedad pueden potenciar. A continuación, 
en la tabla 1 se presenta un resumen de las principales 
etapas de desarrollo infantil y una propuesta de cómo se 
relacionan con las tareas escolares en el nivel preescolar. 

La tabla anterior proporciona una visión general de 
las principales características del desarrollo infantil en 
esta etapa, destacando cómo deben ser consideradas 
al asignar tareas en el nivel preescolar. Al vincular las 
tareas con las habilidades cognitivas, emocionales y 

Edad
Desarrollo
Cognitivo

Desarrollo
Socioemocional

Desarrollo
Motriz

Relación con las
Tareas Escolares

3 años

Comienza a 
desarrollar 
pensamiento 
simbólico. Explora 
el mundo a través 
del juego.

Expresión de 
emociones básicas. 
Inicia interacción 
con pares, pero aún 
es egocéntrico.

Desarrollo de la 
motricidad gruesa, 
inicio del control en 
trazos. Comienza 
a mejorar la 
coordinación motriz 
fina.

Las tareas deben ser lúdicas y 
enfocarse en la exploración y 
experimentación, sin exigencias 
de precisión. Uso de materiales 
manipulativos. Actividades breves 
y dinámicas.

4 años

Mejora la memoria, 
la atención y la 
capacidad de 
seguir instrucciones 
sencillas.

Mayor regulación 
emocional. 
Interacción con 
pares de manera 
más cooperativa.

Mejora en la 
coordinación ojo-
mano, puede trazar 
líneas con más 
control. Empieza a 
usar tijeras.

Tareas creativas y experimentales. 
Refuerzo de rutinas con apoyo 
visual.

5 años

Mayor capacidad 
de razonamiento, 
resolución de 
problemas 
sencillos.

Desarrolla empatía, 
participa en juegos 
de roles con mayor 
complejidad.

Coordinación motriz 
más avanzada, 
inicio del agarre 
trípode para el 
lápiz.

Tareas que fomenten la 
creatividad y la autonomía, 
evitando ejercicios repetitivos que 
generen frustración. Ejercicios de 
preescritura y dibujo libre.

Fuente: Elaboración personal a partir de búsqueda de etapas del desarrollo infantil (enero de 2025)

Tabla 1. 
Etapas de desarrollo infantil y su relación con las tareas escolares.

motrices de las y los niños, se asegura que las activida-
des no solo refuercen el aprendizaje, sino que también 
respeten y favorezcan el desarrollo emocional de las y 
los estudiantes.
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Aportes de las pedagogías 
activas y su vínculo con 

la Nueva Escuela Mexicana

Este trabajo propone una resignificación de las 
tareas escolares en el nivel preescolar desde una 
fundamentación teórica basada en las pedagogías 
activas de Ferrer Guardia, Dewey y María Montes-
sori; considerados dentro de las pedagogías pro-
gresistas. Dicha pedagogía cuestiona las prácticas 
tradicionales y propone actividades y tareas alinea-
das con el interés, la autonomía y la experiencia vi-
vencial del niño, superando dinámicas impositivas y 
mecánicas (Trilla, 2007). Por ejemplo, John Dewey 
considera que “la educación está relacionada con 
lo común, con la comunidad y con la comunicación. 
Posee una función social e implica crecimiento, di-
rección y control” (González, 2007, p. 25). 

De lo anterior, es posible construir un puente entre 
la concepción de educación desde las pedagogías 
activas y las tareas escolares en el contexto de la 
NEM. En tal sentido, la propuesta de Francisco Ferrer 
Guardia cobra sentido al proponer que dentro de las 
aulas exista un ambiente de solidaridad, clima de ca-
maradería y confianza, ausencia de exámenes, oca-
siones de amistad y educación para la salud (Solá, 
2007). Desde esta perspectiva, las tareas se conci-
ben como herramientas pedagógicas que fomentan 
la autoestima, la autorregulación y el vínculo escue-
la-familia, priorizando el aprendizaje integral sobre el 
mero cumplimiento. Además, las actividades escola-
res deben vincularse al entorno inmediato favorecien-
do la conexión entre el aprendizaje formal e informal 
mediante acciones como cuidar una planta, colabo-
rar en tareas del hogar o compartir relatos familiares.

Asimismo, las pedagogías activas subrayan la im-
portancia de reconocer la diversidad sociocultural al 
evitar la asignación de actividades homogéneas, pro-
poniendo en su lugar estrategias inclusivas y contex-
tualizadas que respondan a las distintas realidades 

familiares, recursos y estilos de aprendizaje particu-
lares. En esta parte, entra una de las críticas de María 
Montessori en la práctica del profesorado “el princi-
pal defecto de los educadores es su impaciencia por 
el ritmo lento del niño, esto lleva a la incomprensión y 
a la falta de respeto por su proceso de maduración” 
(Pla, Cano y Lorenzo, 2007, p. 82). En consecuencia, 
ella propone una pedagogía científica que estimule el 
desarrollo de las y los niños: inducir la observación 
y experimentación, respeto a la vida, libertad en los 
niños, aprender haciendo. 

En congruencia con los principios de la Nueva Escuela 
Mexicana (NEM), se destaca la necesidad de transformar 
la gestión pedagógica para diseñar tareas auténticas, 
con sentido formativo, ético y emocional. Se revalora el 
papel de la familia como agente formativo, promoviendo 
un acompañamiento respetuoso que impulse la autono-
mía infantil. En tal caso, la escuela debe llevar al niño a la 
reflexión de sus potencialidades de transformación. Por 
ejemplo, Ovide Decroly comenta que “lo que interesa al 
niño en edad escolar es la realidad inmediata, sobre todo 
la vida que hay a su alrededor” (Muset, 2007, p. 104). Y 
para conocer esta realidad propone que el juego es una 
actividad educativa por excelencia. 

Por ello, para la Nueva Escuela Mexicana, aunque 
no propone explícitamente la asignación de tareas, 
promueve un enfoque educativo centrado en las pe-
dagogías activas (Díaz-Barriga, 2022). Desde esta 
perspectiva, las tareas dejan de ser actividades repe-
titivas y desconectadas de la realidad del estudiante, 
y pasan a ser actividades de transformación de expe-
riencias que fomenten la creatividad, el pensamiento 
autónomo y la vinculación con la vida cotidiana. Por lo 
tanto, replantear las tareas escolares implica redefinir 
su propósito: de ser un medio para reforzar conteni-
dos académicos, a convertirse en herramientas que 
impulsen el desarrollo integral. La investigación, la in-
dagación guiada y la observación del entorno pueden 
ser parte del diseño de tareas para el hogar sobre un 
ambiente de respeto.
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Este replanteamiento se alinea con los principios 
de la NEM, que promueve que los docentes asuman 
un rol activo como gestores pedagógicos conscientes, 
capaces de diseñar tareas que no sólo respondan al 
currículo, sino que también respeten la infancia como 
una etapa valiosa en sí misma y valoren las condicio-
nes culturales de cada estudiante. Por lo tanto, las y 
los docentes deben diseñar tareas que respeten la 
infancia, valoren la diversidad y promuevan el pen-
samiento crítico, alejándose de modelos de control y 
castigo. Asimismo, es fundamental que el profesorado 
sea consciente del contexto institucional y de las di-
námicas familiares que subyacen en cada una de las 
historias personales de las y los niños.

A partir de esta visión transformadora, repensar la 
naturaleza de las tareas en el nivel preescolar implica 
verlas como experiencias respetuosas del derecho al 
juego, al descanso y a la vida familiar. Solo una gestión 
pedagógica crítica, situada y guiada por principios de 
equidad puede transformar las tareas escolares en he-
rramientas para el desarrollo integral. 

Metodología

Resultados y
Discusión 

El enfoque metodológico de este estudio es de 
tipo documental, lo que implica la recopilación y el 
análisis de información procedente de diversas fuen-
tes bibliográficas confiables y pertinentes al tema en 
cuestión. De acuerdo con Figueroa (2020), este tipo 
de investigación se divide en tres etapas: búsque-
da y selección de documentos, lectura y análisis y 
elaboración de un nuevo documento. De ahí que los 
repositorios digitales como Redalyc, Scielo, Google 
Escolar y la página del COMIE fueron de los princi-
pales espacios de búsqueda. Dicho documento se 
enmarca dentro del campo de investigación cualita-
tiva que busca la interpretación y la comprensión de 
la realidad; en este caso una realidad-texto (Flick, 
2015). El artículo se enmarca dentro de una inves-

En el marco de la presente investigación, se pre-
senta una serie de hallazgos que permiten reflexio-
nar críticamente sobre la resignificación de las tareas 
escolares en el nivel preescolar, bajo los principios 
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y de las peda-
gogías activas. Se aborda desde un marco jurídico y 
pedagógico la práctica del profesorado que impacta 
en la forma de proceder pedagógica y en la forma de 
asignar tareas escolares. 

El conocimiento 
jurídico en la 

docencia: clave para 
decisiones informadas

En coherencia con lo anterior, es fundamental 
reconocer que la práctica docente no solo se sus-
tenta de saberes pedagógicos, sino también de un 
sólido conocimiento del marco jurídico que rige la 
educación. Comprender el marco jurídico y norma-
tivo educativo debe ser una práctica constante del 
docente, no solo en contextos puntuales. Esta for-
mación fortalece el ejercicio profesional, permite 
decisiones más éticas y fundamentadas, y ayuda 
a evaluar prácticas arraigadas como la asignación 
de tareas en preescolar, asegurando su alineación 
con la legislación vigente y el bienestar infantil. La 
tabla 2 muestra una relación entre la normativa y 
las tareas escolares en el contexto del plan de es-
tudios 2022. 

tigación más amplia, cuyo objetivo fue la obtención 
del grado de Maestra en Educación Básica en la Uni-
versidad Pedagógica Veracruzana; cuyo periodo de 
investigación se realizó de 2023 a 2024.
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Normativa / 

Artículo
Síntesis 

Relevancia para las tareas 

escolares en preescolar

Artículo 3° 
Constitucional

Establece el derecho a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, con un 
enfoque en el desarrollo integral de los es-
tudiantes.

Enfatiza que la educación debe ser integral 
y equitativa, lo que plantea dudas sobre la 
pertinencia de asignar tareas sin regulación 
en preescolar.

Ley General de 
Educación (LGE) - 

Artículo 12

Señala que la SEP debe establecer crite-
rios pedagógicos y planes de estudio que 
guíen el proceso educativo.

No regula directamente las tareas escolares, 
lo que sugiere que éstas quedan a criterio de 
los docentes y las instituciones en términos 
pedagógicos.

LGE - Artículo 13

Nos habla sobre que está basada la Edu-
cación tales como la identidad, sentido de 
pertenencia, interculturalidad, conviven-
cia armónica, inclusión social.

Se opone a la idea de una educación tradi-
cional, ya que enfatiza metodologías activas 
y no estructuradas.

LGE - Artículo 14

La educación inicial y preescolar deben 
ser espacios de bienestar, con planes 
y programas de estudio orientados al 
desarrollo integral y en consonancia con 
el contexto local y regional.

Puede interpretarse como una justificación 
para evitar la asignación de tareas tradicio-
nales en preescolar, priorizando experien-
cias de aprendizaje basadas en el juego y la 
interacción social.

LGE - Artículo 15

La educación debe contribuir al desarrollo 
integral y permanente de los educandos, 
permitiéndoles ejercer plenamente sus 
capacidades mediante la mejora continua 
del Sistema Educativo Nacional.

Reafirma que las actividades escolares deben 
estar diseñadas para el desarrollo integral, lo 
que podría implicar que las tareas en prees-
colar deben ser lúdicas y experienciales.

Ley General de los 
Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes

En la Fracción Xl y Xll que tienen derecho 
a la educación, así como derecho al 
descanso y al esparcimiento.

La asignación de tareas en preescolar debe 
evaluarse bajo este principio, asegurando 
que no afecte el bienestar emocional, el 
derecho al juego y la convivencia familiar.

Plan y Programas 
de la Nueva Escuela 

Mexicana

Propone un modelo flexible y contextuali-
zado donde el aprendizaje se basa en la 
exploración, el juego y la participación ac-
tiva de la familia.

No menciona la obligatoriedad de tareas 
escolares en preescolar, lo que refuerza la 
idea de que no es una práctica regulada ni 
priorizada por las autoridades educativas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. 
Análisis de la normativa educativa en México y su relación con las tareas escolares.

El análisis del marco normativo vigente revela que 
la asignación de tareas escolares en el nivel preesco-
lar no está regulada ni explícitamente orientada por 
las autoridades educativas. No existen lineamientos 
oficiales que establezcan su obligatoriedad, lo cual 
sugiere que su implementación responde, en gran 

medida, a prácticas institucionales arraigadas, más 
que a fundamentos legales o pedagógicos sólidos. 
En contraste, la NEM prioriza el juego, la creatividad, 
la exploración y el pensamiento crítico como pilares 
del aprendizaje en la primera infancia. Este mode-
lo pedagógico enfatiza la necesidad de incorporar 
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metodologías activas y experiencias significativas, 
alejadas de esquemas tradicionales como las tareas 
escolares convencionales.

En concordancia con este modelo, la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes esta-
blece que todas las prácticas educativas deben estar 
alineadas con principios como el interés superior de la 
niñez, así como con sus derechos al juego, al descanso 
y al desarrollo integral. Si bien la normativa no regula 
de manera específica la asignación de tareas, sí su-
braya que cualquier acción escolar debe orientarse al 
bienestar de la infancia y al respeto de su derecho a 
vivir plenamente esta etapa vital. En conclusión, tanto 
el marco legal como el pedagógico vigente demandan 
una transformación profunda en torno a la asignación 
de tareas en el nivel preescolar.

Hacia una resignificación 
de las tareas escolares en 

el nivel preescolar

En el nivel preescolar, el currículo se organiza a partir 
de ejes articuladores, campos formativos y procesos de 
aprendizaje, lo cual transforma la visión tradicional del tra-
bajo escolar, incluyendo la práctica de asignar tareas. Los 
campos formativos: Lenguajes y Saberes, Pensamiento 

Científico, Ética, Naturaleza y Sociedades, y lo Humano 
y lo Comunitario; estructuran los aprendizajes fundamen-
tales. En este marco, las tareas deben alinearse armó-
nicamente con dichos campos, permitiendo desarrollar 
habilidades diversas y construir conocimientos desde ex-
periencias cercanas a la vida cotidiana.

Para responder a esta nueva perspectiva, es in-
dispensable que los docentes adopten metodologías 
socioactivas que involucren al estudiante de manera 
activa y reflexiva. Estrategias como el Aprendizaje Ba-
sado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje Basado en 
Problemas o el estudio de casos, representan alterna-
tivas innovadoras frente a las tareas tradicionales, al 
situar al niño como protagonista de su propio proceso 
de aprendizaje. Estas metodologías promueven proce-
sos cognitivos de mayor complejidad, tales como la 
formulación de hipótesis, la exploración de soluciones, 
la toma de decisiones y la reflexión.

En este sentido, transformar las tareas escolares 
en actividades dinámicas y personalizadas no solo 
refuerza aprendizajes académicos, sino que también 
potencia el desarrollo integral del niño. La tabla 3 
permite visualizar de manera clara y concisa cómo 
estas propuestas se alinean con los principios de la 
NEM, contribuyendo no solo reforzar conocimientos 
académicos, sino también al amor propio y colectivo.

Tabla 3. 
Tareas escolares tradicionales vs tareas significativas en la NEM

Criterio Tareas escolares tradicionales Tareas significativas según la NEM

Finalidad
Repetir contenidos y ejercitar habilidades 
específicas

Promover aprendizajes integrales, críticos y 
contextualizados

Metodología
Mecánica, repetitiva, basada en la 
memorización

Socioactiva: basada en problemas, 
proyectos o estudio de casos

Rol del
estudiante

Receptor pasivo del conocimiento Protagonista de su propio aprendizaje

Participación
de la familia

Supervisora de resultados o cumplimiento Colaboradora en actividades significativas y 
adaptadas al contexto familiar

Nivel de 
personalización

Uniforme, igual para todos los estudiantes Adaptada a los intereses, necesidades 
y características individuales
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Fuente: Elaboración personal a partir del análisis del plan de estudios 2022 (enero de 2025)

A partir de la Nueva Escuela Mexicana, se busca una 
educación integral que forme a las y los estudiantes en 
lo cognitivo, lo emocional, lo ético y lo ciudadano. Por 
ello, las tareas escolares deben ir más allá del ámbito 
académico y convertirse en medios que fortalezcan el 
vínculo del niño y la niña con su entorno y comunidad, 

promoviendo valores universales para una ciudadanía 
activa y solidaria. La tabla 4 ilustra cómo los principios 
de la NEM pueden aplicarse en la asignación de tareas 
escolares en preescolar, reforzando tanto los aprendiza-
jes académicos como la formación de individuos críticos 
y comprometidos socialmente.

Tabla 4. 
Relación entre los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y las tareas escolares

Relación con
el entorno

Desvinculada del contexto del niño Conectada a situaciones reales del entorno 
social y natural del estudiante

Carga
emocional

Puede generar estrés, frustración o 
ansiedad

Busca fortalecer la autoestima, la expresión 
emocional y la motivación

Evaluación del 
aprendizaje

Basada en el producto (tarea bien hecha 
o no)

Centrada en el proceso, la reflexión 
y la participación activa del niño

Vínculo con los 
campos formativos

Limitado a contenidos específicos (como 
trazos o números)

Integra saberes de diversos campos 
formativos de manera transversal

Principio de la NEM Aplicación en las Tareas Escolares en Preescolar

Fomento de la 
identidad con México

Las tareas pueden incluir actividades que fortalezcan la cultura nacional, como la elabora-
ción de manualidades inspiradas en tradiciones mexicanas, la narración de leyendas locales 
o la exploración de música y danza regional.

Responsabilidad 
ciudadana

Las tareas pueden promover la formación cívica a través de dinámicas que fomenten la coo-
peración, el trabajo en equipo o la participación en actividades relacionadas con el cuidado 
del entorno escolar o familiar.

Honestidad
Se puede incentivar la honestidad a través de tareas donde los niños expresen sus experien-
cias personales o emociones, valorando la autenticidad y la verdad en sus relatos, dibujos 
o expresiones artísticas.

Participación en 
la transformación 
social

Las tareas pueden incluir proyectos sencillos que impulsen el pensamiento crítico y la parti-
cipación activa, como la creación de propuestas para mejorar un espacio común o la elabo-
ración de carteles con mensajes de cambio positivo.

Respeto a la dignidad 
humana

Las tareas pueden incorporar actividades que promuevan la empatía y el respeto hacia las 
diferencias, como cuentos inclusivos, dibujos que representen la diversidad cultural o ejer-
cicios de reflexión sobre la importancia del respeto mutuo.

Promoción de la 
interculturalidad

Se pueden diseñar tareas que expongan a los estudiantes a diversas culturas, como la ex-
ploración de festividades, costumbres o palabras básicas de lenguas indígenas, fomentan-
do el aprecio por la diversidad cultural.
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Fuente: Elaboración propia

Cultura de la paz
Las tareas pueden incluir dinámicas para la resolución pacífica de conflictos, como 
dramatizaciones, juegos colaborativos o la elaboración de historias donde se practique la 
solución dialogada de problemas.

Respeto y cuidado 
del medio ambiente

Las tareas pueden fomentar la conciencia del cuidado ambiental mediante actividades 
prácticas, como la reutilización de materiales reciclados, la creación de pequeños huertos 
familiares o el registro de acciones para ahorrar agua y energía.

Como resultado del análisis, se elaboró una tabla 
de recomendaciones específicas dirigida a los distin-
tos actores del proceso educativo: docentes, madres, 
padres y estudiantes. Dichas orientaciones, funda-
mentadas en el estudio de Sánchez-Jiménez (2003), 
tienen como objetivo propiciar una corresponsabili-

dad equilibrada en el acompañamiento de las tareas 
escolares. Se enfatiza la pertinencia pedagógica de 
las actividades, la promoción de un apoyo familiar 
que respete la autonomía infantil y el fortalecimiento 
de competencias socioemocionales como la respon-
sabilidad y la autorregulación en los educandos.

Tabla 5. 
Recomendaciones para abordar las tareas escolares

Para docentes Para los tutores Para los estudiantes

Brindar información a los padres so-
bre cómo trabajar la tarea en casa y 
definir roles claros.

Mantener comunicación con los 
maestros para conocer el desempeño 
escolar de sus hijos.

Anotar correctamente las actividades 
que deben realizar en casa.

Mantener una comunicación constan-
te con los padres para intercambiar 
comentarios sobre el aprendizaje del 
niño.

Modelar y dirigir la conducta del niño, 
estableciendo límites para un desarro-
llo exitoso de la actividad.

Autorregular su conducta ante dis-
tracciones para completar la tarea de 
manera efectiva.

Asignar tareas alineadas con los te-
mas vistos en clase y el nivel de cono-
cimientos del niño.

Asumir un rol de guía y permitir que el 
niño sea el responsable de su tarea.

Asumir la responsabilidad de la tarea 
como parte de su proceso de apren-
dizaje.

Justificar ante padres y alumnos la 
importancia y el propósito de la tarea.

Establecer horarios específicos para 
realizar la tarea y evitar sobrecarga.

Establecer un horario fijo para conver-
tir la tarea en un hábito.

Conclusiones

Este trabajo nace del interés por analizar el papel 
que desempeñan las tareas escolares en el nivel prees-
colar y su impacto en el desarrollo integral de las niñas 

y los niños. A lo largo del análisis, se ha evidenciado 
una falta de sustento normativo que regule las prácti-
cas tradicionales de asignación de tareas en el aula, 
y poca información pedagógica que permita su resig-
nificación en el nivel preescolar. De ahí que gran parte 
de las tareas escolares implementadas no respondan al 
propósito de desarrollar otras habilidades, por lo que su 

Fuente: Elaboración personal basado en el estudio de Sánchez -Jiménez (2003).
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uso desmedido y poco reflexionado reproduce las des-
igualdades estructurales dentro del sistema educativo.

Entre las principales aportaciones de esta investigación 
se destaca la urgencia de replantear tanto el diseño como el 
propósito de las tareas escolares en esta etapa, proponien-
do que se construyan desde una perspectiva significativa, 
contextualizada e inclusiva. El estudio visibiliza la ausencia 
de una orientación normativa y pedagógica clara que guíe 
su asignación, lo cual ha derivado en prácticas inconsisten-
tes y, en muchos casos, poco pertinentes. A partir de este 
análisis, se hace un llamado al magisterio a transformar esta 
práctica, promoviendo propuestas que motiven, respeten la 
diversidad y contribuyan al desarrollo integral.

Desde esta perspectiva, las tareas escolares deben 
mirarse como experiencias integrales que atiendan los 
ritmos, intereses y contextos individuales de las y los 
niños, favoreciendo la inclusión y el fortalecimiento de 
las habilidades socioemocionales, esenciales en los 
primeros años de formación. Finalmente, este trabajo 
busca no solo ofrecer una reflexión académica, sino 
también inspirar a la comunidad educativa a repensar 
la práctica docente con una mirada consciente y cen-
trada en la infancia. Convertir las tareas en oportunida-
des de exploración, disfrute y crecimiento, contribuye 
a formar niños más felices, creativos y seguros, capa-
ces de afrontar los desafíos del futuro con entusiasmo 
y confianza.
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La Nueva Escuela Mexicana propone la metodología de Aprendizaje basado en indagación con enfoque 
STEAM para abordar los contenidos científicos y para conocer su pertinencia e impacto en el aprendizaje del 
modelo cinético de partículas, se diseñó una propuesta que se aplicó a una población de 157 alumnos de educación 
secundaria con una investigación de tipo cuasiexperimental, usando pretest y post test, con alfa de Cronbach 
de 0.86, encontrando en el pretest que en el 90% de los alumnos usaban un modelo continuo para representar a 
la materia en estado líquido y después de las primeras actividades, se logró el uso del modelo de partículas en 
el 74% con una ganancia de Hake de 0.71, lo que demuestra la efectividad de la propuesta implementada. Los 
resultados son parciales y forman parte de la tesis para la obtención del grado de doctorado en investigación de 
la autora.

RESUMEN

Palabras clave: Modelo cinét ico de part ículas; Aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM; Progresión 
de aprendizaje.

The New Mexican School proposes the Inquiry-Based Learning methodology with a STEAM approach to address 
scientific content and to know its relevance and impact on the learning of the kinetic particle model, a proposal was 
designed and applied to 157 secondary school students with a quasi - experimental research, using pretest and 
posttest, with Cronbach's alpha of 0.86, finding in the pretest that 90% of the students used a continuous model to 
represent matter in a liquid state and after the first activities, the use of the particle model was achieved in 74% with 
a Hake gain of 0.71, which demonstrates the effectiveness of the implemented proposal. The results are partial and 
are part of the thesis for the author's doctoral degree in research.

ABSTRACT 

Key Words: Part icle kinet ic model of Matter; Inquiry-based learning with a STEAM approach; Learning progression.
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INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJE DEL MODELO CINÉT ICO DE PARTÍCULAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE INDAGACIÓN CON ENFOQUE STEAM

Mtra. Blanca Isabel Guerrero Santana 

L os contenidos científicos, son par-
te importante del currículum de 
educación básica de nuestro país, 
sin embargo, no se ha logrado 

que los alumnos obtengan los resultados deseados, 
especialmente al término de la educación secundaria, 
lo que puede apreciarse a partir del examen de ingre-
so a la preparatoria, EXANI-1, donde el promedio de 
aciertos obtenidos oscila entre el 45.4 y 49.7% (CENE-
VAL, 2023). Según la prueba Pisa 2022, México es el 
país con el peor puntaje en ciencia, esta prueba cla-
sifica el desempeño de los estudiantes en 6 niveles, y 
el 51% de los alumnos de secundaria evaluados, solo 
alcanzó el nivel 2, lo que no es nuevo, pues se ha per-
manecido en este nivel por lo menos en los últimos 18 
años (OCDE, 2024) y con respecto al tema del modelo 
cinético de partículas, según el examen de la UNAM en 
su ingreso a bachillerato 2022, solo el 17% de los alum-
nos contestó correctamente los reactivos para explicar 
la estructura de la materia (UNAM, 2022), no obstante, 
este contenido es central para comprender distintos 
fenómenos como los estados de agregación, la densi-
dad, la presión, y muchos más.

Por otra parte, México vive una época de trans-
formación curricular con la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), la cual considera vital que los estudiantes 
aprendan el papel e impacto de la ciencia y la tec-
nología en su cotidianidad (Secretaría de Educación 
Pública [SEP], 2022b, p.22). La NEM reconoce no 
solo la importancia de la ciencia, sino también sus 
dificultades de comprensión, por lo que propone 
una metodología específica consistente en la imple-
mentación del aprendizaje basado en indagación 
con enfoque STEAM, para mejorar los procesos de 
aprendizaje científico (SEP, 2022).

Existen numerosos artículos publicados sobre el 
aprendizaje basado en indagación (ABI), sin embar-
go, la mayoría de estos, son de naturaleza teórica, 
quedando patente la falta de estudios prácticos que 
prueben el enfoque (Aguilera Morales, et. al. 2018). 
Por otra parte, el ABI también cumple con los reque-
rimientos del enfoque STEAM (Sciences, Technology, 
Engineering, Arts y Math), por lo cual, se pueden tra-
bajar de manera complementaria, que es tal como se 
sugiere por la NEM (SEP, 2022). 
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La Nueva Escuela
Mexicana (NEM)

La NEM se define como la institución del Estado 
mexicano responsable del derecho a la educación en 
el trayecto de los 0 a los 23 años de edad y plantea 
6 fases se aprendizaje, siendo la fase 3 la que co-
rresponde al nivel de educación secundaria, misma 
que se aborda por disciplinas integradas en cuatro 
campos formativos (DOF, 2022), de los cuales traba-
jaremos en esta investigación el de Saberes y pen-
samiento científico, mismo que plantea el desarrollo 
gradual del conocimiento transitando de nociones a 
conceptos, con niveles de abstracción y compleji-
dad crecientes en la construcción, interpretación y 
aplicación de modelos científicos (SEP, 2022b, p.87). 

Esto último resulta muy importante pues es el punto 
esencial de la investigación: el tránsito de nociones a 
conceptos y la construcción de modelos. Por último, 
reconoce que el abordaje de los contenidos científi-
cos no ha sido adecuado, y sugiere la implementa-
ción de la metodología de proyectos de aprendizaje 
basados en indagación con enfoque STEAM (SEP, 
2022, p. 69).

Aprendizaje Basado en 
Indagación (ABI)

Antiguamente se consideraba a la ciencia como un 
conjunto de conocimientos que debía aprenderse por 
instrucción directa; en 1910, John Dewey señaló que 
se daba demasiado énfasis a la acumulación de infor-
mación y no al desarrollo de actitudes y habilidades 
científicas, por lo que propuso al ABI como respuesta a 
ese enciclopedismo, sugiriendo que se aprendieran de 
forma similar a la manera en la que funciona la ciencia 
en la realidad (Garritz-Ruiz y Reyes Cárdenas, 2011). 
Para 1996, el National Science Education Standards, 
recomendó la inclusión del ABI en la educación básica 
de Estados Unidos para mejorar los resultados esco-
lares en ciencia, siendo a partir de este momento que 
ha sido motivo de interés en diversas investigaciones 
(National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine, 1996).

El ABI es un proceso constructivista, alternativo a 
la metodología tradicional, involucrando activamente 
a los estudiantes en la búsqueda y obtención de in-
formación a partir de la identificación de una proble-
mática real o plausible, de la cual, se plantean pre-
guntas, inspeccionan los datos disponibles, formulan 
hipótesis, se recopilan, analizan e interpretan datos, 
planifican la búsqueda de soluciones viables a través 
de la experimentación, la interpretación de evidencias 
y la construcción de modelos, comunican resultados y 
toman decisiones para explicar fenómenos y procesos 
naturales cotidianos  (Albertos, 2022; Arana-Tuesta y 
Solis-Trujillo, 2021; SEP, 2024, p. 9).

Marco Teórico

Ahora, la pregunta es, si esta metodología real-
mente puede ayudar a contribuir en la adquisición 
del conocimiento científico en general y de del mo-
delo cinético de partículas en específico, lo que lle-
va a proponer el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es el impacto de la aplicación de la metodología 
de Aprendizaje Basado en Indagación con enfoque 
STEAM para mejorar el aprendizaje modelo de partí-
culas de la materia?, para ello se pretende determinar 
su efecto en el aprendizaje en alumnos de segundo 
grado de educación secundaria, establecer una pro-
gresión del modelo y determinar si la propuesta de la 
NEM es adecuada para fortalecer la apropiación de 
los conocimientos científicos en general y del modelo 
cinético de partículas en particular. 

Cabe señalar que, en este trabajo, solo se presentan 
resultados parciales de la investigación en curso y que 
es parte del proyecto de investigación para la obtención 
del grado de Doctorado en Investigación Educativa del 
CIINSEV.
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Se sugiere, además, que el ABI se acompañe de pro-
cesos de modelización a partir de las evidencias, con lo 
cual se superaría la llamada metodología de la super-
ficialidad y así lograr aprendizajes significativos con un 
enfoque más coherente con la visión de la ciencia actual 
(Cid y Valiña, 2022), estos tres aspectos: argumentación, 
modelización e indagación son considerados como los 
pilares básicos de la educación científica escolar actual 
(Karkri, 2022; Jiménez-Liso, et al., 2021; Oliva, 2019).

Tipos de indagación

Existen diferentes tipos de indagación según el 
grado de participación y autonomía del estudiante y el 
nivel de guía recibido por parte del profesor durante el 
proceso (Aguilera, 2018; SEP, 2024, p.11): 

a) Indagación estructurada: Proceso totalmente 
dirigido por el profesor en todas sus fases, los 
alumnos se limitan a seguir instrucciones para la 
ejecución de los procedimientos.

b) Indagación confirmatoria: Los alumnos verifican 
resultados ya conocidos y siguen procedimientos 
o guías estructuradas a manera de “recetas” para 
comprobar. 

c) Indagación guiada: El profesor selecciona y asig-
na la problemática, los estudiantes pueden pro-
poner los caminos para resolverla, poseen cierta 
libertad, pero el profesor orienta el proceso.

d) Indagación abierta: Es lo más cercano a la actividad 
científica real, los estudiantes diseñan y establecen 
procedimientos para encontrar sus propias solucio-
nes. El docente solo acompaña y orienta, pero deja 
a los alumnos en libertad para actuar.

e) Indagación acoplada: Es una combinación entre 
las modalidades guiada y abierta.

Algunos metaanálisis mostraron que el ABI pro-
mueve la alfabetización científica, la capacidad de 
pensar y elaborar argumentos en base a evidencias 
y que la indagación guiada tiene un efecto superior 
sobre los otros tipos, pues en ella, el alumnado cons-

truye conocimientos al ser estimulados por el docen-
te usando la zona de desarrollo próximo de Vygotsky 
(Aguilera, et al., 2018; Sagasteguí-Bazán, 2021). Du-
rante la indagación guiada no solo se aprende de y 
con el docente, sino en conjunto con los demás, por 
lo que se sugiere se realice en equipo, priorizando la 
comprensión más que la memorización y el aprendi-
zaje en comunidad más que el individual, logrando 
con ello mejores resultados (Esteban, et al., 2023).

El enfoque STEAM

Surge en 1990 en los Estados Unidos, como una es-
trategia para abatir el rezago en la formación de capital 
humano y aumentar las vocaciones científicas, pero el 
concepto como tal ha evolucionado para convertirse 
en una tendencia relacionada con el aprendizaje, que 
implica la introducción de proyectos integrados con 
un enfoque vivencial e incluyente para la resolución 
de problemas reales, buscando que los alumnos de-
sarrollen habilidades para desenvolverse en el mundo 
actual en interacción con su entorno y puedan tomar 
decisiones de forma consciente e informada. (Alianza 
para la Promoción de STEM, 2019). Para Aguilera, et 
al. (2022, p. 13) es un “enfoque educativo que integra 
conocimientos y/o habilidades de las cuatro disciplinas 
implicadas en el acrónimo, orientado a la resolución de 
problemas y contextualizado en situaciones con dife-
rentes niveles de realidad y autenticidad”.

Metodología basada
en indagación con

enfoque STEAM

La perspectiva STEAM en la NEM, ayuda a cerrar la 
brecha entre la teoría y la práctica al proporcionar a los 
estudiantes oportunidades para aplicar lo que aprenden 
en situaciones del mundo real, mientras que ABI aporta 
conocimientos al alumno, STEAM le ayuda a desarrollar-
los y generar nuevas habilidades. Lo que refuerza aún 
más la relación entre ambas ya que proporciona la opor-
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tunidad de conocer el entorno y construirlo a través de 
la experiencia. En este sentido, las estrategias a utilizar 
pueden ir desde demostraciones sobre fenómenos que 
despierten la curiosidad en los estudiantes, hasta reali-
zar proyectos completos de investigación. En este tra-
bajo se emplea el ciclo propuesto por la NEM a partir de 
“Un libro sin recetas para maestras y maestros, Fase 3” 
(SEP, 2023a) y del esquema propuesto en “Nuestro libro 
de proyectos” (SEP, 2023), para el nivel de secundaria, 
segundo grado, empleando los títulos y subtítulos para 
las cinco fases del ciclo, tal como aparecen en dichos 
textos y con el mismo formato de contenido extraído por 
la investigadora a partir del análisis de los proyectos 
presentados en ellos. 

Modelo y
modelización

Un modelo es la representación abstracta y simplifi-
cada de un objeto, fenómeno, o sistema, con el propó-
sito de describir, explicar o predecir su comportamiento 
(Maguregi González, 2017), así como responder pre-
guntas o poner a prueba las teorías sobre ese algo sin 
tener que recurrir directamente a él, no es una repre-
sentación literal, sino aproximada y más simple que el 
sistema representado (Oliva, 2019). Un modelo mental 
es una representación privada y personal de un fenó-
meno para describir fenómenos del mundo que rodea 
al individuo, y es el resultado de la interacción social, 
o experiencias personales, que reflejan sus creencias 
sobre el objeto o hecho que representa, así, la mode-
lización es el proceso de construcción, uso y revisión 
de modelos, hecho fundamental para que los estudian-
tes aprendan ciencias (Sesto y García-Rodeja, 2017) y 
permita a los docentes acceder a sus modelos, para 
conocer cómo evolucionan, cómo los aplican y modifi-
can, sin tratarlos como conceptos erróneos que deben 
ser reemplazados, sino más bien como el tránsito del 
alumno en una progresión evolutiva que puede estar 
influenciada por su contexto y que el paso de una etapa 
a otra reflejaría un progreso en la comprensión y apren-
dizaje del alumno (Jiménez-Liso 2021).

Progresiones
de aprendizaje

Las progresiones de aprendizaje o learning pro-
gressions (LP), son modelos sobre cómo se espera 
que evolucionen las ideas de los alumnos, transitando 
desde sus visiones basadas en experiencias y percep-
ciones, hacia nociones más complejas, transformando 
su manera de pensar y aprender, siendo crucialmente 
dependientes de las prácticas de instrucción (Marzá-
bal, et al., 2024; Yang, et al., 2023). Una progresión de 
aprendizaje también es un modelo instruccional sobre 
cómo organizar los contenidos y las experiencias a las 
que se expone el alumno para desarrollar una idea, es-
perando que ellos se promuevan de una fase a otra 
en una secuencia de etapas, comenzando con ideas 
comunes y culminando con el concepto normativo que 
se desea que construya, mientras que en los estadios 
intermedios se presenta el avance en la forma de pen-
sar de menos a más complejidad (Talanquer, 2020). 

En cuanto al modelo cinético de partículas, algunas 
investigaciones señalan que los alumnos, experimenta 
una evolución común desde visiones sin partículas a 
reconocerlas, el desarrollo trasciende desde lo macro 
a lo micro, así, durante la escolaridad se espera que 
los alumnos se apropien de las ideas más sencillas 
como identificar entre materia, sustancia y mezcla para 
avanzar hacia la naturaleza particulada de la materia y 
los cambios físicos y químicos (Marzábal, et al., 2024; 
Yang, et al., 2023).

Modelo cinético
de partículas

Este tema es central en el currículo de ciencia, 
porque prepara al alumno para hacer frente a la 
educación futura y por su poder predictivo y explicativo 
sobre numerosos temas científicos y de la vida cotidiana 
(Benarroch, 2000a). Pese a su importancia, resaltan las 
muchas dificultades para ser enseñado y comprendido 
por los alumnos (Cid Manzano y Valiña Lema, 2022;), 
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esto debido a sus modelos que están dominados 
fundamentalmente por lo perceptivo. 

El modelo se caracteriza porque la materia está 
formada por pequeñas partículas, indivisibles e inde-
formables que conservan su masa, volumen y tamaño, 
entre las partículas hay espacios vacíos, están en con-
tinuo movimiento, la temperatura influye directamente 
en el comportamiento de las partículas, incrementando 
o disminuyendo la velocidad de las mismas y siendo 
responsable de fenómenos como los cambios de es-
tado de agregación, dilatación, compresión, presión y 
difusión entre otros  (Benarroch, 2000a).

Metodología

La investigación es de tipo aplicativo con enfoque 
mixto, pues permite una perspectiva más amplia y pro-
funda de la situación a estudiar, producir resultados 
más ricos y variados, apoyar con solidez las inferen-
cias científicas, permitir una mejor exploración y uso 
de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
pág. 550). Se desarrolla en la Esc. Sec. Téc. “Ignacio 
Manuel Altamirano” de la Cd. de Chilapa de Álvarez, 
Gro., y la población es de 157 alumnos de segundo 
grado, distribuidos en 4 grupos, todos ellos atendidos 
por la misma profesora.

Enfoque Cuantitativo: la investigación es cuasiex-
perimental con pretest y postest, cuyos resultados se 
analizan con estadística descriptiva usando Excel y el 
programa SPSS versión 25 para analizar el efecto de 
la variable independiente: Metodología de aprendizaje 
basado en indagación con enfoque STEAM, sobre la 
variable dependiente: Aprendizaje del modelo cinético 
de partículas.

El Pretest fue previamente validado por pilotaje y 
juicio de dos expertos, siguiendo las recomendaciones 

de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008). Se realizó 
prueba de confiabilidad con el coeficiente alfa de 
Cronbach con resultados entre 0 y 1, cuanto más se 
acerca al 1, mejor es la fiabilidad, considerando que 
es respetable a partir de 0,80 (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010), el resultado obtenido fue de 0.86, lo 
que indica una alta consistencia interna y valida su uso 
para la recolección de datos.

Se aplica la Metodología de aprendizaje por in-
dagación con enfoque STEAM, en un proceso que a 
criterio de la investigadora es de tipo acoplado, es 
decir, incluye fases de indagación guiada y abierta en 
la que se contempla la realización de experimentos 
cuya explicación depende del aprendizaje del modelo 
cinético de partículas, bajo la consideración de que 
las prácticas científicas involucran a los estudiantes 
en actividades que permiten construir, profundizar y 
aplicar su conocimiento, y que integrar la teoría con 
la experimentación y la indagación científica, permi-
te  el aprendizaje conceptual en mayor grado que los 
métodos de enseñanza tradicional o de prácticas de 
laboratorio tipo “receta (Muñoz-Campos, 2020). Al fi-
nalizar se aplica el post test, y se calcula la ganancia 
de Hake (𝑔) que observa la evolución del aprendizaje 
de los estudiantes al agrupar los resultados en tres 
categorías llamadas zonas de ganancia: Baja (𝑔 ≤ 
0.3), Media (0.3 < 𝑔 ≤ 0.7) y Alta (𝑔 > 0.7).

Enfoque cualitativo: se aplica una escala tipo Li-
kert para conocer las percepciones de los estudiantes 
acerca de la implementación de la estrategia. También 
se trabajará con diario de campo para anotar los as-
pectos relevantes obtenidos mediante la observación 
participante de los alumnos durante el transcurso de 
la puesta en marcha, así como entrevista no estructu-
rada y videograbación, con el fin de clarificar algunas 
respuestas proporcionadas por el alumno en las dife-
rentes actividades realizadas. Esta metodología permi-
tirá, por un lado, evaluar el efecto de las intervencio-
nes sobre los participantes y por otro, profundizar en la 
comprensión de los aspectos didácticos clave para la 
consecución de los objetivos educativos perseguidos.

APRENDIZAJE DEL MODELO CINÉT ICO DE PARTÍCULAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE INDAGACIÓN CON ENFOQUE STEAM

Mtra. Blanca Isabel Guerrero Santana 

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
133

CIINSEV



Resultados Parciales

1. Pretest

Percepción de la materia: El propósito era compro-
bar que el alumno identifica la presencia de materia en 
estado gaseoso, aunque “no la vea”, encontrando que 
el 10% de los alumnos considera que, dentro de una 
botella aparentemente vacía, no hay nada en su inte-
rior, mientras que el 90% restante refieren que hay aire, 
oxígeno, una mezcla de ambos o de otras entidades 
(bióxido de carbono, humedad, etc.).

Estructura del estado gaseoso: Se identificó el mo-
delo que usa el alumno para explicar la naturaleza de la 
materia: continuo, discontinuo, mixto, (Figura 1), el 9% 
dejó su esquema vacío pues solo existe lo que pueden 
ver (a), el 82% emplea un modelo de tipo continuo al con-
siderar que el aire dentro de la botella es un “todo” que 
llena todo el espacio disponible (b), o se comporta como 
como un líquido ocupando un volumen definido (c). Un 
2% dibujó un modelo mixto o de transición, dibujando 
partículas o “células” sobre un fondo continuo (d, e), y el 
7% representó un modelo discontinuo: estructuras parce-
ladas sobre un fondo vacío (f, g). 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. 
Modelo que usan los alumnos para explicar lo que hay dentro de una botella “vacía”.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. 
Representaciones sobre el volumen ocupado por los gases.

Figura 3.
Conservación del tamaño de las partículas.

Volumen ocupado por el estado gaseoso: Los 
gases ocupan todo el espacio del recipiente que los 
contiene, independientemente de la cantidad del gas, 
encontrando tres variantes de respuesta: 1) El 81% 
representó al gas ocupando todo el espacio disponible 
a medida de que se infla el globo —opción correcta—, 

2) en el 18% el gas se introduce paulatinamente 
en el globo dejando espacio vacío hasta que está 
completamente lleno y 3) en el 1% de los casos, el gas 
se introduce al globo pero no lo llena completamente, 
quedando espacio vacío, semejante al comportamiento 
de los líquidos (figura 2).

Conservación del tamaño de las partículas en 
el estado gaseoso: de los alumnos que dibujaron 
partículas, el 7% conservó su tamaño (a) y el 6% 

dibujó partículas que aumentaban su dimensión con-
forme se incrementaba el volumen de los globos (b) 
(Figura 3).
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Estructura, disposición y movimiento de las partí-
culas: En cuanto a la estructura del modelo representa-
do, se puede observar nuevamente, una clara presencia 
del modelo continuo, especialmente en el estado sólido, 
lo cual es fácil de entender debido a las características 
macroscópicas del material (Tabla 1), Con respecto al 
movimiento, se presentó en el 1% de los gases y líquidos, 
pero no en el estado sólido (Figura 4).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1.
Modelo de la naturaleza de la materia usado por los 
alumnos en porcentajes.

Figura 4.
Representación de movimiento en las partículas de ga-
ses y líquidos.

Modelo
Estado

GAS LÍQUIDO SÓLIDO

CONTÍNUO 91 90 96

MIXTO 2 8 4

DISCONTINUO 7 2 0

MOVIMIENTO DE 

LAS PARTÍCULAS
1 1 0

Con respecto al movimiento, se presentó en el 1% 
de los gases y líquidos, pero no en el estado sólido 
(Figura 4).

2. Resultados de la 
aplicación de la 

metodología de aprendizaje 
basado en indagación con 

enfoque STEAM

Posterior a la introducción de la metodología, la pre-
sentación del proyecto y la organización de pequeñas 
comunidades integradas por 4 o 5 alumnos, se iniciaron 
las actividades preliminares para que el alumno tuviese 
el respaldo teórico básico. Dentro de estas actividades, 
se trabajó un experimento guiado con el propósito de 
que los alumnos identificarán de forma real y concreta la 
presencia de partículas en el interior de las sustancias 
aún, cuando no las perciban (Anexo 1), usando para 
ello un modelo macroscópico de referencia (canicas y 
sal) con el cuál pudieran comparar lo sucedido micros-
cópicamente, al mezclar agua y alcohol.

 
En ambos casos, no se obtiene el volumen esperado 

en la mezcla resultante, pues en la primera, la sal se 
acomoda en los espacios vacíos entre las canicas; y en 
el segundo, mediante discusión guiada y argumentada, 
se llegó a la conclusión de que las partículas del agua 
se acomodan en los espacios entre las partículas del 
alcohol, esto crea disonancia cognitiva apreciable en 
el intercambio de ideas:

Maestra: ¿Por qué al mezclar 45 ml de agua con 45 ml 
de alcohol, no nos da 90 ml?

Alumnos: Porque quedó parte del alcohol en las pare-
des de la probeta, Pero no fue tanto lo que 
quedó y faltan 2 ml. Porque se evaporó o se 
nos tiró un poco al vaciarlo. A nosotros no 
se nos tiró nada ni tampoco vimos que se 
evaporara.

Maestra: Si lo que sucedió con las canicas y la sal es 
un modelo macroscópico de lo que sucede 
con el agua y el alcohol a nivel microscópi-
co, cómo lo podemos entonces explicar.

Grupo: Silencio [caras de duda].
Maestra: ¿Dónde se acomodaron los granos de sal?
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a) b) c) d) e) f) g) h) i)

2%64%

74%20%

10% 6%

6%

2%9%1%3%3%

Modelo contínuo Modelo mixto Modelo discontínuo

8%90%PRETEST: 2%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5.
Representación de la mezcla de dos líquidos y comparación con el pretest.

Alumnos en coro: En los huecos de las canicas, en 
los espacios vacíos, en los hoyitos…

Maestra: ¿Entonces por qué no obtuvimos el volu-
men esperado?

Alumnos: Porque se metieron en los huequitos, por-
que rellenaron los espacios de las canicas, 
porque los granos de sal son más pequeños 
que las canicas y por eso se filtran por los 
agujeritos que dejan las canicas.

Maestra: ¿Entonces si eso es un modelo de lo que 
no podemos ver con el agua y el alcohol?...

Alumnos: ¿Hay bolitas en el agua? ¿Cómo son las ca-
nicas? Porque si hay entonces… el alcohol… 
Bolitas no, ¿moléculas? ¡Si!, entonces las mo-
léculas del alcohol son como las canicas y las 
del agua se meten en los huequitos de las del 
alcohol y por eso no llegan a 90 ml.

Maestra:  ¿Qué existe en el interior de las sustancias 
como el agua y el alcohol, aunque no lo 
podamos ver?

Alumnos: ¡Partículas!, ¡átomos!, ¡moléculas!, ¡células!
Maestra: Ahora vamos a dibujar cómo se vería el in-

terior de la mezcla que acabamos de reali-
zar, coloreando con azul las partículas del 
agua y con rojo las partículas del alcohol.

En la figura 5, los modelos identificados se pue-
den agrupar en tres tipos: continuos, mixtos y discon-
tinuos, en (a), se presenta un modelo continuo puro, 
en (b), un modelo continuo pero con “algo” dentro de 
él, en (c), se representa a una de las sustancias sin 
llegar a ser partículas, mientras que en d) una de las 
sustancias son partículas y deja la otra de forma con-
tinua, llenando todos los espacios y dando lugar a 
una representación mixta, en (e) hay partículas para 
ambas sustancias, pero sigue manteniéndose el fon-
do continuo, mientras que en (f), se diferencian am-
bas sustancias como partículas con un fondo vacío 
pero no se mezclan, forman mostrando resistencia 
a la idea de acomodar unas partículas en los espa-
cios de las otras, mientras que en (g) se presenta 
una mezcla de partículas sobre un fondo vacío, pero 
en dos capas, resistiéndose a mezclarlas, por último 
en (h), se llega al modelo discontinuo con partículas 
de diferente tamaño y sobre un fondo vacío. En (i) se 
muestra una representación aparentemente disconti-
nua, pero una de las sustancias “atrapa” en su inte-
rior a la otra, en un intento de mostrar cómo se realiza 
la mezcla entre ambas.
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NIVEL 1: PUNTO DE VISTA MACROSCÓPICO

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

11-14 AÑOS

NIVEL 2: NOCIONES DE PARTÍCULAS

NIVEL 3: PUNTO DE VISTA MICROSCÓPICO SIMPLE

NIVEL 4: MODELO DE PARTÍCULAS AVANZADO

NIVEL 5: MODELO DE PARTÍCULAS SISTÉMICO

Sobre los resultados obtenidos en el modelo dis-
continuo, se calculó la ganancia normalizada de Hake 
(1998), para valorar la eficacia en la comprensión con-

ceptual, pues da cuenta del efecto de una estrategia 
sobre la evolución del aprendizaje (Tabla 2).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.
Ganancia de Hake.

Figura 6.
Niveles de dominio en el modelo cinético de partículas.

Ítem Actividad Pretest G Interpretación

Modelo discontinuo 74% 8% 0.71
La actividad realizada fue efectiva para lograr que los alumnos 

optaran por el modelo discontinuo de la materia.

Discusión

A partir de los resultados encontrados, pareciera 
haber una progresión en la representación del mo-
delo cinético de partículas, sin embargo, aún faltan 
actividades de consolidación y trabajar los conceptos 
de vacío y movimiento, aun así, esto ya constituye un 
avance comparado con los resultados obtenidos en el 
pretest, según Gómiz-Aragón, Aragón-Méndez y Oliva 
(2025), las progresiones de aprendizaje permiten in-
formar sobre cómo evoluciona la comprensión de los 
estudiantes en torno a un determinado tema, siendo 
importante la relación entre esta y la secuenciación 
de los contenidos para lograr la comprensión del con-
cepto fundamental a partir de su conocimiento previo 
del alumno.

De acuerdo a las progresiones publicadas por Bena-
rroch (2000), los alumnos se ubicaron dentro de los prime-
ros tres niveles de dominio de cinco que ellos proponen, 
con esto mismo se contribuye a la sugerencia de ambos 
investigadores acerca de que se requiere trabajo práctico 
con poblaciones diferentes a las que ellos emplearon, para 
lograr un consenso en la de la progresión del modelo, así, 
en cuanto a la estructura y composición, los alumnos par-
ten desde un punto de vista macroscópico, que después 
integran en un modelo mixto o híbrido para posteriormente 
adquirir un punto de vista microscópico, todo esto con ni-

veles de dominio intermedios (Figura 6). Los últimos dos 
niveles, se podrán adquirir en cursos avanzados o quizá 
nunca pues representan modelos de uso experto.

Estos resultados, solo son parte del trabajo de in-
vestigación, aún faltan otras actividades experimentales 
dentro de la parte guiada del proceso y la parte abierta 
de la indagación en la que los propios alumnos propon-
drán actividades para consolidar el modelo cinético de 
partículas en la explicación de un fenómeno cotidiano.

APRENDIZAJE DEL MODELO CINÉT ICO DE PARTÍCULAS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE INDAGACIÓN CON ENFOQUE STEAM

Mtra. Blanca Isabel Guerrero Santana 

138
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Conclusión

Anexo 1

La metodología de aprendizaje basado en indagación 
con enfoque STEAM pareciera ser efectiva para lograr 
el aprendizaje del modelo cinético de partículas en 
la educación secundaria, al ser acompañado por 
procesos de modelización y argumentación para llegar 
a consensos sobre los hechos disonantes presentados 
en la actividad experimental realizada. Sin embargo, 
falta consolidar el modelo y sus puntos clave como son 
el movimiento y el vacío que hasta este momento no se 
trabajaron en profundidad. También será interesante, 
realizar un seguimiento de los alumnos y los modelos 
que vayan construyendo para verificar si la progresión 
es lineal o por el contrario, puede presentar saltos o 
retrocesos.

Por último, también es necesario especificar de qué 
manera el enfoque STEAM se presenta en el desarrollo 
del proyecto para complementar la metodología 
propuesta por la NEM.

Introducción:  En comunidades, investiguen lo 
siguiente en su libro de Saberes y pensamiento cien-
tífico o en otras fuentes confiables y contesten en su 
cuaderno de apuntes:

1. ¿Qué son los modelos científicos?, ¿Para qué se 
usan? y ¿Cuáles son algunos ejemplos?

2. ¿Por qué creen que los modelos no son perma-
nentes y dejan de ser útiles?

3. Menciona algún modelo que hayas usado y men-
ciona cuáles fueron sus ventajas y desventajas.

4. Realiza un organizador gráfico con las aportacio-
nes de Aristóteles, Leucipo y Demócrito y John 
Dalton sobre el modelo de partículas.

Desarrollo y resultados: 

1. Midan en una probeta, aproximadamente 45 
cm3 de canicas y en la otra 45 cm3 de sal.

2. HIPÓTESIS 1: ¿Si agregan la sal en el reci-
piente que tiene las canicas cuál creen será su 
volumen final?, ¿Por qué creen eso?

3. Realicen la actividad y verifiquen. ¿Tenían ra-
zón?, ¿por qué?

4. HIPÓTESIS 2: ¿Cuál sería el volumen final si 
mezclan 45 ml de agua con 45 ml de alcohol?, 
¿Por qué piensan eso?

5. Realicen la actividad y observen. ¿Qué volu-
men final obtuvieron?

6. Si la sal y las canicas son un modelo macros-
cópico de lo que sucede en el interior del 
agua y el alcohol a nivel microscópico ¿Cómo 
explican lo sucedido?

7. ¿Cuál sería el volumen final si mezclan 40 ml 
de agua y 40 ml de agua?, ¿Por qué? Justifica 
tu respuesta. 

8. Dibuja de manera individual, cómo se verían las 
partículas del agua (azul) y del alcohol (rojo) en 
la mezcla que realizaste.
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Los trabajos e investigaciones sobre aspectos relativos al género y sus implicaciones en educación despiertan 
generalmente reacciones inmediatas de aceptación o de rechazo que están arraigadas en el plano ideológico, por 
lo que, y casi independientemente de lo que se escriba, pueden suscitar un consenso o una oposición que tienen 
poco que ver con los datos que se aporten o las reflexiones que se efectúen en dichos trabajos.

La investigación acerca de las diferencias de género en eficacia ha ocupado un lugar de gran importancia 
dentro de los estudios realizados en el campo de la educación. Numerosos de éstos, han tratado de demostrar 
que el género actúa como moderador en las elecciones de carreras, cursos, y ocupaciones. En general se ha 
considerado que las mujeres poseen percepciones mucho más bajas para aquellas ocupaciones tradicionalmente 
masculinas (matemáticas, las ciencias y la tecnología), que para aquellas tradicionalmente femeninas (magisterio, 
leyes, turismo, etc.).

En este trabajo realizado en la escuela Preparatoria “Oxkutzcab”, ubicada en la zona rural de Yucatán, 
se buscó abordar el estudio de errores que cometen en álgebra los alumnos de segundo grado y se hizo una 
comparación de la eficiencia obtenida por cada género.

RESUMEN

Palabras clave: Errores; Competencias algebraicas; Género; Aptitud.

The works and investigations on aspects regarding the sort and its implications in education wake up immediate 
reactions of acceptance generally or by ricochet that is ingrained in the ideological plane, reason why, and almost 
independent of which it is written, they can provoke a consensus or an opposition that has little to do with the data 
that are contributed or the reflections that take place in these works. The investigation about the differences of sort 
in effectiveness has occupied a place of great importance within the studies realised in the field of the education. 
Numerous these, they have dealed with to demonstrate that the sort acts like moderator in the elections of races, 
courses, and occupations. Generally, she has considered herself that the women much more own low perceptions 
for those traditionally masculine occupations (mathematical, sciences and the technology), that stop those feminine 
traditionally (teaching, laws, tourism, etc.). In this work carried out in the military preparatory school “Oxkutzcab”, 
located in the countryside of Yucatan, one looked for to undertake the study of errors that the students of second 
degree commit in algebra and a comparison became of the efficiency obtained by each sort.

ABSTRACT 

Key Words: Errors; Algebraic; Sort; Apti tude.
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INTRODUCCIÓN

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS

Dr. Luis Ceferino Góngora Vega

E n la construcción de los conoci-
mientos matemáticos aparecen 
sistemáticamente errores y por 
ello, es necesario incluir criterios 

de diagnóstico y corrección tratando de encontrar 
actividades que logren superarlos. Se considera que 
éstos no son casuales ya que están basados en cono-
cimientos y experiencias pasadas o nuevas y pueden 
tener diferentes causas que lo motivan (dificultades 
didácticas, epistemológicas, cognitivas, etc), es por 
esto que, existe preocupación de numerosos docentes 
con respecto a los errores algebraicos y, ya que son 
cometidos comúnmente por los alumnos desde nivel 
secundaria hasta el de estudios superiores, y ese mal 
uso repercute en la adquisición de conocimientos en 
otras áreas (física, biología, psicología, etc).

En lo que respecta a los trabajos e investigacio-
nes sobre aspectos relativos al género y sus implica-
ciones en educación despiertan generalmente reac-
ciones inmediatas de aceptación o de rechazo que 
están arraigadas en el plano ideológico, por lo que, y 
casi independientemente de lo que se escriba, pue-
den suscitar un consenso o una oposición que tienen 
poco que ver con los datos que se aporten o las re-
flexiones que se efectúen en dichos trabajos.

Las investigaciones acerca de las diferencias de 
género en eficacia han ocupado un lugar de gran im-
portancia dentro de los estudios realizados en el cam-
po de la educación. Numerosos de éstos, han tratado 
de demostrar que el género actúa como moderador 
en las elecciones de carreras, cursos, y ocupaciones. 
En general se ha considerado que las mujeres poseen 
percepciones mucho más bajas para aquellas ocupa-
ciones tradicionalmente masculinas (matemáticas, las 
ciencias y la tecnología), que para aquellas tradicio-
nalmente femeninas (magisterio, leyes, turismo, etc.).

Fundamentación

La intención de esta investigación tuvo como propósi-
to no sólo el análisis de los patrones de error que come-
ten los alumnos, si no también analizar las dificultades y 
errores en el aprendizaje de conceptos y procesos mate-
máticos, ya que podrían proporcionar claves sobre qué 
estrategias pueden resultar más convenientes en el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas.

Briceño (2022), afirma que las estadísticas de los 
últimos cinco semestres en la escuela preparatoria 
“Oxkutzcab” resulta ser motivo de preocupación por 
los altos índices de reprobación en la asignatura de 
aritmética y álgebra del primer grado; ya que, según 
datos estadísticos, en los semestres 2020-2021 reprobó 
el 60%, en el 2021-2022 el 66%, y en el 2022-2023 fue 
de 62% respectivamente, siendo en general el 62.6%. 

PISA (2022), manifiesta que el desempeño de los 
estudiantes mexicanos en matemáticas disminuyó en 
2022 en comparación con 2018, revirtiendo la mayoría 
de las ganancias observadas entre 2003 y 2009, y 
retornando a niveles cercanos a 2003 o 2006.

• Dos de cada tres estudiantes en México no 
alcanzan el nivel básico de aprendizajes en 
Matemáticas.

• Obtuvo 126 puntos menos que Japón, el país 
mejor evaluado.

• Es el tercer país peor evaluado de la OCDE en 
Matemáticas.

• Retrocedió a niveles similares a los de 2003.
• Hay una caída de (-)24 puntos en comparación 

con 2009 y de (-)14 en comparación con 2018.
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Desarrollo

Instrumento

Se empleó un estudio descriptivo con un diseño no 
experimental de tipo transeccional, ya que no hubo 
manipulación de variables, y la medición se realizó en 
un solo momento.

La muestra fue probabilística, y para determinar el 
tamaño de ella se empleó la fórmula n’ y n, obteniendo 
como resultado un total de 45 elementos con un error 
estándar de 0.05.

Una vez determinado el tamaño de la muestra se pro-
cedió a la selección sistemática de elementos muestra-
les a partir de un intervalo K, el cual indicó que se debía 
seleccionar cada tercer alumno hasta completar 45.

GRADO GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL

Segundo

A 28 13 41

B 20 16 36

C 17 20 37

Totales 65 49 114

GRADO GRUPO HOMBRES MUJERES TOTAL

Segundo

A 8 7 15

B 3 12 15

C 8 7 15

Totales 19 26 45

Tabla 1.
Población (alumnos de segundo grado de la escuela Pre-
paratoria “Oxkutzcab”).

Tabla 2.
Alumnos que integran la muestra del estudio.

Tabla 3.
Distribución del instrumento.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia a partir del software IBM SPSS Statistics.

Para la obtención de la información respecto a las 
variables se utilizó un cuestionario, dividido en dos 
temas, desempeño y errores, el de desempeño midió 
los aspectos de operatividad, conceptos y semántica 
y aplicación; el de errores, los aspectos de linealidad, 
generalización y cambios conceptuales.

Para valorar la confiabilidad del instrumento, se 
realizó un proyecto piloto en el cual se eligió a 18 
alumnos del segundo grado del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Yucatán  “Plantel Tzucacab” de Tzucacab, 
Yucatán. Esta elección se debió a que la comunidad, 
la escuela y los alumnos, presentaron características 
similares a las del estudio.

La confiabilidad se calculó con KR20 de Kuder-
Richardson, cuyo resultado fue 0.96, en tanto que la 
validez de criterio se manejó entregando el instrumento 
al Dr. Guadalupe Cú Balán para su revisión, quien 
validó el instrumento.

Tema de Desempeño

Operatividad
Conceptos y 
Semántica

Aplicación

Número de 

Ítems
16 20 27

Tema de Errores

Linealidad Generalización
Cambios 

Conceptuales

Número de 

Ítems
12 14 10

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS

De la misma forma se puede citar que en la prueba 
PISA 2022 los resultados obtenidos sobre el índice de 
reprobación en matemáticas de los alumnos mexicanos 
son del 65.9% y en el estado de Yucatán el 69.6%, esto 
muestra que a nivel mundial sólo estamos por encima 
de Costa Rica, Colombia y Brasil.
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a) Tema de desempeño

El aspecto uno, es de operatividad y contiene 16 
ítems. El 1 es de eliminación de paréntesis; el 2 y 14, 
de operaciones con monomios y polinomios; el 9 y 10 
son de productos notables; el 3 y 4 de factorización, 
respectivamente; el 5 y 6 de ecuaciones lineales; el 
7 de ecuaciones cuadráticas con números enteros 
y fraccionarios; el 12 y 13, de simplificación de 
expresiones algebraicas; el 11 de división algebraica; 
el 16, de exponenciación; el 15 de radicación y 
el 8 de sistema de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. A través de esta competencia se analizó 
la habilidad del alumno para manejar un repertorio 
de rutinas operatorias de carácter instrumental y los 
procedimientos que se relacionan con la resolución de 
operaciones.

El aspecto dos, es el de conceptos y semántica 
que tiene un total de 20 ítems y quedaron distribuidos 
de la siguiente manera; el 17, mide el concepto de 
recíproco; el 18, el concepto de orden; los que 
están comprendidos del 19 al 23 trata de las partes 
componentes de una fracción y de las partes de la 
radicación de un término algebraico; los del 24 al 29 
comprende los conceptos de factorización y productos 
notables y finalmente del 30 al 36 corresponde a 
semántica algebraica, que mide la habilidad que tiene 
el alumno para traducir frases del lenguaje normal 
al lenguaje simbólico o algebraico. A través de esta 
competencia se analizó la habilidad de la construcción 
del pensamiento lógico-matemático, el camino a 
transitar para llegar al planteamiento adecuado del 
problema.

El aspecto tres, es el de aplicación y tiene un total 
de 7 ítems. Los números 37 y 38 son dos problemas 
en que los alumnos no tienen que resolverlos sino solo 
plantearlos. Los comprendidos del 39 al 43 contiene 5 
problemas en los que tiene que plantear la ecuación 
con la cual se deba resolver. A través de esta 
competencia se analizó la reflexión sobre los procesos 
de resolución de problemas, al pensamiento abstracto, 

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS

y a la misma vez el desarrollo de la evolución de los 
diversos procesos cognitivos.

b) Tema de errores

En el aspecto uno, es de linealidad y contiene un 
total de 12 ítems que miden el nivel en que los alumnos 
tienden a cometer errores similares al catálogo de 
Matz (1982) que se encuentran en linealidad. Los 
ítems del 44 al 47 son operaciones fraccionarias y 
algebraicas que deben realizar, los 48 y 49 son para 
simplificar, los del 50 al 52 se trata de simplificar 
expresiones algebraicas; y del 53 y 54 se trata de leyes 
de exponentes; y el último que es el 55, se refiere a 
ecuaciones.

El aspecto dos, es el de generalización con un 
total de 14 ítems, que miden el nivel en el cual el 
alumno generaliza a partir de conceptos generales 
aprendidos con anterioridad. Los ítems del 56 al 63 
se refiere a expresiones aritméticas y algebraicas con 
exponentes, cocientes y fracciones; el 64 se refiere 
al procedimiento de solucionar ecuaciones; el 65 se 
trata de encontrar valores que hagan verdadera una 
igualdad y por último los comprendidos del 66 al 69 
se refieren a valores que se sustituyen para hacer 
verdadera a una igualdad.

Finalmente, en el aspecto tres, que es el de 
cambios conceptuales se tienen 10 ítems del 70 al 77 
que miden el nivel de eficiencia de un alumno, con 
respecto a los cambios de aritmética y al álgebra para 
efectuar operaciones en donde hay que desarrollar o 
sustituir expresiones numéricas a algebraicas; el 78 
se refiere a la factorización; y por último el 79 a la 
resolución de ecuaciones fraccionarias.

Dr. Luis Ceferino Góngora Vega
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Género

Número de Ítems respondidos correctos e incorrectos

TotalTema de Desempeño Tema de Errores

O CS A L G CC

C I C I C I C I C I C I C I

Hombres 117 219 183 237 18 129 70 182 98 196 70 140 556 1103
Mujeres 155 229 198 282 27 141 83 205 106 230 93 147 662 1234

Género

Porcentaje de Ítems respondidos correctamente e incorrectamente (%)

TotalTema de Desempeño Tema de Errores

O CS A L G CC

C I C I C I C I C I C I C I

Hombres 35 65 44 56 12 88 28 72 33 67 33 67 33.5 66.5
Mujeres 40 60 41 59 16 84 29 71 32 68 39 61 35 65

Simbología:
 
O: Operatividad
L: Linealidad
CS: Conceptos y Semántica

G: Generalización
A: Aplicación
CC: Cambios Conceptuales

C: Correcto
I: Incorrecto

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS
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Figura 1.
Comparación de Ítems respondidos correctamente de cada aspecto por género.
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Figura 3.
Comparación de porcentaje de Ítems respondidos correctamente de cada aspecto por género.

Figura 2.
Comparación de Ítems respondidos incorrectamente de cada aspecto por género.
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Figura 4.
Comparación de porcentaje de Ítems respondidos incorrectamente de cada aspecto por 
género.

Figura 5.
Comparación del número total de ítems respondidos correctamente e incorrectamente por 
género.
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Utilizando una prueba de hipótesis para diferencia 
de proporciones se llegó a la siguiente deducción: 

Ho: Los hombres tienen mayor o igual aptitud que 
las mujeres en álgebra 

Ha: Los hombres tienen mayor aptitud que las 
mujeres en álgebra

Figura 7. Gráfica de la prueba para la diferencia 
de proporciones

Z= -2.326  
q ̅=0.3437

M=26

% Errores=65%

ɑ=0.01

p ̅ =0.6563

H=19

% Errores=66.5%

Z= -0.1046
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Figura 6.
Comparación del porcentaje total de ítems respondidos correctamente e incorrectamente por género.
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Pregunta 1

¿Quién tiene el conjunto de 
los números enteros?

Pregunta 2

¿Quién tiene el conjunto de los 
números enteros positivos?

Respuesta 2
Yo tengo el conjunto de los 
números enteros positivos:

{1,2,3,...,+∞}

Respuesta 1
Yo tengo el conjunto de los 

números enteros
{-∞,...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...,+∞}

ANEXOS

a) Muestra del Juego Yo Tengo

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS

CONCLUSIONES

• Los resultados de errores algebraicos cometidos 
por los alumnos después de cursar álgebra de pri-
mer grado de bachillerato en la escuela preparato-
ria “Oxkutzcab” fue del 65.7%, siendo éste un índice 
muy elevado.

• Los alumnos de bachillerato de ambos géneros no asi-
milan los conceptos básicos y confunden los procedi-
mientos en la resolución de ejercicios porque no tienen 
claro cuáles leyes o reglas deben aplicar en cada caso.

• Presentan deficiencias en el planteamiento y en la 
traducción de los problemas de lenguaje común al 
lenguaje simbólico o algebraico.

• Los errores que comenten en álgebra se deben a la 
utilización de una regla incorrecta elaborada por ellos 
mismos con base a conocimientos previos, Sin tomar 
en consideración los conocimientos y competencias 
adquiridos en el nivel de la secundaria.

• En cuanto a la aptitud, las mujeres superaron a los 
hombres en 1.5%

• El estadístico de la prueba cae dentro de la región 
que hace verdadero Ho y por lo tanto se acepta y 
se toma como falsa Ha, es decir, que no existe una 
diferencia en cuanto a aptitudes en ambos géneros, 
son tan capaces los hombres como las mujeres en el 
álgebra.

• Es recomendable que los profesores utilicen mate-
rial didáctico lúdico (se está probando en esta es-
cuela como continuación de este estudio como una 
estrategia para corregir los errores algebraicos la 
siguiente muestra), con la finalidad de favorecer las 
competencias algebraicas además de trabajar con 
base a proyectos formativos que permitan la forma-
ción integral y la aplicación de las competencias en 
el contexto que rodea a los alumnos.

Dr. Luis Ceferino Góngora Vega
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Cartilla

Barajas

El resultado de 
sumar:

8ax + (-10ax)

1

El resultado de 
sumar:

9mn 5n | 6n | 2
-3mn + 5n + 6x -4

2
El resultado de 

sumar:

13ab - (-5 +6b)

3

El resultado de sumar:

5x - (-8y + x) 11a

4

Son los signos de 

relación

5

1

- 2ax

10

-24x3y4z2

19

27x3 +54x2+36x+8

11

-6a3b3 + 9a2b4 - 6a2b3

20

8x3-36x2+54xy2-27y3

11

2x2 - 7x -15

21

(4x+5y)2

2

6n - 6

3

3x - 3w + 2y + 4z - 9

b) Muestra del Juego de Lotería

ERRORES Y COMPETENCIAS ALGEBRAICAS ENTRE GÉNEROS
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d) Muestra del Juego de Fichas de Dominó
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c) Muestra de Tarjetas
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Resolver la ecuación     x + 5 = 8 Representa la ecuación en la ficha

Quitando 5 unidades a cada miembro...

Simbólicamente

Simbólicamente

x + 5 = 8

x = 3
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La educación dual es una modalidad que articula la formación académica con la formación práctica en 
un entorno laboral, integrando una relación educación-trabajo. No obstante, los jóvenes enfrentan obstáculos 
significativos para su inserción laboral, debido a la escasa experiencia, la débil vinculación escuela-empresa 
y las limitadas oportunidades en contextos rurales. Este artículo analiza las implicaciones de los ambientes de 
aprendizaje en el Sistema de Educación Dual, considerando las dimensiones escolar, empresarial y virtual. A través 
de un enfoque cualitativo-interpretativo, se recuperan las voces de los agentes educativos para comprender cómo 
conceptualizan y operan el modelo. Los hallazgos revelan una implementación fragmentada y tropicalizada, así 
como carencias en capacitación y acompañamiento pedagógico. Se concluye que fortalecer la mediación digital, 
consolidar el rol del tutor empresarial y mejorar la articulación entre los espacios formativos puede contribuir a una 
modalidad más equitativa, pertinente y adaptada a las realidades socioeducativas del país.

RESUMEN

Palabras clave: Educación Dual; Ambientes de aprendizaje; Educación-Trabajo; Formación profesional; Juventud y trabajo.

Dual education is a modality that integrates academic training with practical experience in a work environment, 
establishing a strong education -work relationship. However, young people face significant barriers to entering the 
labor market due to limited experience, weak school-enterprise linkage, and restricted opportunities in rural contexts. 
This article analyzes the implications of learning environments within the Dual Education System, focusing on the 
school-based, workplace-based, and virtual dimensions. Through a qualitative-interpretive approach, the voices of 
educational agents are recovered to understand how they conceptualize and operate the model. The findings reveal 
a fragmented and localized (tropicalized) implementation, along with a lack of training and pedagogical support. 
The study concludes that strengthening digital mediation, consolidating the role of enterprise tutors, and improving 
articulation among learning environments can contribute to a more equitable, relevant, and context-sensitive dual 
education model in the country.
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E l Sistema de Educación Dual 
(SED) ha cobrado relevancia 
en México y en Latinoamérica, 
como una estrategia para estre-

char la brecha entre la academia y el ámbito pro-
ductivo. Este modelo educativo plantea una visión de 
formación de recursos humanos orientada a la pro-
ductividad, alineada con el desarrollo económico y 
social tanto del individuo como de la sociedad en la 
que se encuentra inmerso (Araya, 2008). Desde su 
instauración oficial en México en el año 2015, y con 
la actualización de su ordenamiento jurídico median-
te el Acuerdo Secretarial 02/02/22 —por el que se 
emiten los lineamientos generales para la impartición 
del tipo medio superior mediante la opción de Edu-
cación Dual—, el SED busca articular los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en dos ámbitos: la es-
cuela y la empresa (Secretaría de Educación Pública 
[SEP],2022). Este enfoque promueve la empleabili-
dad temprana y el desarrollo de competencias técni-
co-profesionales en los jóvenes.

Sin embargo, en contextos rurales y semiurbanos 
donde el modelo es operado por los planteles educa-
tivos de las Instituciones Públicas de Educación Me-
dia Superior (IPEMS), persisten desafíos significativos 
que amenazan la eficacia de este modelo: la limitada 
vinculación real entre escuela y empresa, la escasa 
experiencia laboral de los jóvenes (Organización In-
ternacional del Trabajo [OIT], 2020) y la desigualdad 
en el acceso a recursos digitales. Este último aspecto 
obstaculiza la mediación digital, componente esencial 
del aprendizaje dual, ya que los aprendices deben 
vincular constantemente los contenidos teóricos con 
la práctica, con apoyo de un docente tutor (Subse-
cretaría de Educación Media Superior [SEMS], 2022; 
SEP, 2022).

La Educación Dual en México ha sido adaptada a 
partir del modelo de Formación Profesional Alemán, 
el cual propone una estructura de formación técni-
co-profesional articulada en tres dimensiones inte-
rrelacionadas: individual, social y económica (Euler, 
2013). Estas dimensiones no solo responden a una 
lógica de eficiencia productiva, sino que también 
buscan promover trayectorias de vida significativas 
para los jóvenes, ampliar sus oportunidades de inte-
gración social y atender las necesidades estructura-
les del sector empresarial en cuanto a la formación 
de capital humano. En este marco, la Educación Dual 
se concibe no únicamente como una estrategia edu-
cativa, sino como un mecanismo de política pública 
orientado a articular los intereses del individuo, la so-
ciedad y la economía, en aras de una formación pro-
fesional con sentido de pertinencia y equidad.

Desde la dimensión individual, el modelo enfatiza el 
desarrollo de competencias que permitan a los estudian-
tes afrontar retos tanto profesionales como personales, 
promoviendo su autonomía, autoeficacia y motivación 
para el aprendizaje a lo largo de la vida (Euler, 2013; Mo-
rales, 2014) En la esfera social, la Educación Dual debe 
facilitar la inclusión y participación plena de los jóvenes 
en la vida laboral y comunitaria, reduciendo riesgos de 
exclusión y segmentación. En su componente econó-
mico, el modelo busca garantizar un flujo constante de 
técnicos calificados que contribuyan a la productividad 
empresarial, sin que ello implique la subordinación total 
de la formación a las lógicas del mercado. No obstante, 
en contextos latinoamericanos —especialmente en zo-
nas rurales y semiurbanas—, estos objetivos enfrentan 
distorsiones importantes, pues la implementación del 
modelo se adapta a condiciones locales, recursos limi-
tados y prácticas institucionales que pueden alejarse del 
espíritu integral con el que fue concebido.

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
155

CIINSEV



A pesar de los convenios suscritos con cámaras de 
comercio vinculadas a la modalidad educativa y em-
presas productivas con las que se tienen convenios 
establecidos para operar la modalidad educativa con 
las IPEMS, la instauración del modelo pedagógico en 
países latinoamericanos se ha implementado de manera 
parcialmente adecuada. Los aprendices tienden a perci-
bir el SED como una opción para generar ingresos eco-
nómicos en un ambiente de aprendizaje desvinculado 
de la escuela, más que como una oportunidad formativa 
integral que articula actividades en dos ambientes de 
formación. La selección de los jóvenes suele responder 
a necesidades inmediatas de personal por parte de las 
empresas, en lugar de basarse en criterios académicos 
o en el potencial de desarrollo del estudiante. Además, 
persiste una resistencia al cambio entre los agentes edu-
cativos con relación al uso de las tecnologías orientadas 
a la generación de ambientes de aprendizaje centrados 
en el aprendiz. Esto se traduce en una “frustración al 
no ser capaces de batallar con la falta de atención y 
la incapacidad de conseguir disciplina y compromiso 
en las aulas” (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit [GIZ], 2019). Como consecuencia, se 
genera una “tropicalización” de la modalidad, donde 
cada agente educativo desempeña sus funciones con 
los recursos disponibles a su alcance, en procesos sis-
temáticos en constante evolución y sin contar con capa-
citación ni certificación adecuadas.

Esta investigación se inscribe en un momento de 
creciente interés por innovar los procesos de ense-
ñanza media superior y mejorar la calidad del aprendi-
zaje mediante mediación digital; asimismo, ofrece un 
aporte novedoso al explorar cómo los propios agen-
tes educativos (aprendices, docentes facilitadores, 
docentes tutores y directivos) conceptualizan y hacen 
operar el SED en un entorno con fuertes restriccio-
nes socioeconómicas. Al articular esta investigación 
cualitativa, se pretende generar un antecedente teóri-
co-conceptual sólido para el fortalecimiento del SED 
en las IPEMS, enriqueciendo la práctica profesional y 
la toma de decisiones institucionales.

En este sentido, el objetivo del presente documen-
to es conocer las implicaciones de los ambientes de 
aprendizaje que configuran en el Sistema de Educa-
ción Dual de las IPEMS, para la construcción de es-
pacios de interacción y formación. Al abordar este 
objetivo desde un paradigma cualitativo-interpretati-
vo mediante técnicas de entrevista semiestructurada, 
se generaron evidencia que contribuye a precisar la 
aplicación del SED en contextos con desigualdades 
socioeconómicas, colocando en el centro la voz y 
experiencia de los propios agentes educativos. Con 
ello, el presente estudio ofrece un referente para 
afianzar la identidad dual de los aprendices, optimi-
zar la mediación digital y asegurar que la formación 
dual cumpla con sus fines de innovación educativa, 
inclusión y pertinencia social.

Este documento emana de una investigación más 
amplia, la cual tuvo como finalidad la obtención del 
grado de Maestro en Educación por la Universidad Pe-
dagógica Veracruzana. En la cual, se utilizó el método 
de investigación hermenéutico para rescatar las con-
ceptualizaciones que construían los agentes educativos 
que intervienen en la opción del Sistema de Educación 
Dual, sobre su funcionamiento y significante.
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Mtro. Christian Antonio López Martínez

El presente estudio se inscribe en una perspectiva 
cualitativa-interpretativa, orientada a comprender las 
implicaciones de los ambientes de aprendizaje que 
configuran en el Sistema de Educación Dual en las 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior, 
desde la experiencia de sus agentes educativos. Bajo 
este enfoque, la investigación se orientó a recuperar 
las narrativas y percepciones que emergen de la 
interacción cotidiana con la opción educativa dual, 
reconociendo que dichos sentidos son construcciones 
sociales situadas, abiertas y heterogéneas.
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Desde el plano epistemológico, se asumió un po-
sicionamiento que articula la Teoría del Conocimiento 
del Objeto (TCO) con elementos del Análisis Político 
del Discurso, en tanto se reconoce que los discursos 
sobre la educación están atravesados por relaciones 
de poder, posicionamientos institucionales y prácticas 
contextuales. Esta decisión teórica-metodológica per-
mitió explorar cómo los agentes educativos construyen 
nociones sobre el funcionamiento del SED, desde las 
dimensiones que estructuran su experiencia formativa.

En consecuencia, se abordó la investigación desde 
una lógica de comprensión, interpretando los relatos 
desde las tres dimensiones simbólicas: escolar, empre-
sarial y virtual. Se buscó recuperar la reconstrucción 
significativa de un fenómeno educativo complejo y con-
textual. Para ello, se emplearon entrevistas semiestruc-
turadas, como técnica de recolección de información, 
dirigidas a los agentes educativos inmersos en la mo-
dalidad dual dentro de las IPEMS, incluyendo aprendi-
ces, docentes y directivos.

El procesamiento de la información se llevó a cabo 
mediante un análisis temático, a partir de una codifica-
ción abierta y axial. Los datos se organizaron con base 
en las tres dimensiones analíticas, construidas desde el 
trabajo empírico y en diálogos con referentes teóricos: 
la dimensión escolar (ambiente académico), la dimen-
sión empresarial (ambiente productivo) y la dimensión 
virtual (ambiente digital). Esta triada permitió estructu-
rar los hallazgos en relación con los espacios formati-
vos que constituyen la experiencia dual del estudiante.

El corpus discursivo fue examinado desde una pers-
pectiva crítica, reconociendo la presencia de discursos 
tropicalizados, es decir, significaciones adaptadas al 
contexto local, que revelan la distancia entre el modelo 
formal previsto por la normatividad y la práctica cotidia-
na de los agentes educativos. A lo largo del análisis, se 
problematizó como la ausencia de una conceptualiza-
ción compartida sobre el SED y la débil apropiación de 
la normativa vigente inciden directamente en su opera-
tividad en las instituciones educativas.

En síntesis, el registro metodológico se propuso no 
sólo recuperar las voces de los agentes educativos cla-
ve del sistema, sino también contribuir al entendimiento 
situado de cómo se interpreta, aplica y transforma la 
Educación Dual en contextos con desafíos estructura-
les. Esta estrategia permitió generar un conocimiento 
denso, útil y políticamente significativo, orientado a me-
jorar la implementación del SED desde una mirada crí-
tica, contextual y participativa.

Lógica conceptual del
Sistema de Educación Dual

El Sistema de Educación Dual (SED) se ha consoli-
dado como una estrategia internacional para enfrentar 
una de las problemáticas más relevantes en materia 
educativa y social: la escasa inserción laboral entre la 
población joven. La Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT, 2020) ha advertido que los jóvenes presentan 
tres veces más probabilidades de estar desempleados 
en comparación con las personas económicamente 
activas, lo cual se atribuye a su limitada experiencia 
laboral. Esta situación ha derivado, además, en un in-
cremento sostenido del número de jóvenes que no es-
tudian ni trabajan.

En respuesta a este contexto, ha emergido el Siste-
ma de Educación Dual como una alternativa para mejorar 
la empleabilidad juvenil. Morales (2014) señala que este 
modelo actúa como una “palanca anticrisis” que, inspi-
rado en el sistema alemán, ha demostrado ser eficiente 
en la inserción laboral de los jóvenes. Tal eficiencia ha 
motivado a distintos países, tanto desarrollados como en 
vías de desarrollo, a institucionalizar la Educación Dual 
como un mecanismo para reducir las tasas de desempleo 
juvenil.

El modelo alemán de Formación Profesional Dual 
constituye el referente más influyente para países en 
vías de desarrollo. Este sistema se basa en un proceso 
de formación profesional que combina la instrucción 
teórica en una institución educativa con la experiencia 
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práctica en una empresa. Algunas de sus características 
fundamentales, según Morales (2014), son:

• El estudiante, denominado “aprendiz”, recibe for-
mación teórica en la escuela y formación práctica 
en el lugar de trabajo.

• Las empresas ofrecen plazas formativas mediante 
convenios de aprendizaje.

• Los contenidos de formación se determinan en co-
rrelación entre las Instituciones de Educación Media 
Superior y representantes del sector productivo.

• La formación implica una doble tutoría: un tutor 
empresarial, encargado del aprendizaje en el sec-
tor productivo, y un tutor académico, responsable 
del acompañamiento pedagógico.

• Se exige una colaboración estrecha entre agentes 
educativos clave: Gobierno, Instituciones Públicas 
de Educación Media Superior, Empresas y Organi-
zaciones Sociales.

• El financiamiento es compartido entre el Estado 
y los empleadores.

• Las condiciones de aprendizaje están reguladas 
legalmente mediante convenios marco y conve-
nios de aprendizaje, alineados al acuerdo secre-
tarial que establece los lineamientos para la ins-
tauración del modelo educativo.

• La evaluación incluye exámenes teóricos y prác-
ticos administrados por evaluadores externos.

• Los certificados emitidos cuentan con reconoci-
miento nacional.

• Los aprendices, al finalizar su formación, pueden 
incorporarse a la empresa formadora u optar por 
otras oportunidades laborales.

El calificativo “dual” en el modelo alemán posee al 
menos cuatro implicaciones significativas: (1) la alter-
nancia entre el aprendizaje en la empresa y en la es-
cuela (Berrufsschule); (2) la corresponsabilidad en el 
financiamiento entre las empresas y los gobiernos fede-
rados; (3) la división legal de responsabilidades entre 
los distintos agentes educativos; y (4) el doble rol del 
joven como aprendiz (Lehrling) y estudiante (Berufss-
chüler) (Todolí, 2015).

Este sistema es el resultado de un proceso 
histórico-cultural propio de Alemania, caracterizado 
por la combinación de estructuras legales, principios 
didácticos y arreglos institucionales. Como lo señala 
Euler (2013), no es un modelo diseñado teóricamente 
desde un inicio, sino una construcción gradual 
derivada de convenciones sociales e históricas que 
han modelado su eficacia y operatividad.

En el contexto europeo, la Formación Profesional 
se ha consolidado como un eje estratégico para ga-
rantizar la movilidad laboral y académica, así como la 
homologación de competencias en los Estados miem-
bros. Renés y Castro (2013) afirman que la Formación 
Profesional es un pilar fundamental en la construcción 
de un nuevo modelo económico adaptado a las de-
mandas del mercado actual.

Desde una perspectiva pedagógica y estructural, 
Araya (2008) sostiene que la Educación Dual repre-
senta un modelo integral de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrolla en dos espacios diferenciados y 
complementarios: la escuela y la empresa. Esta mo-
dalidad se fundamenta en enfoques tecnológicos y 
humanistas, con bases filosóficas, epistemológicas, 
psicopedagógicas y socioeconómicas, que permiten 
la formación de ciudadanos competentes, con habili-
dades técnicas y valores humanos sólidos.

El Instituto Federal de Formación Profesional de 
Alemania (BIBB, 2019) define la Formación Profesio-
nal Dual como una modalidad orientada a la práctica, 
que se lleva a cabo simultáneamente en la empresa y 
en la escuela. En la empresa, los aprendices partici-
pan en los procesos reales de trabajo, mientras que 
en la escuela se imparten tanto contenidos generales 
como especializados.

Schwarz et al. (2016) identifican cinco elementos cla-
ve del éxito del Sistema Dual Alemán: (1) cooperación 
entre el Estado y el sector económico; (2) aprendizaje 
basado en el proceso de trabajo; (3) estandarización 
nacional de contenidos; (4) personal docente y formador 
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calificado; y (5) existencia de mecanismos instituciona-
les de investigación y asesoría.

En México, el Sistema de Educación Dual ha sido 
adaptado con base en la transferencia del modelo ale-
mán. La Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS, 2022) lo define como un conjunto de esquemas 
de vinculación escuela-empresa que permiten ofrecer 
una opción educativa de calidad. Sus componentes 
esenciales son:

• Vinculación escuela-empresa para aprovechar rela-
ciones preexistentes.

• Articulación con cámaras empresariales para am-
pliar la cobertura.

• Selección de estudiantes con perfiles adecuados 
para el éxito formativo.

• Correspondencia entre planes de estudio escolares 
y rotaciones en la empresa.

También, la Educación Dual se caracteriza por buscar 
un equilibrio entre la teoría y la práctica, alternando 
períodos de formación en la escuela y en empresas. 
En este modelo colaboran organizaciones sociales y 
empresas previamente autorizadas por las IPEMS, bajo 
un plan de estudios que desarrolla competencias clave en 
los estudiantes. Se busca con ello fomentar un desarrollo 
integral que facilite su ingreso al mundo laboral.

Araya (2008) concluye que este tipo de formación re-
presenta un modelo de desarrollo frente a los esquemas 
educativos tradicionales, al contar con una estructura 
cooperativa entre empresas estatales y privadas, y una 
creciente cultura de Educación Dual. Asimismo, destaca 
que el gobierno alemán contempla este modelo dentro 
de sus programas de cooperación internacional para 
América Latina, como una vía para apoyar la formación 
profesional en contextos emergentes.
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Ambientes de aprendizaje: 
dimensiones que constituyen

a la Educación Dual 

Tras haber abordado la lógica conceptual del Sis-
tema de Educación Dual y su transferencia desde el 
modelo alemán hacia el contexto mexicano, es nece-
sario profundizar en los entornos donde este modelo 
cobra vida: los ambientes de aprendizaje. Estos es-
pacios no sólo operan los principios de alternancia y 
vinculación teórico-práctica, sino que también confi-
guran las experiencias formativas que construyen el 
perfil de aprendizaje dual.

El SED implica una modalidad educativa diferenciada 
que responde a las demandas contemporáneas de for-
mación integral, fundamentada en la articulación entre 
la teoría y la práctica, así como en la participación plena 
de diversos agentes educativos. Esta estructura requiere 
ambientes de aprendizaje capaces de fomentar proce-
sos formativos en múltiples escenarios, bajo un enfoque 
de alternancia y pertinencia contextual.

En este sentido, el aprendizaje alternante se cons-
tituye como eje central del modelo dual. Este tipo de 
aprendizaje reconoce la importancia de transitar entre 
distintos espacios de formación —la escuela, la em-
presa y el entorno virtual— permitiendo al estudiante 
aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales, 
mientras construye competencias significativas para 
su desarrollo personal y profesional. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020), en 
su artículo tercero, subraya que la educación debe 
propiciar la mejora continua del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano, y fomentar el respeto a la 
dignidad, la igualdad sustantiva, los derechos humanos 
y los valores ciudadanos.

Por su parte, la Ley General de Educación (2019), 
en su artículo 13, señala que la educación estará 
orientada a fomentar la identidad, la pertinencia, la 
responsabilidad ciudadana y la transformación social; 

principios que se ven potenciados en el modelo dual 
mediante el vínculo entre la formación académica y la 
experiencia práctica.

El aprendizaje, como categoría fundamental de la 
educación, se entiende como la adquisición de una 
técnica o comportamiento que modifica las respuestas 
del individuo frente al ambiente, en función de su de-
sarrollo (Abbagnano, 2010). Rossi (2014) profundiza al 
señalar que este camino de aprendizaje es personal, 
intransferible, y que tanto la escuela como la empre-
sa deben facilitarlo mediante sus respectivos planes 
formativos. En el SED, esta adquisición se complejiza, 
pues el estudiante debe adaptarse a una estructura 
formativa múltiple, donde el aprendizaje se alterna en-
tre ambientes diferenciados, y cada uno aporta ele-
mentos esenciales para su formación.

Desde esta perspectiva, los ambientes de aprendi-
zaje en el Sistema de Educación Dual pueden entender-
se a partir de tres dimensiones principales: el ambiente 
escolar, el ambiente empresarial y el ambiente virtual. 
Estas dimensiones no se presentan de forma aislada, 
sino que se articulan para configurar una experiencia 
educativa integral.

Dimensión escolar: el ambiente académico

La escuela sigue siendo un espacio privilegiado para 
la reflexión teórica, la sistematización del conocimiento 
y la formación en valores. Rossi (2014) afirma que la 
escuela es el lugar donde se concreta, de forma or-
denada y gradual, el proceso educativo del estudiante, 
constituyéndose en el espacio donde “el ser” y el “lle-
gar a ser” encuentran su sentido. Este ambiente debe 
proporcionar las bases conceptuales necesarias para 
que el estudiante pueda transferir y aplicar ese saber 
en contextos laborales reales.

En el marco del SED, la institución educativa asume 
un rol activo en la planeación conjunta del proceso for-
mativo, en la tutoría académica del estudiante y en la 
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evaluación del progreso, en coordinación con el espa-
cio empresarial. La figura del tutor escolar cobra rele-
vancia como mediador entre los contextos académicos 
y laborales, acompañando al estudiante en su tránsito 
entre ambos ambientes.

Dimensión empresarial: el ambiente productivo

La empresa se convierte en un segundo escenario for-
mativo, donde el estudiante aplica lo aprendido y desarrolla 
competencias profesionales mediante la resolución de si-
tuaciones reales. Como señala Araya (2008), este ambien-
te permite al estudiante transformar la realidad mediante la 
aplicación de principios teóricos en contextos de trabajo 
concretos. Morales (2014) destaca que este tipo de forma-
ción representa para los jóvenes su primera experiencia 
laboral significativa, con responsabilidades, productividad 
y sentido de pertenencia al mundo del trabajo.

Euler (2013) subraya que este “principio dual” da sen-
tido al modelo, al permitir un aprendizaje alternante que 
engrana teoría y práctica, pensamiento y acción, sistema-
tización y casuística. El convenio de aprendizaje y el plan 
de rotación empresarial formalizan esta dimensión, como lo 
indica Todolí (2015), proporcionando un marco legal y pe-
dagógico que regula la relación entre empresa y aprendiz.

Este ambiente, además de ser formativo, posee una 
carga cultural importante: el estudiante se incorpora a 
dinámicas organizacionales, códigos profesionales y 
valores propios del sector productivo, ampliando su vi-
sión del entorno laboral y social.

Dimensión virtual: el ambiente digital

En el marco del Acuerdo Secretarial 02/02/22, el 
ambiente virtual o mediación digital sigue cobrando 
importancia como un componente clave del mode-
lo, al facilitar la continuidad formativa del estudiante 
entre los ambientes presenciales de escuela y em-
presa. Este entorno permite extender los procesos 

formativos mediante el uso de plataformas digitales, 
recursos en línea y estrategias de mediación tec-
nológica. La virtualidad no sustituye los otros am-
bientes, sino que los complementa, fortaleciendo el 
seguimiento del estudiante, la comunicación entre 
tutores y facilitadores, y la flexibilidad de los proce-
sos educativos.

La mediación digital posibilita una formación más in-
clusiva, adaptable y eficiente. Morales (2014) destaca 
la importancia de contar con modalidades alternativas, 
métodos y contenidos no tradicionales, para atender la 
transición incierta entre escuela y trabajo, lo cual se ve 
fortalecido mediante el uso estratégico de las tecnologías 
educativas.

En conjunto, estas tres dimensiones conforman 
el entramado de los ambientes de aprendizaje que 
constituyen el Sistema de Educación Dual, donde el 
estudiante —como aprendiz alternante— transita y se 
transforma en estos espacios, acompañado por un eco-
sistema educativo compuesto por tutores escolares, 
asesores empresariales, plataformas virtuales y marcos 
normativos. La eficacia de este modelo depende de la 
articulación coherente entre estos escenarios, del re-
conocimiento del estudiante como sujeto activo de su 
aprendizaje, y de una planeación pedagógica sensible 
a los contextos y necesidades de formación.

Narrativas reflexivas
por dimensiones de

ambientes de aprendizaje

Dimensión escolar: entre la intención formativa
y la falta de institucionalización

La dimensión escolar, como espacio de forma-
ción académica, juega un papel fundamental en la 
configuración del Sistema de Educación Dual. Sin 
embargo, desde la voz de los agentes educativos 
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se revela una implementación fragmentada, donde 
las funciones de la escuela dentro del modelo no 
siempre están claramente definidas. Algunos do-
centes expresan que “no se tienen claras las acti-
vidades que debe realizar el estudiante dentro del 
plantel y fuera de este”, lo que evidencia una falta 
de articulación entre el currículo institucional y la 
práctica dual.

Esta ambigüedad también se extiende al cuerpo 
docente, muchos de los cuales “no están informados 
sobre el modelo dual o no saben cómo contribuir a 
él”. Lo anterior refleja una brecha en la formación y 
sensibilización institucional sobre la operación del 
SED, generando una desvinculación entre los objeti-
vos formativos del modelo y las prácticas cotidianas 
del profesorado.

No obstante, desde el espacio educativo —el 
aula— se reconoce también el esfuerzo por dotar a los 
estudiantes de actitudes y valores profesionales: “re-
forzamos que el estudiante debe actuar con respon-
sabilidad y puntualidad”. Estas expresiones sugieren 
que, a pesar de la falta de mecanismos institucionales 
sólidos, persiste una intención pedagógica de acom-
pañamiento desde el espacio escolar. Aun así, esta di-
mensión del aprendizaje alternante continúa anclada a 
esquemas tradicionales de enseñanza, lo que limita su 
capacidad de adaptación a los principios formativos 
del modelo dual.

Dimensión empresarial: el espacio formativo
con lógica productiva

El entorno empresarial se presenta como un ambiente 
donde los estudiantes enfrentan aprendizajes reales, vin-
culados al ejercicio práctico de sus carreras técnicas. En 
este espacio, los aprendices no solo aplican conocimien-
tos técnicos, sino que también desarrollan competencias 
transversales como la responsabilidad, la disciplina y la 
adaptación a contextos laborales específicos. Como lo 
expresan algunos de los entrevistados del sector empre-

sarial: “nos ayuda mucho tener aprendices, porque van 
conociendo cómo es el trabajo real y nosotros le damos 
tareas que realmente necesitan hacerse”.

Sin embargo, esta dimensión también enfrenta ten-
siones relevantes. Algunos responsables empresariales 
admiten no contar con el tiempo ni los recursos suficien-
tes para brindar una tutoría adecuada: “a veces no tene-
mos el tiempo para estarlos supervisando como debería 
ser, porque hay carga de trabajo”. Esta situación pone 
en evidencia el conflicto entre la lógica de producción 
de la empresa y la lógica formativa del modelo, desdibu-
jando, en ocasiones, el propósito pedagógico del SED.

Pese a estas limitaciones, se reconoce el impac-
to positivo del ambiente empresarial en la forma-
ción de los estudiantes. Un entrevistado señaló que 
“aquí entienden lo que es tener una responsabili-
dad con la empresa, no es como en la escuela”, lo 
cual sugiere que el entorno productivo representa un 
espacio de aprendizaje situado, donde los jóvenes 
logran integrar saberes teóricos en contextos reales, 
dotándolos de sentido y significancia para su vida 
profesional.

Dimensión virtual: rezago estructural
y oportunidad potencial

La mediación digital en el SED constituye un com-
ponente fundamental para articular los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en dos 
ambientes diferenciados: la escuela y la empresa. En 
este contexto, la plataforma académica representa el 
eje tecnológico y de mediación digital que permite 
asegurar la continuidad formativa del aprendiz, inte-
grando contenidos teóricos con experiencias prácti-
cas, de forma asincrónica o en entornos mixtos.

No obstante, del análisis de las narrativas de los 
agentes educativos se desprende que el acceso a 
internet y a dispositivos adecuados es irregular, lo 
que limita el uso continuo y eficiente de la platafor-
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ma. Como lo señaló un entrevistado en su narrativa: 
“la plataforma existe, pero no todos la saben usar; 
se convierte en un repositorio más que en una herra-
mienta de mediación activa”. Este déficit tecnológico 
y formativo profundiza la brecha entre los objetivos 
normativos del SED y las condiciones reales de los 
aprendices.

Aunado a ello, el uso de la plataforma tiende a ser 
instrumental y administrativo, centrado en la entrega de 
tareas y reportes semanales, más que en la construc-
ción de un entorno virtual de aprendizaje y colaborativo. 
Esta limitación resta potencial al espacio digital como 
medio de acompañamiento pedagógico.

No obstante, la mediación digital representa una 
oportunidad para consolidar un “tercer ambiente” de 
aprendizaje que complemente la escuela y la empre-
sa. Varios agentes educativos reconocen que, con la 
debida capacitación y una mejora en la infraestructu-
ra, la plataforma podría permitir un acompañamiento 
continuo del estudiante: “dar seguimiento al aprendiz 
incluso cuando está en la empresa, manteniéndolo 
vinculado con el plantel y con sus compañeros”. Esta 
perspectiva abre la posibilidad para una formación 
más flexible, autónoma e inclusiva.

Consideraciones
finales

A partir de los hallazgos y el análisis desarrollado 
en este estudio, se presentan las siguientes consi-
deraciones finales orientadas a la consolidación de 
espacios de interacción y formación desde las dimen-
siones de aprendizaje que configuran el Sistema de 
Educación Dual.

En lo que respecta a la dimensión escolar, se evi-
dencia la necesidad urgente de fortalecer la articula-
ción entre la formación teórica y la práctica dual. La 
implementación de un modelo de tutoría académica 
específico para el SED, acompañado de programas 
permanentes de capacitación docente y espacios de 
coordinación interdepartamental, permitiría a las IPEMS 
diseñar actividades que vinculen de forma sistemática 
el currículo técnico con las rotaciones empresariales. 
Asimismo, la creación de instrumentos de seguimien-
to —como reuniones mensuales de evaluación, obser-
vaciones conjuntas tutor-empresa/docente-aprendiz y 
foros de reflexión académica— contribuiría a ajustar y 
enriquecer continuamente las estrategias de enseñan-
za-aprendizaje desarrolladas en el aula.

Respecto a la dimensión empresarial, resulta 
esencial consolidar la figura del tutor empresarial, 
definiendo con precisión sus funciones: supervisión 
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de competencias, retroalimentación al tutor académi-
co y participación plena en la estructuración de los 
planes de rotación. La formalización de canales de 
comunicación regulares —como visitas periódicas al 
centro de trabajo, videoconferencias de seguimiento 
y protocolos compartidos de reporte— garantizaría 
que las tareas productivas asignadas a los aprendi-
ces estén alineadas con los objetivos formativos del 
modelo, promoviendo un aprendizaje situado que in-
tegre coherentemente conocimientos, habilidades y 
valores profesionales.

Finalmente, en la dimensión virtual, la plataforma 
académica debe trascender para convertirse en un 
entorno híbrido y dinámico de mediación digital. Para 
lograrlo, es imprescindible dotar a los aprendices y 
docentes de conectividad estable, dispositivos ade-
cuados y programas de capacitación continua orien-
tados al uso pedagógico de las herramientas digita-
les. El diseño de actividades colaborativas —como 

diarios digitales de prácticas, portafolios de eviden-
cias y foros de discusión vinculados a los proyectos 
en empresa— permitirá cerrar la brecha entre teoría y 
práctica, fortaleciendo la autonomía del estudiante y 
asegurando su continuidad formativa incluso fuera de 
los espacios presenciales.

Estas consideraciones finales, centradas en el 
fortalecimiento de los tres ambientes de aprendizaje 
—escolar, empresarial y virtual—, buscan orientar la 
mejora del Sistema de Educación Dual en las Institu-
ciones Públicas de Educación Media Superior. Su im-
plementación contribuirá a consolidar una modalidad 
educativa más equitativa, contextualizada y coherente 
con los principios de innovación educativa, inclusión 
social y pertinencia profesional que caracterizan al 
modelo dual.
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El presente trabajo investiga la percepción de los estudiantes de nivel superior sobre el aprendizaje en 
línea en relación con el aprendizaje ubicuo. El objetivo es explorar cómo perciben los estudiantes universitarios 
trabajar con unidades de aprendizaje en línea, su interacción con los docentes y el uso de plataformas virtuales. 
La metodología del estudio es cuantitativa de diseño exploratorio, por medio de la adaptación del cuestionario 
de Mengual-Andrés et al (2015). 107 estudiantes de una universidad del Noreste en México participaron en el 
estudio. Los resultados muestran que los estudiantes no tuvieron dificultades para entregar las actividades ni 
para obtener respuesta a las dudas por parte de los docentes. Se concluye que para los estudiantes es accesible 
cursar unidades de aprendizaje en línea, entregar las actividades desde cualquier lugar y dispositivo electrónico. 
El estudio tiene implicaciones en las instituciones de educación superior para la implementación de modelos 
curriculares flexibles. 

RESUMEN

Palabras clave: Aprendizaje ubicuo; Estudiantes universitarios; Educación superior.

This paper examines the perceptions higher education students of online learning in relation to ubiquitous 
learning. The objective is to explore how university students perceive working with online learning units, their 
interaction with teachers, and the use of virtual platforms. The methodology is quantitative with an exploratory 
design, using an adaptation of the questionnaire by Mengual-Andrés et al. (2015). 107 students from a university 
in Northeast Mexico participated in the study.

The results revealed that students had no difficulty submitting activities or getting answers to their questions 
from teachers. Therefore, it can be concluded that it's accessible for students to take online learning units 
and submit activities from any location and electronic device. The study has implications for higher education 
institutions regarding the implementation of flexible curricular models.

ABSTRACT 

Key Words: Ubiquitous learning; University students; Higher education.
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INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJE UBICUO: PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES DEL N IVEL SUPERIOR

M.A. Anel Jacaranda Torres Diaz, Dra. Nallely Garza Rodríguez, Dra. Neydi Gabriela Alfaro Cazares

E n la actualidad los estudiantes 
llevan su herramienta de aprendi-
zaje en un dispositivo móvil, ahora 
no requieren toda una mochila 

con libros físicos para generar su propio conocimiento, 
Carmona & Puertas, (2012), así como tampoco ocupan 
estar dentro de un aula o en casa frente a un escritorio 
o mesa para realizar y entregar las actividades solici-
tadas, esto es gracias al aprendizaje ubicuo, el cual 
también se le conoce como El ubiquitous computing y 
que fue utilizado por Mark Weiser, el cual, consistía en 
aprender no importando el lugar y momento, permitien-
do compartir el conocimiento con compañeros de la 
misma o diferente institución (Burbules, 2014).

Dentro de las formas de aprendizaje se encuentran 
blearning aquel que se genera dentro y fuera del aula 
combinados, posteriormente este vino a dar paso al 
elearning que tiene como objetivo aprender fuera del 
salón de clases o institución, para pasar al mlearning 
que era utilizar dispositivos móviles para generar el co-
nocimiento, y esto se dio a través del ulearning, gracias 
a que ya se contaba con la capacidad de consultar, ge-
nerar y compartir conocimiento sin requerir estar frente 
a una computadora de escritorio, (Carmona & Puertas, 
2012; Conde, 2007; García Sánchez, 2023; Moll, 2019).

La ventaja del aprendizaje ubicuo, es que el estu-
diante puede estar repasando, realizando tareas en el 
autobús, en una reunión, en horario de descanso laboral 
en caso de trabajar, en casa, consultar de forma infor-
mal a través de redes sociales alguna duda en particu-
lar sobre alguna tarea o desarrollo de proyecto, ya que 
solo requiere contar con un celular mínimo para gene-
rar aprendizaje ubicuo, y México no es la excepción, de 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(2020), reportó que durante el 2019 existían 80.6 millo-
nes de usuarios de internet y 86.5 millones de usuarios 

de teléfonos celulares, de los cuales el 76.6% de pobla-
ción urbana usaba internet, mientras que el área rural es 
casi la mitad al representar el 47.07% y que estas cifras 
iban en incremento durante los últimos cinco años como 
se muestra en la figura 1, la población joven de 18 a 24 
años, es la que más hace uso del internet.

POBLACIÓN USUARIA
DE INTERNET

2021-2024
2021

88.6

93.1

97

100.2

Millones

Millones

Millones

Millones

2022

2023

2024

Figura 1
Incremento de usuarios de Internet en México.

Fuente: Elaboración propia en Canva.

Información obtenida del portal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (2025).

Como se ha mencionado el uso de un móvil puede 
ser en cualquier lugar que se encuentre el propietario 
del mismo aun estando fuera de México, en cualquier 
otro país o continente puede continuar realizando activi-
dades escolares, con solo tener acceso a una red de In-
ternet, por lo cual el ambiente de aprendizaje deja de es-
tar sujeto al aula, para convertir la banca de un parque, 
el metro, un museo o un lugar alejado de la urbanidad 
en el aula virtual o biblioteca que le permita al estudiante 
generar el conocimiento que debe adquirir para determi-
nada unidad de aprendizaje y esto es gracias a que se 
no se requería estar en una aula o institución educativa 
para tener acceso a la información. (referencia)
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Este tipo de aprendizaje ha sido benéfico durante los 
tiempos de pandemia, ya que no era posible estar en el 
aula, permitiendo que docentes y estudiantes tuvieran 
acceso a diversos recursos educativos, se crearon 
contenidos, se podía beneficiar a otros que no fueran 
de la institución y que estuvieran en otra ciudad o país. 
Durante el 2020, Martínez-Rodríguez y Benítez-Corona 
hicieron un análisis de los beneficios del aprendizaje 
ubicuo en estudiantes de una telesecundaria en una 
parte rural de Hidalgo, los resultados mostraron que 
los jóvenes identificaron situaciones adversas y fueron 
resilientes al aprendizaje en ambientes ubicuos. 

El objetivo de este trabajo es explorar cómo perciben 
los estudiantes trabajar con unidades de aprendizaje 
en línea. Y las preguntas serían ¿Cuáles dificultades 
enfrentan los estudiantes al trabajar con unidades 
de aprendizaje en línea? ¿Cuál es la interacción del 
estudiante con el docente? ¿Cuál es la percepción 
de aprendizaje a través de las plataformas virtuales? 
¿Cómo es la comunicación con los profesores de 
las unidades de aprendizaje en línea? ¿Cuál es la 
percepción de los estudiantes universitarios sobre el 
aprendizaje a través de las plataformas virtuales?

Los resultados demostraron que el aprendizaje ubi-
cuo vino a beneficiar que los estudiantes no requieran 
estar dentro del aula, para avanzar en los estudios aca-
démicos, que puedan estar en distintas partes incluso 
de país y cumplir con las actividades escolares.

Entre las ventajas de utilizar aprendizaje ubicuo 
son el acceso que se puede tener a las plataformas 
de clase desde cualquier lugar donde el estudiante se 
encuentre, así como la facilidad de obtener informa-
ción de cualquier parte del mundo, porque gracias al 
internet esta se encuentra en su mayoría al alcance de 
todos como revistas o publicaciones de seriedad, que 
son de acceso abierto (Camillo et al., 2021). 

Mientras que la desventaja que se ha detectado 
es que el alumno también en lugar utilizar el internet 
para consultar o resolver dudas, utiliza más tiempo 
para consultar redes sociales o jugar, otra desventaja 
es que en algunas ocasiones no sepa discriminar la 
información falsa de la real o verdadera así como no 
consultar páginas serias para realizar las actividades 
escolares y solamente copie y entregue las actividades 
localizadas en la red, sin verificar, parafrasear o agregar 
ninguna otra información al trabajo solicitado por el 
docente. 

Otra desventaja que puntualizar es que al 2021, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, (2023) dio conocer que 
1300 millones de niños no tenían acceso a una conecti-
vidad en el domicilio, y a raíz de estas cifras estableció 
en conjunto con Dubai Cares la Declaración Mundial 
Rewired sobre la Conectividad de la Enseñanza.

Una forma de combatir la desventaja de la desinfor-
mación o analfabetismo tecnológico sería otra investi-
gación a futuro para establecer capacitación adecuada 
para los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial 
para la realización de las actividades académicas.

Marco Teórico

Metodología

Para esta investigación se desarrolló una metodología 
cuantitativa de diseño exploratorio bajo un enfoque 
descriptivo (Hernandez-Sampieri et al;2014).

 

Participantes

La población estuvo compuesta por 107 estudiantes 
distribuidos entre 83 hombres y 24 mujeres, de 
diferentes programas educativos de ingeniería, que 
cursan del 4to. al 10mo. semestre de una universidad 
pública ubicada al Noreste de México.
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Técnica e
Instrumento

La técnica utilizada fue el cuestionario, este instru-
mento es sobre aprendizaje ubicuo adaptado de Men-
gual-Andrés et al (2015), que consta de 20 reactivos, 
de los cuales cinco fueron sociodemográficos (edad, 
género, carrera, semestre y unidad de aprendizaje) y los 
15 restante son las concernientes a la encuesta sobre 
aprendizaje ubicuo. Por ejemplo: ¿Qué tan fácil ha re-
sultado la entrega de trabajos, actividades o reportes a 
través de la plataforma? ¿Cómo consideras que han sido 
los tiempos para la entrega de las actividades? ¿Cuál 
de los siguientes medios utilizas más para realizar los 
trabajos, actividades o reportes con sus compañeros? 
¿Cómo consideras que han sido los tiempos que tienes 
para entregar las actividades fundamentales? ¿Qué tan 
fácil es poder aclarar una duda con tu maestro?

Procedimiento 

Para el proceso de la recolección de datos, este 
consistió en invitar a estudiantes a responder el cues-

Resultados

Los resultados obtenidos para este trabajo se mues-
tran a continuación, En cuanto a la distribución de los pro-
gramas educativos, el mayor porcentaje que representó el 
(41.1%) fue la carrera Ingeniero Mecánico Administrador 
(IMA), seguida de Ingeniero en Mecatrónica (IMTC) con 
un (21%) obteniendo el mismo porcentaje (7.5%) Ingenie-
ro en Aeronáutica (IAER) e ingeniero en electrónica y au-
tomatización (IEA) se muestran en la figura 2.

Figura 2
Distribución de carreras de la población de estudiantes.
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tionario, el cual fue aplicado a través de la platafor-
ma digital. El instrumento contaba con la escala de 
respuesta tipo Likert, con cinco opciones como: muy 
buena, buena, regular, mala y muy mala. Los resul-
tados obtenidos de las mediciones fueron analiza-
dos mediante estadística extrayendo conclusiones y 
haciendo posible indagar y reconocer el fenómeno a 
estudiar, permitiendo así validar la información (Her-
nandez-Sampieri et al. 2014).
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A la pregunta de cómo consideraban la comunicación 
con el profesor de la unidad de aprendizaje en línea, 
mencionando el (57.9%) como muy buena, mientras 
que el (34.6%) respondió que fue buena, estableciendo 
que más del (90%) de los estudiantes tuvieron una 
respuesta positiva, como se muestra en la figura 3. 

Figura 3
Comunicación con el profesor.
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En la figura 4, se muestra la dispersión de los resul-
tados con respecto a la pregunta sobre la facilidad para 
la entrega de trabajos, actividades o reportes a través 
de la plataforma que consideran los estudiantes que 
tuvieron, el porcentaje obtenido en la respuesta de muy 
fácil con un (41.1%), seguido del (15.9%) como fácil y 
así sucesivamente, siendo positivas las respuestas.

Figura 4
La dispersión de estudiantes que consideran muy fácil 
hasta muy difícil.

Figura 5
La dificultad para entregar las tareas.

Cuando se les pregunta si consideran más fácil 
cursar unidades de aprendizaje en línea que presencial 
el (68%) responde que sí, mientras que el (17.8%) dicen 
que no y el (14%) no lo sabe.

La figura 5 representa la dificultad de los alumnos 
para entregar las tareas, a que 55 de ellos respondieron 
que les resultó muy fácil a 44 fácil, a 7 de ellos les pare-
ció regular y solamente 1 respondió que le pareció difícil.
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¿Cuál de los siguientes medios utilizas más 
para realizar los trabajos, actividades o 

reportes con sus compañeros?
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Figura 6
Medios que utilizas para realizar trabajos con tus compa-
ñeros.

La figura 6 muestra los medios que los alumnos men-
cionaron que utilizan para realizar los trabajos con sus 
compañeros 86 utilizan principalmente WhatsApp, 18 Ms 
Teams, 2 utilizan el correo y 1 menciono otro medio (no 
especifico cual).

Figura 7
La facilidad para responder a las dudas de los estudiantes.

estudiantes estuvieron dentro del rango de fácil y muy 
fácil, significando que no se presentó inconveniente por 
parte del docente daba respuesta a tiempo.
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El aprendizaje ubicuo representa para el estudiante 
la facilidad de buscar y revisar material para la genera-
ción del aprendizaje, realizar actividades o conectarse 
en al aula de forma virtual en cualquier lugar donde 
se encuentre, esto es gracias a la flexibilidad propor-
cionada por esta modalidad de aprendizaje y por la 
institución académica. Las respuestas de los encues-
tados coinciden con Gallego et al. (2021), que mencio-
nan entre los beneficios se encuentra el mayor nivel de 
eficiencia y calidad en los cursos en línea, también el 
ahorro económico en los traslados del trabajo u hogar a 
la institución educativa. 
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La figura 7, se muestran las respuestas sobre la 
facilidad o dificultad que tuvieron los estudiantes para 
que el docente les aclarara las dudas sobre actividades 
de la unidad de aprendizaje y la mayoría de los 
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Realizar estudios en línea de acuerdo con los en-
cuestados fue considerado positivo por los estudian-
tes, además consideran que en la entrega de las 
tareas no hubo complicaciones, también mantienen 
buena comunicación con los docentes ya que les 
es fácil aclarar dudas y con sus compañeros princi-
palmente por Whatsaap y por MS TEAMS, estas res-
puestas coinciden con Szpinski & Bachnik, (2022) que 
realizó un estudio para conocer la evaluación de los 
estudios en modalidad presencial vs línea en estu-
diantes nativos de Polonia e inmigrantes de la antigua 
Unión Soviética.

Conclusiones

Entre los inconvenientes que puede tener la clase 
en línea se encuentran: la calidad de la recepción de 
la red de internet, que no haya corriente eléctrica, la 
falta de comprensión en las instrucciones para la 
realización de actividades y el estilo de aprendizaje 

del estudiante que en ocasiones inscribe la materia, 
para no asistir al aula, pero no es comprometido para la 
entrega de actividades, pudiendo verse perjudicado en 
el promedio obtenido al final.

Dentro de los enfoques educativos el aprendizaje 
ubicuo de acuerdo con los resultados obtenidos 
podemos identificar que los alumnos cuentan con la 
opinión positiva ya que el uso de la tecnología la cual 
es inherente en esta generación proporciona una mejor 
comprensión ya que está inmerso dentro de la vida 
cotidiana. Al tener escenarios donde se cuente con 
una mayor compresión por ser ágil, flexible se ubica en 
cualquier tiempo y diferentes tipos de acceso a recursos 
y materiales para comprender los temas facilitados por 
el docente. En análisis por parte de las instituciones 
educativas debe dirigirse hacia los cambios globales 
que se van presentando donde los alumnos al contar con 
acceso permanente a la tecnología y a su vez manejarla 
con facilidad esto puede representar un aumento en las 
competencias de los contenidos educativos ofrecidos 
por estar alineados a lo que ellos buscan o esperaran 
en la actualidad.
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En este estudio se analiza la implementación del Diplomado en Coaching Vocacional para docentes de nivel medio 
superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente en la Preparatoria 8. La metodología utilizada 
es cuantitativa no experimental, evaluando a 16 docentes de diversas áreas, incluyendo ciencias y humanidades, para 
asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones y orientación a los alumnos.

La intervención consistió en un diplomado impartido en modalidad presencial y asíncrona con una duración de 20 
horas. Para la evaluación, se aplicaron cuestionarios de opción múltiple tanto al inicio como al final del diplomado.

El análisis se centró en la experiencia de los docentes durante el diplomado, con el fin de recopilar información 
clave que oriente a la institución en la implementación continua del coaching vocacional en los currículos de los niveles 
medio superior y superior en la UANL. Los resultados alcanzaron un incremento promedio del 40% entre el inicio y el final, 
revelando un alto nivel de aceptación del diplomado entre los docentes, quienes manifestaron satisfacción por haber 
alcanzado sus objetivos y valoraron positivamente las estrategias aprendidas para su aplicación en el aula.

Un hallazgo relevante fue identificar el papel esencial del docente en el éxito de modelos educativos innovadores 
como el coaching vocacional. Este hallazgo subraya la importancia del compromiso y la preparación de los docentes 
para adoptar nuevos enfoques pedagógicos, facilitando así un acompañamiento más efectivo en el desarrollo vocacional 
de los estudiantes.

RESUMEN

Palabras clave: Coaching Vocacional; Capacitación Docente; Implementación Curricular; Educador Innovador.

This study analyzes the implementation of the Diploma in Vocational Coaching for high school teachers at the 
Autonomous University of Nuevo León, specifically at Preparatory School 8. The methodology used is quantitative and 
non-experimental, evaluating 16 teachers from various areas, including science and humanities, to ensure impartiality in 
decision-making and guidance to students.

The intervention consisted of a diploma taught in a face-to-face and asynchronous mode with a duration of 20 hours. 
For the evaluation, multiple-choice questionnaires were applied both at the beginning and at the end of the diploma.

The analysis focused on the experience of teachers during the diploma, in order to collect key information to guide 
the institution in the continuous implementation of vocational coaching in the curricula of high school and higher education 
at the UANL. The results achieved an average increase of 40% between the beginning and the end, revealing a high 
level of acceptance of the diploma among teachers, who expressed satisfaction at having achieved their objectives and 
positively valued the strategies learned for their application in the classroom.

A relevant finding was identifying the essential role of the teacher in the success of innovative educational models 
such as vocational coaching. This finding underlines the importance of the commitment and preparation of teachers to 
adopt new pedagogical approaches, thus facilitating more effective support in the vocational development of students.

ABSTRACT 

Key Words: Vocational Coaching; Teacher Training; Curr iculum Implementat ion; Innovative Educator.
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INTRODUCCIÓN

L a mayoría de las investigacio-
nes sobre el término "coach" se 
enfocan en su aplicación en el 
ámbito empresarial, laboral y en 

grandes organizaciones. Sin embargo, en los últimos 
años, el coaching ha comenzado a introducirse en 
otros contextos, como el educativo. En este ámbito, 
el proceso educativo se concibe como un compromi-
so personal, orientado a ayudar al estudiante a cons-
truir un proyecto de vida. Esto implica reconocer y 
desarrollar habilidades personales, adquirir y aplicar 
nuevos conocimientos, apropiarse de valores, forta-
lecer el autoconcepto, establecer y alcanzar metas, y 
generar nuevo conocimiento a partir de experiencias 
previas.

A pesar de estos beneficios potenciales, el coaching 
aún no ha sido adoptado de manera amplia como una 
metodología innovadora en la enseñanza. Este estudio 
busca explorar la aplicabilidad del coaching en el ám-
bito educativo, enfocándose en adolescentes de nivel 
medio superior, en particular en estudiantes de bachi-
llerato, y considerando su posible impacto en futuros 
profesionistas de nivel superior. La investigación se 
centra en un grupo de docentes de distintas unidades 
de aprendizaje de la Preparatoria 8 de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, quienes participaron en un 
diplomado en coaching vocacional.

Este trabajo, además de examinar la viabilidad del 
coaching como herramienta educativa en el nivel me-
dio superior, plantea perspectivas para futuras investi-
gaciones en la formación integral de los estudiantes y 
su desarrollo vocacional, aportando ideas para integrar 
el coaching en los planes de estudio del nivel medio 
superior y superior.
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Justificación

El coaching se ha convertido en una herramienta 
que aporta y contribuye al desarrollo de estrategias 
que favorecen el crecimiento personal y profesional de 
quienes se esfuerzan por conseguir proactivamente 
el éxito (Ravier, 2005); por lo tanto, puede entenderse 
como un proceso integral que busca ayudar a las 
personas a producir resultados extraordinarios en sus 
vidas, carreras, negocios y organizaciones.

Docentes que puedan gestionar y enseñar a ges-
tionar las creencias y emociones, las cuales, en defi-
nitiva, son el punto diferenciador entre la simple trans-
misión de conocimiento y la formación de excelentes 
seres humanos (Rhodes y Fletcher, 2012). Ya existen 
antecedentes (Silins y Mulford, 2002) que han mos-
trado que, dentro de los sistemas educativos, pueden 
implementarse nuevos modelos de trabajo basados 
en el coaching. Éste, en particular, ofrece beneficios 
significativos para los docentes y para su alumnado, 
pues favorece la mejora tanto en la enseñanza como 
en el proceso de aprendizaje (Asociación Española de 
Coaching, 2011). También, si se utiliza esta herramien-
ta, se logra un nivel más alto de motivación, una mejo-
ra en las habilidades organizativas y en las estrategias 
de aprendizaje, como la colaboración (Ward, 2012). 
El beneficio general de una formación especializada 
en coaching sería proporcionar nuevas estrategias y 
enfoques prácticos para ayudar a educadores y orien-
tadores a afrontar los “viejos” problemas con “nuevas” 
alternativas de solución (Launer, 2007). El coaching 
pretende adquirir nuevas competencias profesionales 
funcionales que permitan el desarrollo de altas habi-
lidades y capacidades socioemocionales (Medina y 
Perichon, 2008). Otro beneficio de implantar el coach 
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dentro de los centros educativos es que podrá prestar 
su apoyo para mejorar y optimizar las capacidades 
innatas, los recursos internos y la creatividad que los 
alumnos ya tienen, con el fin de obtener los máximos 
resultados posibles, con base en criterios no sólo de 
eficacia y calidad, sino de excelencia, convirtiendo 
así el proceso de aprendizaje en un verdadero apren-
dizaje transformacional (Cardona, 2002). 

Capacitar a docentes de nivel medio superior y superior 
en coaching es fundamental para promover un cambio sig-
nificativo en el sistema educativo. La formación en coaching 
permite a los maestros adquirir herramientas que van más 
allá de la instrucción tradicional, facilitando el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en los estudiantes y fomen-
tando un aprendizaje más autónomo y profundo. Al estar 
preparados en técnicas de coaching, los docentes pueden 
acompañar de manera más efectiva a sus estudiantes en 
su proceso de autoconocimiento y toma de decisiones, 
ayudándoles a identificar y aprovechar sus fortalezas y re-
cursos personales. Además, esta capacitación les permi-
te a los maestros no solo gestionar sus propias creencias 
y emociones, sino también guiar a sus alumnos a hacerlo, 
promoviendo un entorno educativo que priorice el bienestar 
y el desarrollo integral del estudiante. En última instancia, la 
capacitación en coaching contribuye a formar educadores 
que son facilitadores del aprendizaje, preparando a los jóve-
nes para enfrentar los desafíos personales y profesionales 
de manera consciente y asertiva.

Marco Teórico

Como es bien sabido, la sociedad del siglo XXI se 
caracteriza por numerosos cambios estructurales, que 
han precipitado modificaciones dentro de los diferentes 
ámbitos de la sociedad, incluido el sistema educativo 
(Maureira, 2004). Estos cambios han introducido en las 
aulas nuevos conceptos como diversidad, revolución 
digital, interculturalidad, procesos todos que dan 
respuesta a las necesidades que algunos de estos 

cambios han provocado en la sociedad. La situación actual 
en la educación europea sigue planteando nuevos retos a 
estados, regiones, responsables políticos y profesionales 
de la educación, haciendo hincapié en la convergencia 
europea como fórmula para producir esfuerzos comunes 
en el ámbito territorial de los 27 países miembros 
(European Commission, 2013). Este hecho ya supone un 
giro en las formas de entender los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, pues se transforman los planteamientos 
pedagógicos en aras de conseguir un aprendizaje 
práctico más significativo y una mayor implicación por 
parte del alumnado en su propio proceso de aprendizaje 
(García-Pérez y Rebollo, 2004). La investigación científica 
(Medina y Perichon, 2008) ha podido demostrar la alta 
efectividad del coaching como filosofía reflejada, tanto 
en su forma de gestionar el desarrollo de las personas, 
como en el proceso de cambio organizacional. De hecho, 
se empieza a contemplar que podría ser una herramienta 
clave para formar docentes líderes transformacionales, 
capaces de explorar y detectar las reales motivaciones de 
sus estudiantes (Anderson, 2010). Docentes que puedan 
gestionar y enseñar a gestionar las creencias y emociones, 
las cuales, en definitiva, son el punto diferenciador entre 
la simple transmisión de conocimiento y la formación 
de excelentes seres humanos. Ya existen antecedentes 
(Silins y Mulford, 2002) que han mostrado que, dentro 
de los sistemas educativos, pueden implementarse 
nuevos modelos de trabajo basados en el coaching. 
Éste, en particular, ofrece beneficios significativos para 
los docentes y para su alumnado, pues favorece la 
mejora tanto en la enseñanza como en el proceso de 
aprendizaje (Asociación Española de Coaching, 2011). 
También, si se utiliza esta herramienta, se logra un nivel 
más alto de motivación, una mejora en las habilidades 
organizativas y en las estrategias de aprendizaje, como 
la colaboración (Ward, 2012). El beneficio general de una 
formación especializada en coaching sería proporcionar 
nuevas estrategias y enfoques prácticos para ayudar 
a educadores y orientadores a afrontar los “viejos” 
problemas con “nuevas” alternativas de solución (Launer, 
2007). El coaching pretende adquirir nuevas competencias 
profesionales funcionales que permitan el desarrollo 
de altas habilidades y capacidades socioemocionales 
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(Medina y Perichon, 2008). Otro beneficio de implantar 
el coach dentro de los centros educativos es que podrá 
prestar su apoyo para mejorar y optimizar las capacidades 
innatas, los recursos internos y la creatividad que los 
alumnos ya tienen, con el fin de obtener los máximos 
resultados posibles, con base en criterios no sólo de 
eficacia y calidad, sino de excelencia, convirtiendo así 
el proceso de aprendizaje en un verdadero aprendizaje 
significativo (Cardona y García-Lombardía, 2009).

Por otro lado, para el profesorado, el coaching apo-
ya la experimentación con nuevas estrategias en el 
aula (Hall y Duval, 2010; Ward, 2012). Se empiezan a 
ver los problemas no como variables negativas, sino 
como oportunidades para explorar estrategias nuevas 
en vez de indicadores de fracaso (Instituto Europeo 
del Coaching, 2011). Los profesionales de la escuela 
se sienten animados para reflexionar sobre su prácti-
ca docente actual; tienen más confianza para experi-
mentar con ideas creativas y empiezan una gama más 
amplia de técnicas innovadoras de enseñanza. Pero 
¿quién podría ejercer de coach en el centro educa-
tivo? Según Roselló (2008) puede ser desde el tutor, 
que deberá formarse en este campo por medio de ac-
ciones formativas de vivenciación práctica sobre coa-
ching o a través de un profesional especializado. Tam-
bién, el orientador podrá ejercer este rol y profundizar 
en el conocimiento de nuevas técnicas y herramientas 
para el desarrollo de su labor; personal de los servi-
cios de orientación educativa en su labor de apoyo a 
los centros; o un coach como profesional externo.

          El estudio se desarrolló utilizando la modalidad 
de investigación cuantitativa, de tipo no experimental 
o expost-facto (Valenzuela y Flores, 2012), teniendo en 
cuenta que se estudió la información registrada en el 
desarrollo del diplomado, para determinar el grado de 
aceptación del coaching y así establecer si es viable su 

implementación en el currículo del nivel medio superior. 
Además, se consideró un diseño transeccional, que 
se realiza en observaciones únicas en el tiempo y que 
busca determinar en forma individual el comportamiento 
de los sujetos de estudio frente al diplomado y que 
cuenta con diseños meramente descriptivos. 

El desarrollo del proyecto se planteó en tres fases:
 
1) Recopilación y Análisis de Datos Preliminares

En esta fase, se recolecta la información inicial 
antes de la intervención para identificar las ex-
pectativas y actitudes de los docentes hacia el 
coaching vocacional. Se aplican cuestionarios 
de opción múltiple a los participantes al inicio del 
diplomado, lo que permite establecer una línea 
de base sobre su percepción y disposición.

2) Desarrollo y Observación del Diplomado

Durante la implementación del diplomado, se lle-
va a cabo una observación continua de los do-
centes a través de sesiones presenciales y ac-
tividades asíncronas. En esta fase, se recopilan 
datos descriptivos que permiten evaluar el nivel 
de participación y el compromiso de los docen-
tes, analizando cómo interactúan con los conteni-
dos y herramientas del coaching vocacional.

3) Evaluación Final y Análisis de Resultados

Al finalizar el diplomado, se aplica nuevamente 
el cuestionario de opción múltiple, permitiendo 
comparar los resultados iniciales y finales. Se 
analiza el grado de aceptación del coaching vo-
cacional y se evalúa si los docentes consideran 
viable su implementación en el currículo. Esta 
fase permite extraer conclusiones y formular 
recomendaciones sobre la integración del coa-
ching en el nivel medio superior.
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Análisis y Discusión
de Resultados

Para comenzar el análisis y discusión de los re-
sultados, se presenta a continuación una descripción 
detallada de las percepciones basadas en tres de las 
preguntas tomadas del instrumento de evaluación del 
diplomado, aplicado antes de inicio del diplomado y 
posterior a la capacitación recibida, es decir al final del 
diplomado. Este análisis se centra en la satisfacción y 
utilidad percibida del programa, la disposición de los 
docentes para integrar estrategias de coaching en su 
práctica diaria, y los obstáculos identificados en el 
proceso de implementación. Los resultados obtenidos 
proporcionan una visión clara del impacto que la capa-
citación en coaching vocacional ha tenido en los do-
centes, permitiendo explorar su potencial para mejorar 
el acompañamiento vocacional de los estudiantes y en-
riquecer sus trayectorias académicas y profesionales.

Identificar el nivel de satisfacción y percepción 
de utilidad que tienen los docentes respecto al 
diplomado en coaching vocacional.

 Pregunta 1: ¿Qué aspectos consideras más impor-
tantes al trabajar como coach vocacional con estu-
diantes de bachillerato?

Justificación: Esta pregunta permite entender qué 
valoran más los docentes en el rol de coach voca-
cional, lo cual es un indicador directo de su percep-
ción de utilidad del diplomado. Al identificar los as-
pectos clave que consideran importantes, evalúa si 
el contenido del diplomado está alineado con sus 
expectativas y necesidades, reflejando así su nivel 
de satisfacción.

Discusión: los resultados muestran un avance sig-
nificativo en la comprensión de los docentes sobre 
los principios clave del coaching vocacional. En la 

aplicación inicial del cuestionario, solo el 13% de los 
docentes logró identificar correctamente los aspec-
tos fundamentales, mientras que, en la evaluación 
final, este porcentaje aumentó notablemente al 54%. 
Este incremento sugiere una mejora considerable 
en la claridad y comprensión de los docentes sobre 
los elementos esenciales del coaching vocacional, 
lo cual responde de manera positiva al objetivo de 
identificar el nivel de satisfacción y percepción de 
utilidad del diplomado.

Este aumento en la precisión de las respuestas indica 
que el diplomado contribuyó a satisfacer las expectativas 
de los docentes, al proporcionarles herramientas útiles 
y conocimientos prácticos que perciben como valiosos 
para su labor. La evolución en sus respuestas evidencia, 
además, una percepción de mayor utilidad del diplo-
mado y su impacto positivo en el desarrollo de sus 
competencias como coaches vocacionales.

Analizar los cambios en las prácticas de los 
docentes y su disposición para aplicar estrategias 
de coaching vocacional en el currículo del nivel 
medio superior.

 Pregunta 7: ¿Qué aspectos prácticos consideras 
fundamentales al realizar sesiones de coaching vo-
cacional con estudiantes de bachillerato?

Justificación: Esta pregunta ayuda a identificar las 
prácticas específicas que los docentes consideran 
esenciales para llevar a cabo el coaching vocacional 
de manera efectiva. Al comparar las respuestas del 
inicio y del final del diplomado, analiza los cambios 
en sus prácticas docentes y determinar su disposi-
ción para integrar estas estrategias en el currículo.

Discusión: los resultados reflejan una mejora en 
la comprensión y aplicación de estrategias prác-
ticas en el coaching vocacional por parte de los 
docentes. En la evaluación inicial, solo el 25% de 
los docentes identificó correctamente los aspectos 

COACHING VOCACIONAL PARA DOCENTES DE BACHILLERATO: INTEGRACIÓN AL CURRÍCULO DE N IVEL MEDIO SUPERIOR

Dra. Mariana Leticia Alvarado Roque, Dra. Blanca Elizabeth Garza Garza, Dra. María Guadalupe Álvarez Barboza, Dra. Olen Gabriela Nerio Delgado

COACHING VOCACIONAL PARA DOCENTES DE BACHILLERATO: INTEGRACIÓN AL CURRÍCULO DE N IVEL MEDIO SUPERIOR

Dra. Mariana Leticia Alvarado Roque, Dra. Blanca Elizabeth Garza Garza, Dra. María Guadalupe Álvarez Barboza, Dra. Olen Gabriela Nerio Delgado

178
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



prácticos esenciales para el coaching vocacional, 
mientras que en la evaluación final este porcentaje 
aumentó a 38%. Este progreso evidencia que, a lo 
largo del diplomado, los docentes no solo adquirie-
ron una mayor claridad sobre estos aspectos, sino 
que también desarrollaron una mejor disposición 
para aplicar estas estrategias en su práctica edu-
cativa diaria.

Este incremento en respuestas correctas cumple con 
el objetivo de analizar los cambios en las prácticas do-
centes y su disposición para implementar estrategias de 
coaching vocacional en el currículo. La evolución ob-
servada sugiere que los docentes están cada vez más 
dispuestos y preparados para integrar estas técnicas 
de manera efectiva, lo cual enriquece su capacidad de 
acompañar a los estudiantes en su proceso de orienta-
ción vocacional y de desarrollo personal en el nivel me-
dio superior.

Explorar los retos y facilitadores que los docentes 
enfrentan al implementar técnicas de coaching 
vocacional con sus estudiantes.

 Pregunta 10: ¿Qué recursos o herramientas tecnoló-
gicas consideras útiles para complementar el traba-
jo de coaching vocacional en el contexto educativo?

Justificación: Esta pregunta permite identificar los re-
cursos y herramientas que los docentes perciben como 
facilitadores para implementar el coaching vocacional. 
Además, puede revelar barreras relacionadas con la 
falta de acceso a ciertos recursos tecnológicos o la 
necesidad de capacitación adicional, proporcionando 
una visión clara de los desafíos y apoyos necesarios 
para una integración efectiva del coaching vocacional 
en la práctica educativa diaria.

Discusión: los resultados muestran un avance en el 
conocimiento y preparación de los docentes en el uso 
de tecnología como apoyo en el coaching vocacional. 
Al inicio del diplomado, solo el 13% de los docentes 
logró identificar correctamente los recursos tecnoló-

gicos clave para potenciar su trabajo como coaches 
vocacionales. Sin embargo, en la evaluación final, el 
porcentaje de respuestas correctas aumentó a 38%, 
lo cual evidencia una mejora en la comprensión y 
selección de herramientas tecnológicas adecuadas 
para este fin.

Este progreso responde al objetivo de explorar los 
retos que los docentes experimentan al implementar 
técnicas de coaching vocacional. El aumento en el uso 
adecuado de recursos tecnológicos sugiere que, a través 
del diplomado, los docentes superaron algunas de las 
barreras iniciales asociadas al conocimiento y manejo de 
estas herramientas, permitiéndoles optimizar su práctica 
y fortalecer su capacidad para apoyar efectivamente a 
los estudiantes en su desarrollo vocacional.

Como conclusión de este estudio, se puede afirmar 
que la implementación del coaching vocacional en la 
educación media superior tiene un impacto positivo en 
el desarrollo profesional de los docentes y en el acom-
pañamiento vocacional de los estudiantes. Los resulta-
dos obtenidos muestran que el diplomado en coaching 
vocacional no solo contribuyó a mejorar el nivel de 
satisfacción y percepción de utilidad de los docentes, 
sino que también promovió cambios en sus prácticas 
educativas, aumentando su disposición para aplicar 
técnicas de coaching en sus interacciones diarias con 
los estudiantes. Diversos autores (Bou, 2009; Carrera y 
Luz, 2008; Ravier, 2005; Rhodes y Fletcher, 2012) des-
tacan los múltiples beneficios de aplicar el coaching en 
el entorno escolar: el desarrollo de habilidades y des-
trezas en los estudiantes, el aumento de la motivación, 
el fortalecimiento de la autoconfianza y la capacidad 
de gestionar emociones, la promoción del aprendizaje 
autodirigido y la transformación de estudiantes pasivos 
en participantes activos y comprometidos. También se 
observan beneficios en los docentes, como el forta-

Conclusiones
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lecimiento de la confianza en la relación docente-es-
tudiante y la creación de un ambiente educativo más 
adaptable y orientado al cambio, como lo sugieren las 
directrices europeas (European Commission, 2013).

Asimismo, este estudio revela que, a pesar de los be-
neficios observados, existen desafíos y barreras que los 
docentes deben enfrentar al integrar el coaching voca-
cional en el entorno escolar, particularmente en cuanto al 
uso de herramientas tecnológicas y la adaptación de esta 
metodología al currículo. Estos hallazgos resaltan la impor-
tancia de una formación continua y un apoyo institucional 
que facilite la implementación efectiva de estrategias de 
coaching, promoviendo un entorno de aprendizaje centra-
do en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

Podemos resaltar que, el coaching vocacional, si es 
apoyado y promovido de manera colaborativa por au-
toridades educativas y equipos docentes, puede con-
vertirse en una metodología valiosa para fortalecer la 
orientación vocacional en la educación media superior 
y, a su vez, fomentar en los estudiantes una mayor au-
toconfianza y claridad en su toma de decisiones acadé-
micas y profesionales.

Como limitaciones de este estudio, se identifican 
en primer lugar, la falta de generalización de los resul-
tados a otros niveles educativos, específicamente al 
nivel superior. Este estudio se centró exclusivamente 
en la educación media superior, por lo que sus ha-
llazgos podrían no ser aplicables en su totalidad a los 
estudiantes de educación superior, quienes enfrentan 
diferentes necesidades y contextos en su proceso de 
orientación vocacional.

En segundo lugar, la investigación no incluyó un 
seguimiento a largo plazo de los efectos del coaching 
vocacional en los estudiantes. Aunque se observaron 
mejoras inmediatas en las prácticas de los docentes 
y en la disposición de los estudiantes para el proceso 
de orientación, sería valioso analizar cómo estas inter-
venciones impactan en el desarrollo vocacional y pro-
fesional de los estudiantes a lo largo del tiempo, parti-
cularmente en su transición hacia el nivel superior y el 
mundo laboral.
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Esta ponencia presenta los resultados de la investigación realizada en la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera” en donde se pretendió analizar una ruta de práctica que permitiera integrar las TIC como estrategia didáctica 
en la enseñanza de la geografía para favorecer aprendizajes significativos de los alumnos normalistas del séptimo y 
octavo semestres de la Licenciatura en Educación Primaria en sus prácticas realizadas en grupos de educación básica. 
La educación es uno de esos aspectos en donde las TIC, han incursionado generando mejoras deseadas como la 
innovación, interactividad, calidad e incremento de la información, entre otros aspectos. Es por ello, que hoy día las 
instituciones educativas apuestan por el uso y aplicación de las TIC como herramientas didácticas que ayuden en el 
proceso de formación del perfil del futuro profesional que de ellas egresan. En nuestro caso y, producto del ejercicio 
docente y experiencia de la investigadora, se planteó y llevó a cabo el presente estudio.

RESUMEN

Palabras claves: TIC; Formación Docente; Strategias de enseñanza; Aprendizaje significativo.

This paper presents the results of the research carried out at the Rural Teacher Training School "J. Guadalupe 
Aguilera" where it was intended to analyze a practice route that would allow the integration of ICT as a didactic strategy in 
the teaching of geography to promote significant learning of teacher training students in the seventh and eighth semesters 
of the Bachelor's Degree in Primary Education in their practices carried out in basic education groups. Education is one 
of those areas where ICTs have made inroads, generating desired improvements such as innovation, interactivity, quality, 
and increased information, among other aspects. Therefore, today's educational institutions are committed to the use and 
application of ICTs as teaching tools that aid in the development of the profile of future professionals they graduate. In 
our case, and as a result of the researcher's teaching experience and experience, the present study was proposed and 
carried out.

ABSTRACT 

Key Words: ICT; Teacher Training; Teaching strategies; Meaningful learning.
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INTRODUCCIÓN

E sta investigación basada en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
de la geografía, se muestra con 
la perspectiva de alcanzar una 

educación eficaz, con la finalidad de formar en valores 
sociales y espaciales bien definidos a los estudiantes 
de educación básica. Experiencia investigativa que 
surge desde el aula, para el desarrollo de una mejor 
educación ajustada al proceso antes mencionado, apo-
yado por las TIC. En todo caso involucrar al alumno en 
la construcción de su propio aprendizaje, mediante la 
utilización de ellas como reforzadora del conocimien-
to, concede la posibilidad de que el aprendizaje sea 
significativo.

TIC COMO ESTRATEGIA D IDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA PARA FAVORECER APRENDIZAJES S IGNIF ICATIVOS

Dra. Ma. Eufrocina Olivas Celis, Mtra. Rebeca Viridiana Deras Olivas

Formar a los estudiantes para que se desempeñen 
en la sociedad actual es una labor difícil que requiere 
de un cambio radical no solo en la actitud y el pa-
pel del estudiante sino también en el rol del docente. 
Para tal fin, muchos docentes han hecho enormes 
esfuerzos por alejarse de la enseñanza tradicional 
para adoptar un rol más innovador. Estos docentes 
han tratado de incorporar el uso de herramientas tec-
nológicas a las que pueden tener acceso, ya sea me-
diante plataformas educativas en sus instituciones o 
por medio de Internet.

Este trabajo detiene la mirada en el contexto refe-
rencial, en el nivel de educación básica, y en especial 
de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe Aguilera”, 
donde son muchas las deficiencias y necesidades 
que se pueden mencionar en cuanto al campo del uso 
de las TIC, partiendo de dos vertientes o variables 
como: Uso de las TIC como estrategia y el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la geografía en el tercer 
ciclo de la educación primaria.

Planteamiento del 
problema

El cambio paradigmático de la actual sociedad 
conlleva a transformaciones en las formas de enseñar, 
acompañado de los avances tecnológicos que ha im-
pactado en los componentes del proceso educativo 
como docentes, estudiantes, currículos, estrategias de 
enseñanza, metodologías, evaluación y recursos de 
apoyo. De ahí la importancia de reencontrarse con esa 
esencia del ser maestro que incluya el redescubrir un 
objetivo en común mediante el trabajo colaborativo re-
tomando el saber ser y el saber hacer dentro de ese 
colectivo social que es la institución. Fullan (2002), ci-
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tado por Zmuda (2006), explica el peligro de sobrecar-
gar al personal con tareas contrapuestas a efectuarse 
al mismo tiempo.

Ahora bien, en la actualidad la sociedad enfrenta una 
serie de exigencias como resultado de un mundo globa-
lizado, por lo que para estar a tono de ello se requiere de 
asumir una actitud que implica aprendizajes de compe-
tencias esenciales para un correcto desenvolvimiento en 
la vida práctica, lo que por supuesto, debe considerar en 
primer lugar ese dominio en cuestión del saber científico, 
sin embargo, es importante señalar que por tradición y 
hábito no se asume una práctica como fuente de crítica 
por creer que la investigación es una materia que debe 
cursarse como parte de un currículo visto de manera 
fragmentada, siendo que lo verdaderamente importan-
te es asumir dentro de todo rol docente y estudiante un 
compromiso ético y social Rivera (2008).

La figura del docente desde sus inicios ha sido cla-
ve dentro y fuera del aula; en la mayoría de los casos, 
orienta y facilita la estancia de los estudiantes hasta su 
egreso, además de dar vida a los programas de estu-
dio, sin embargo, debemos reconocer que todo ha ido 
evolucionando, y en lo que se refiere a la educación, no 
es la excepción, ya que se requiere no solo transmitir la 
clase tal y como lo dicta el programa, sino además de 
la vocación y dedicación, se demanda una preparación 
integral, donde los excelentes resultados sea la conse-
cuencia de un plan a conciencia. 

Como lo interpreta (Frola, 2011, p. 60). “En este mo-
delo, el papel del maestro sigue siendo fundamental, 
pero ahora como diseñador de los ámbitos y expe-
riencias de aprendizaje para los alumnos”, donde las 
competencias muy de moda en el sistema educativo, 
salen a relucir en cada uno de los que de una u otra 
manera se encuentra en el aula de clases, mismas que 
se adquieren a través de la experiencia, actualización, 
además de iniciativa y estar dispuesto a los cambios 
ya que las exigencias por parte de la ciudadanía y las 
autoridades están reclamando mayores resultados.

Es por ello que, los avances de las TIC han impacta-
do a la educación, debido a que nuestra sociedad hoy, 
y con toda seguridad en el futuro, estará invadida por 
éstas. Bajo este tenor, la educación deberá transformar 
el qué, cómo y para qué se aprende, así como también 
se hace indispensable incluir en los programas de es-
tudio las estrategias necesarias para que alumnos y 
profesores adquieran las competencias pertinentes 
para el correcto uso y aprovechamiento de las TIC.

Por lo cual surge la pregunta central: ¿Qué estrategias 
de enseñanza con el uso de las TIC en la asignatura de 
geografía en educación primaria implementan los alum-
nos docentes en su práctica pedagógica para favorecer 
el aprendizaje significativo?

Preguntas específicas

1. ¿Qué características poseen en el proceso de 
la enseñanza de la geografía utilizando las TIC 
como estrategia didáctica en el tercer ciclo de 
educación primaria?

2. ¿Qué tipo de dificultades presentan los alumnos 
normalistas para hacer uso de las TIC en la ense-
ñanza de la geografía en las escuelas de práctica?

3. ¿Qué elementos del aprendizaje significativo uti-
lizan los alumnos-docentes en la implementación 
de las estrategias de enseñanza con el uso de las 
TIC en la asignatura de geografía?

Partiendo de las consideraciones señaladas, el ob-
jetivo general y los objetivos específicos de esta inves-
tigación se concretan en:

Objetivo General

Conocer las estrategias de enseñanza con el uso 
de las TIC en la asignatura de geografía en educación 
primaria que implementan los alumnos-docentes en sus 
prácticas pedagógicas para favorecer el aprendizaje 
significativo.
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Objetivos Específicos

 Identificar qué características posee el proceso 
de enseñanza de la geografía utilizando las TIC 
como estrategia didáctica en el tercer ciclo de 
educación primaria.

 Detectar qué elementos del aprendizaje sig-
nificativo utilizan los alumnos-docentes en la 
implementación de las estrategias de ense-
ñanza con el uso de las TIC en la asignatura 
de geografía.

 Describir qué tipo de dificultades presentan los 
alumnos normalistas, para hacer uso de las TIC, 
en la enseñanza de la geografía en las escuelas 
de práctica.

Marco Teórico

Estado del arte

En este apartado se recopilan algunos de los traba-
jos relacionados con las TIC. Dichos trabajos abordan 
los temas en TIC, “Computación y Escuelas”; “sobre 
redes escolares”; “educación a distancia”, tecnología, 
computación, y educación, etc. Para cada trabajo re-
lacionado se presentan las características principales 
y sus limitaciones.

Nos encontramos en pleno siglo XXI, ya la globali-
zación, las nuevas tecnologías para la comunicación y 
la información (TIC), la era digital, el Internet, y ahora 
Internet 2.0 son palabras y hechos demasiado cotidia-
nos. Al respecto, ya mucho se ha hablado y discutido 
en estos momentos en que los conocimientos científi-
cos, avanzan a pasos agigantados y de manera ver-
tiginosamente, donde diariamente se dan a conocer 
nuevos conocimientos, donde las tecnologías están 
cada vez más cerca de nuestra vida cotidiana, tanto 

que resultaría imposible ignorarlas, o bien, vivir al mar-
gen de ellas. Esto, aunado a las nuevas generaciones 
de alumnos que día a día están más inmersos en ellas y 
a la par de toda esta era tecnológica. Así pues, resulta 
innegable, el hecho de que todas las personas, de una 
u otra forma estamos en contacto con éstas.

Esta escuela, la del siglo XXI, tiene entonces desafíos 
no vistos antes, mismos que no es posible abordarlos de 
manera tradicional, lo que nos lleva a precisar que es 
necesario una reflexión en el colectivo de los profesores, 
que permita movernos hacia un modelo educativo más 
social y democrático. Deseo puntualizar que México, no 
es el único país, en el cual se da esta inclusión de las tec-
nologías, una muestra de esto es lo que acertó Ramírez 
(2001), (Ramírez, 2001), en una investigación comparati-
va, con cuatro países latinoamericanos acerca del uso de 
las tecnologías de información y comunicación, encontró 
que, en los años recientes, los trabajos de investigación 
presentados en eventos internacionales sobre TIC y edu-
cación se ha incrementado de manera considerable.

Como es el caso de Ramírez (2001), quien hace 
una investigación comparativa, en la cual se toman 
distintos aspectos y se hacen comparaciones de paí-
ses como Chile, México, Costa Rica, Argentina; sobre 
diferentes temas, como “Computación y Escuelas”; 
“sobre redes escolares”; “educación a distancia”. 
Esta investigación es hecha con un enfoque que 
orienta la investigación conocida como crítico, quien 
recolectó datos utilizando la entrevista a expertos, y 
análisis de documentos. 

A su vez también nos da un apartado en su inves-
tigación en el que presenta resultados preliminares, 
donde menciona aspectos como la infraestructura 
de escuelas y universidades, el financiamiento para 
la aplicación de tecnologías en las escuelas; hace 
mención a las políticas y formas de incorporación, es 
decir, entre los que diseñan y los que lo operan, que 
dicho sea de paso en México se encontró que existe 
esa falta de coordinación entre las instancias encar-
gadas de operarlas. 
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Mendoza (2011), al respecto comenta que el reto 
de llevar las TIC a los salones de clases no solo es lo 
que se puede relacionar con la infraestructura o con 
la adquisición de recursos tecnológicos, sino también 
la forma en cómo el docente trabaja con ellos, el mo-
mento en que los utiliza, para qué y qué aprendizajes 
espera lograr en los alumnos.  

Rayón y Muñoz (2011), plantean en su investigación 
la importancia del rol que podrían desempeñar las TIC 
en la educación obligatoria, y algunas implicaciones en 
la igualdad de oportunidades, que tienen su origen en 
documentos y planteamientos que la comunidad interna-
cional ha planteado, que implican igualdad de avances 
en cuanto al tema educativo. Concretamente refieren 
documentos como los Objetivos del milenio antes del 
2015 firmado por la ONU, así como las Metas educativas 
2021: la educación que queremos para la generación de 
los Bicentenarios, documentos que recogen una colec-
ción de metas planteadas por la Organización de Estados 
Iberoamericanos.

Y que en dicha investigación exponen la utiliza-
ción y las aplicaciones que el docente da acerca de 
la utilización de las tecnologías y cómo ellos justi-
fican ese uso. Y que coincidentemente acierta en 
cuanto a sugerir temas y aspectos para una etapa re-
novada, como es el proyecto de 1 a 1, que en México 
se empieza ya a implantar en el nivel de educación 
secundaria. Ante lo anterior, una investigación sobre 
las tecnologías de información y su participación 
como agente de cambio social en el proceso edu-
cativo en Venezuela. Dicha investigación es de tipo 
interpretativo, en la cual se esboza un diagnóstico 
del estado actual de las tecnologías de información 
y comunicación.

 Se analiza a su vez la necesidad de reintegrarse a 
la sociedad de la información y su aparato tecnológico 
a nuevas formas de participación en la educación, en 
el entendido de una continua historia que asocia la 
tecnología y la sociedad en un proceso de bienestar 
social. En términos de probabilidad, Mendoza (2011), 

TIC COMO ESTRATEGIA D IDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA PARA FAVORECER APRENDIZAJES S IGNIF ICATIVOS

Dra. Ma. Eufrocina Olivas Celis, Mtra. Rebeca Viridiana Deras Olivas

186
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Metodología

A continuación, se abordan los conceptos teóricos 
sobre los cuales se fundamentó esta investigación y 
que sirven para la compresión de la temática tratada 

desde diferentes autores. Si algo puede definir a la 
institución educativa es la continuidad en las prácti-
cas pedagógicas y que se han venido manteniendo 
época tras época. Creemos, al igual que otros auto-
res, que esta cuestión se relaciona directamente con 
las relaciones de poder en las instituciones y en los 
procesos educativos, que además subsisten a través 
de los currículos y las distintas reformas.

Las estrategias de 
enseñanza: ¿Qué son?

“El concepto de estrategias didácticas se involucra 
con la selección de actividades y prácticas pedagó-
gicas en diferentes momentos formativos, métodos y 
recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje” 
(Velazco y Mosquera, 2010, p. 3). Una explicación del 
docente o la resolución de un caso por el alumnado son 
dos ejemplos de los métodos para enseñar ciencias so-
ciales. Por método o estrategia entendemos el camino 
escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta 
puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimien-
tos, de interpretaciones sobre cuestiones históricas y 
geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales 
propias del pensamiento social o de habilidades comu-
nicativas y sociales, y también la adquisición de valo-
res, de actitudes o de hábitos. 

Estrategias de enseñanza 
con el uso de las TIC

¿Qué son las TIC?

Las TIC han sido siempre, en sus diferentes estados 
de desarrollo, instrumentos para pensar, aprender, cono-
cer, representar y transmitir a otras personas y otras ge-
neraciones los conocimientos adquiridos. Todas las TIC 
reposan sobre el mismo principio: la posibilidad de uti-
lizar sistemas de signos, lenguaje oral, lenguaje escrito, 
imágenes estáticas, imágenes en movimiento, símbolos 
matemáticos, notaciones musicales, etc.- para represen-
tar una determinada información y transmitirla Coll (2008).

expresa que puede considerarse a la computadora 
como un instrumento que propicia el desarrollo del 
pensamiento lógico. 

Así entonces menciona Andrade y Campo (2008), 
que se examinan algunos rasgos de las políticas en 
educación que históricamente se han usado para ex-
cluir a las masas de ciudadanos que no han tenido 
acceso a la educación. El discurso tecnológico actúa, 
por lo tanto, como mecanismo de legitimación del uso 
de la tecnología. Así las TIC son vistas como palancas 
indispensables para el desarrollo de los pueblos; para 
Mendoza (2011), estos atributos otorgados a las TIC 
forman parte de las amplias expectativas puestas al im-
plementar la tecnología en la escuela. 

Estos datos muestran indicadores sobre infraestruc-
tura y utilización de las TIC (como pueden ser, uso del 
Internet, uso de computadora, uso de teléfono móvil) en 
países de la región latinoamericana, aunque con impor-
tantes diferencias muestran como indicador común un 
claro rezago con respecto a países desarrollados.

Las conclusiones presentadas, me parecen muy 
oportunas, y aunque la investigación fue hecha en 
Venezuela son muy pertinentes en el caso México; se 
muestran a continuación algunas, como el decir que 
la sociedad debe ser más participativa y debe incluir-
se para poder modelar un nuevo espacio público de la 
educación y que las políticas educativas intenten ga-
rantizar la igualdad de oportunidades para el uso de 
las TIC. Para esto se deberá difundir el uso de las TIC, 
pero mediante programas integrales donde exista una 
participación activa social.
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Características de las TIC 
en el proceso de formación 

de futuros formadores

Actualmente la formación, de cualquier profesional, 
debe enfrentar el uso de las tecnologías como herra-
mientas pedagógicas, ello con el fin de que se desarro-
llen estrategias que le sirvan para enfrentar y solucionar 
las necesidades de la sociedad presente y futura. Por lo 
tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de 
las TIC, es sin duda los profesores y profesoras, más aún 
cuando su rol está centrado en el proceso de formación 
de futuros docentes.

Enfoque de las TIC
en educación 

Law (2008), argumenta que la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación es considerada hoy en día y en todas las so-
ciedades, como una serie de elementos que proporcio-
nan oportunidades específicas para mejorar e innovar 
los procesos de aprendizaje. Papert, citado por Darias 
(2001), determina que las TIC, tienen características 
que permiten a las personas que las utilizan estar en un 
ambiente amigable, de fácil acceso, y donde las herra-
mientas que se utilizan mejoran los rendimientos en los 
procesos educativos de una institución determinada. 

Las instituciones que logran incorporar tecnología en 
sus metodologías pedagógicas de enseñanza logran un 
aprendizaje más constructivo. Es en este momento donde 
la importancia del uso de la tecnología promueve el de-
sarrollo de habilidades y destrezas, además de actitudes 
para que el educando logre gestionar la información, es 
decir la pueda discriminar, construir nueva información, 
simular procesos y comprobar hipótesis planteadas.

Implicaciones
educativas
de las TIC

Hoy en día en los países desarrollados se puede 
acceder a grandes cantidades de información de for-
ma rápida y relativamente fácil. Pero el problema apa-
rece a la hora de gestionar esa información, de selec-
cionarla y de sistematizarla. Surgen, por tanto, nuevas 
necesidades en el ámbito educativo en relación con 
el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y 
gestión de la información. Por otro lado, las TIC traen 
consigo una necesidad de transformación de la or-
ganización institucional, de los roles de los docentes 
y de las modalidades de trabajo. Este es uno de los 
grandes retos de la educación actual y los profesores 
deben ser conscientes de ello y estar preparados téc-
nica y pedagógicamente.
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Estrategias didácticas
en el uso de las TIC

La incursión de las TIC en la educación trae consigo 
una reflexión sobre la eficacia y pertinencia en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, si es un recurso de ayuda para 
el docente y estudiante o como fuente de enseñanza, por 
lo cual es conveniente establecer criterios claros para su 
adopción y estrategias didácticas que configuren el uso 
pedagógico de las TIC, aspectos que se desarrollan a 
continuación para acrecentar la investigación.

Enfoque didáctico
de la geografía

El enfoque didáctico de la geografía, desarrollado 
por la SEP, promueve que los alumnos organicen los 
conocimientos adquiridos y refuercen los conceptos, 
habilidades y actitudes que les permitirán desarrollar 
las competencias geográficas, mismas que se demues-
tran cuando el alumno entiende las relaciones entre el 
medio humano y el medio físico, la influencia que éste 
ejerce en la vida económica, política y social de los 
pueblos de la tierra, así como las transformaciones del 
medio geográfico a través del tiempo, como resultado 
de la acción del hombre en la búsqueda de satisfacer 
sus necesidades y mejorar su nivel de vida.

La geografía, las TIC
y su enseñanza

Se está consciente que el mundo técnico es una 
realidad y, la necesidad de su estudio con nuevos mé-
todos tecnológicos para su comprensión es otra y, es 
también susceptible de ser utilizada como método di-
dáctico, de ahí que se justifica la imperiosa necesidad 
de adecuar a los tiempos el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la geografía. El signo del cambio cons-
tituye una figura fundamental del mundo actual que ha 
trastocado la explicación de la realidad como escena-

rio geográfico y complejiza la interpretación del tiempo 
y de las relaciones que en lo espacio-temporal se van 
produciendo Santiago (1998). 

Aprendizaje significativo 

La concepción de aprendizaje significativo fue de-
sarrollada por Ausubel en la década de los 60. Desde 
esta perspectiva, el aprendizaje implica una recons-
trucción de los conocimientos que posee el alumno, 
ya que con su acción transforma y estructura el co-
nocimiento. De acuerdo con Ausubel, para que el 
aprendizaje significativo se lleve a cabo es necesario 
que exista significatividad lógica y psicológica a par-
tir de cumplir las siguientes condiciones:

• Los nuevos conocimientos deben relacionarse con 
los que posee el alumno y con sus experiencias 
previas (significado lógico).

• El alumno debe contar con ideas relevantes que 
le posibiliten relacionar y organizar los nuevos 
conocimientos (significado psicológico).

Asimismo, se requiere que el alumno tenga dis-
posición de aprender y una participación activa 
donde la atención y la motivación son aspectos sig-
nificativos. De esta manera, es importante que el 
conocimiento a aprender por parte del alumno se 
presente de manera organizada y lógica, además 
de que tenga conocimientos y experiencias previas 
que favorezcan su comprensión, aplicación y trans-
ferencia a nuevas y diferentes situaciones.

Práctica profesional 

De acuerdo con los Planes y Programas de estudio 
(2018) para la educación normal se tiene los espacios 
curriculares de práctica profesional correspondientes 
al 7º y 8º semestre y tienen como propósito fundamental 
que el estudiante fortalezca y concrete sus competen-
cias profesionales para desarrollarlas en la escuela y el 
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aula. Además, promover en él, una actitud reflexiva y 
crítica que le permita replantear su docencia utilizando 
con pertinencia los conocimientos teórico-metodológi-
cos y técnicos que ha adquirido en la Escuela Normal a 
través de los cursos que componen la malla curricular, 
así como los que él mismo se ha procurado a partir de 
la búsqueda e interés para profundizar y ofrecer res-
puestas a las exigencias que la práctica le plantea, con 
la finalidad de tener mejores resultados en cada una de 
sus intervenciones. 

Práctica docente

En su devenir, las escuelas Normales han estado 
vinculadas con el acontecer de la educación básica y 
la necesidad de formar al docente capaz de educar 
al ciudadano que el momento histórico demanda, esta 
condición tiene sus particularidades y sus diferencias 
según la época y el lugar que a la educación el gobierno 
le confiere.

Formación docente y 
desarrollo profesional

con las TIC 

Teniendo en cuenta la importancia que las TIC, han 
alcanzado en la educación, así como el papel de los 
profesores, en el que se insiste en el Informe Delors 
(1996), como agentes de cambio en la sociedad de la 
información, parece coherente, de acuerdo con lo que 
dice Rosales (2000), que las distintas instituciones 
educativas incluyan dentro de sus objetivos de forma-
ción docente algunos destinados a la comprensión, el 
manejo y uso educativo de estas tecnologías.

La formación del futuro 
docente en y con las TIC

La relevancia de las TIC, como soportes en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje se acrecienta cada día 

Desarrollo y Discusión

De acuerdo con el objetivo de la investigación, esta 
tuvo un enfoque cualitativo el cual permitió compren-
der y explorar las diferentes interacciones, compor-
tamientos y avances del proceso de formación que 
pretendía desarrollar sobre las TIC como estrategia 
didáctica en la enseñanza de la geografía para favo-
recer aprendizajes significativos se realizó un estudio 
de caso que de acuerdo con Stake (2000), dice que 
el estudio de caso no está definido por un método es-
pecífico, sino por su objeto de estudio. En la medida 
que sea más concreto y único, y constituya un sis-
tema propio, con mayor razón podemos denominarlo 
estudio de caso.   

Tomando en cuenta que el objeto de estudio de la 
presente investigación  es susceptible a ser investi-
gado mediante este método considerando que es la 
vía para obtener información suficiente y confiable 
para responder a la pregunta de investigación plan-
teada, y teniendo en consideración que el estudio 
de caso puede utilizar como técnicas e instrumentos 

más y de manera avasallante. Este hecho inevitable e 
incuestionable refleja la carencia de formación de ciu-
dadano y profesionales acordes con los tiempos que 
se viven y, por ende, a un tipo de analfabetismo que 
ninguna sociedad desarrollada o en vías de desarrollo, 
actualmente, puede permitirse. Hoy en día, existe un 
consenso de que la formación integral de un ciudadano 
del siglo XXI no puede quedar reducida a la formación 
o alfabetización en la cultura escrita o impresa. Los 
tiempos han cambiado y vivimos un periodo o etapa 
histórica en la que se imponen nuevas formas y con-
tenidos culturales transmitidos a través de medios no 
impresos. El panorama actual, en este inicio de siglo 
XXI, representa un escenario radicalmente distinto al 
existente en la llamada sociedad industrial de los dos 
últimos siglos (Area, 2001).

TIC COMO ESTRATEGIA D IDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE GEOGRAFÍA PARA FAVORECER APRENDIZAJES S IGNIF ICATIVOS

Dra. Ma. Eufrocina Olivas Celis, Mtra. Rebeca Viridiana Deras Olivas

190
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



la observación, la entrevista, la descripción, entre 
otros, en el presente trabajo se realizaron observa-
ciones a los alumnos del octavo semestre dentro de 
sus prácticas docentes en el tercer ciclo de educa-
ción básica.

La muestra representativa de esta investigación 
tuvo como escenario tres alumnos-docentes del 8° 
semestre de la LEP en tres escuelas primarias ubicadas 
en el Estado de Durango; donde se realizaron diez 
observaciones en las clases de geografía tomando en 
cuenta la planeación previamente para ver el inicio, 
desarrollo y cierre del contenido vinculado con las TIC, 
posteriormente se hicieron las observaciones y registros 
pertinentes para ver si el logro de los aprendizajes 
favorecía el aprendizaje de los educandos.

A través de las observaciones se realizó un análisis 
cualitativo de los escenarios teniendo en cuenta, como 
afirma Patton (1990), la comprensión del contexto en 
el que se desarrolla la acción ya que aporta una visión 
holística de la situación. La observación también ofre-
ce la posibilidad de acceder a fenómenos rutinarios 
que pasan desapercibidos para la conciencia de los 
protagonistas.  

Como técnica dentro del estudio de caso, se tomó 
como principal instrumento la observación y los re-
gistros para tratar de rescatar desde la óptica de los 
sujetos estudiados su sentir y su pensamiento, con la 
intención de rescatarlos de manera clara y sin que es-
tos tomaran una posición parcial y esto perjudicara la 
indagación impidiendo que fuera objetivo el resultado 
de la investigación.

Lo que se presenta a continuación es una lectura in-
ferencial de los datos obtenidos como producto de las 
observaciones enmarcadas en esta investigación acer-
ca de la influencia de las TIC como estrategia didáctica 
para la enseñanza de la geografía en el tercer ciclo de 
educación primaria, estructurado en seis categorías, 
en el cual se describen los sucesos en cada uno de los 
escenarios observados: Uso del libro de texto, Uso de 

recursos didácticos, Uso de recursos tecnológicos, De-
sarrollo de contenidos, Interacciones profesor-alumno e 
Instrucciones.

Una vez que se obtuvo la información sobre las es-
trategias de enseñanza que los estudiantes en forma-
ción utilizaron para en la enseñanza de la geografía y 
que se detectaron dificultades para el uso de las TIC, 
en el área de la enseñanza de la geografía, se decidió 
indagar sobre este aspecto, con la intención de compa-
rar su práctica con el conocimiento y la opinión que tie-
nen sobre el uso de las herramientas tecnológicas en la 
enseñanza y el aprendizaje de la geografía, por lo que  
en este apartado se presentó la información provenien-
te de una entrevista que se realizó a los sujetos, objeto 
de esta investigación: Opinión sobre las TIC; Opinión 
sobre el uso de las TIC en la enseñanza y las Dificulta-
des para usar las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 
de la geografía.

Resultados y/o 
Conclusiones

En esta investigación se encontró que los alum-
nos-docentes, en las clases de geografía utilizan es-
trategias de enseñanza con escaso uso de las TIC; la 
herramienta que más manejaron fue la computadora y 
el uso del internet y algunas redes. Mostraron ciertas 
resistencias a usarlas, al parecer advierten el aula de 
medios como un espacio que no les pertenece y por 
lo tanto tampoco asumen la responsabilidad sobre los 
recursos que les proporciona. 

Existe un discurso construido por parte de los alum-
nos-docentes respecto al uso de las TIC, las conside-
ran importantes para lograr aprendizajes significativos, 
advierten que las instituciones tienen limitaciones en 
este aspecto pero no asumen las que ellos presentan, 
tampoco advierten que para utilizarlas no es necesario 
que estén en el aula de medios, que actualmente exis-
ten una serie de recursos de esta índole que pueden 
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ser usados en el salón de clase, debido a que tanto 
ellos como los niños los traen como parte de las herra-
mientas de uso cotidiano

Los alumnos-maestros muestran deficiencias en 
su formación respecto al uso de las TIC, resulta para-
dójico que usan de forma constante las redes, viven 
conectados a diferentes grupos o redes sociales, co-
nocen aplicaciones, están familiarizados con términos 
y lenguajes que provienen de este campo, saben bus-
car información en la internet y páginas, son hábiles 
con el manejo de Tablet, celulares y otros artefactos; 
sin embargo, la información obtenida muestra que no 
vinculan este conocimiento con el campo profesional 
y en particular con la enseñanza.  
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En la actualidad, la enseñanza de las ciencias en comunidades alejadas de zonas urbanas, se vuelve un gran 
reto para los profesores que deben impartirlas. Este trabajo se relaciona con el aprendizaje de los profesores no 
de los alumnos. Se ha manifestado, en muchos trabajos, que los profesores de educación básica presentan cierto 
miedo al tener que enseñar las ciencias experimentales a sus estudiantes, específicamente cuando se trata de las 
materias química, física y biología. En el caso de biología los profesores deben cubrir un listado de temas diversos, 
muchas veces sin una relación clara. Para mejorar su práctica de enseñanza, los profesores asisten a diferentes 
cursos. Este trabajo muestra una experiencia educativa con maestros de telesecundaria, abordando diversos temas 
y diferentes técnicas de tipo experimental. Al término del curso, los profesores reconocieron sus carencias al igual 
que sus virtudes al enseñar los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales.

RESUMEN

Palabras clave: Educación; Ciencias Naturales; Ciencia; Experimentación, Telesecundaria..

Currently, teaching science in communities far from urban areas becomes a great challenge for the teachers 
who must teach it. This work is related to the learning of teachers, not students. It has been stated, in many works, that 
basic education teachers have a certain fear of having to teach experimental sciences to their students, specifically 
when it comes to the subjects chemistry, physics and biology. In the case of biology, teachers must cover a list 
of diverse topics, often without a clear relationship. To improve their teaching practice, teachers attend different 
courses. This work shows an educational experience with telesecundaria teachers, addressing various topics and 
different experimental techniques. At the end of the course, the teachers recognized their shortcomings as well as 
their virtues when teaching the contents of the Natural Sciences subject.

ABSTRACT 

Key Words: Education; Natural sciences; Science; Experimentat ion; Telesecundaria.
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INTRODUCCIÓN

A un y con los avances que se 
tiene sobre ciencia y tecnolo-
gía, existen países que pre-
sentan un alto porcentaje de 

personas que no están cerca del conocimiento cien-
tífico. La alfabetización científica, la divulgación de la 
ciencia o la enseñanza de la misma son temas que no 
se conocen en lugares apartados de muchas ciudades 
del mundo. En México existen muchas comunidades 
rurales compuestas por personas que hablan diversos 
dialectos constituyendo, de esta forma, parte del acer-
vo cultural del país. Sin embargo y aún cuando forman 
parte de la parte histórica y cultural, muchas de estas 
comunidades no tienen acceso al conocimiento científi-
co tal cual lo tienen los habitantes de ciudades grandes 
y que cuentan con niveles tecnológicos importantes. 
Si esta problemática se traslada a la educación, el pa-
norama resulta alarmante. Dentro de las comunidades 
rurales la organización de las escuelas es diferente a la 
de las ciudades. Las escuelas primarias pueden contar 
con los seis grados por separado o ser del tipo multi-
grado, en donde un profesor debe estar encargado de 
los seis grupos al mismo tiempo. A su vez muchos de 
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los profesores no cuentan con los conocimientos o las 
estrategias didácticas para acercar a sus alumnos a la 
ciencia. Este es el problema que se ha identificado, a lo 
largo de muchos años, y que no ha podido resolverse. 
Es por ello que la mayoría de los profesores de educa-
ción básica recurren a cursos de capacitación tanto en 
el área académica como la experimental. Sin embargo, 
un curso de pocos días no resuelve del todo la pro-
blemática. En este trabajo se dan a conocer algunas 
de las observaciones llevadas a cabo con un grupo de 
profesores de diferentes comunidades rurales del Esta-
do de Oaxaca, México, quienes acudieron a un curso 
de capacitación en el área de Biología. El objetivo de 
este curso fue actualizarlos dentro del área biológica 
tanto en conceptos como en estrategias experimen-
tales diseñadas, de tal manera, para que se puedan 
modificar y usar dentro de los salones de clase en es-
cuelas de educación secundaria en su modalidad de 
telesecundaria. Se obtuvieron datos que indicaron la 
disposición de los profesores y también algunos erro-
res o hábitos que es necesario modificar para poder 
establecer un acercamiento aceptable entre ellos, las 
ciencias biológicas y sus estudiantes.
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Marco Teórico

Una cosa es hacer ciencia y otra enseñarla o 
divulgarla. La educación en ciencias en México ha 
avanzado, sin embargo, no deja de ser cierto que 
quienes hacen ciencia, los científicos, no se dedican 
a enseñarla o divulgarla. Ese es el trabajo de los 
profesores que se encuentran dentro de un aula de 
clases. Los diferentes niveles de educación van a 
condicionar el nivel de ciencia que se debe de enseñar 
ya sea siguiendo una programación o un libro de texto. 
En el caso de la educación básica, la enseñanza de 
las ciencias se lleva a cabo con ayuda de los libros de 
texto. En ellos se plantean diferentes actividades, sin 
embargo, no es común que todas se lleven a cabo. Y 
eso se debe, muchas veces, a la falta de conocimiento 
en esa área. Lo anterior genera ciertas emociones en los 
docentes o en los próximos docentes y condiciona su 
comportamiento en frente de un salón de clase, es decir, 
muchas veces al estar conscientes de sus deficiencias 
se establece un cierto rechazo hacia esta actividad. 
Como mencionan algunos autores, la educación es 
una actividad emocional que depende de muchos 
factores, entre los que se encuentra la preparación de 
los profesores1,2. Aun así, se han reportado muchas 
experiencias en las que los profesores han empleado 
ciertas estrategias para acercar a sus estudiantes al 
conocimiento de las ciencias, por ejemplo, el grupo de 
Isabel García3 y sus colaboradores, en 2020 reportaron 
una experiencia llevada a cabo con alumnos de 
secundaria en la cual se estudiaron los ecosistemas. 
En este trabajo se estableció una competencia de 
conocimientos sobre los diversos ecosistemas entre 
alumnos de secundaria y de bachillerato. Como 
resultados obtuvieron que encontraron fallas en 
conceptos fundamentales en los estudiantes de los dos 
niveles y que no existe familiaridad de los conceptos, 
dificultando, de esta manera el conocimiento. Es 
entonces que los profesores deben de entrar y aclarar 
dudas, establecer objetivos y estrategias de estudio. Se 
ha establecido, en relación con ello, la formación de un 
movimiento de abordaje de cuestiones sociocientíficas, 

en el cual la población de estudiantes y las ciencias 
se unen para abordar cuestiones biológicas que 
afectan a la sociedad como el cambio climático4. Todo 
ello apunta a que los profesores deben de estar más 
cercanos al conocimiento de los que, posiblemente 
se encuentren dentro de las comunidades rurales o 
marginadas. Entonces la pregunta sería si es posible 
mejorar la práctica educativa llevando un análisis 
del tipo de ciencia que se enseña en la educación 
secundaria y hay algunos autores que se han dedicado 
a tratar de entender este punto6. Muchas escuelas u 
organizaciones zonales han establecido convenios con 
Universidades para que sus profesores puedan acudir 
a actualizarse en diversos temas del conocimiento 
científico y que sean los Profesores-Investigadores 
quienes les compartan los conocimientos de diversas 
áreas de la ciencia9. Esto constituye una buena 
estrategia y a decir de muchos profesores de educación 
básica, les ha servido para cambiar de paradigmas, 
hábitos y creencias sobre la ciencia y los beneficios que 
esta trae tanto a su persona como a sus estudiantes. 
Estos cambios sobre el problema de la enseñanza de 
las ciencias por profesores de educación secundaria 
ha sido tema de varias investigaciones7,8.

Metodología

La metodología se estableció cuando se conoció el 
listado de temas que los profesores deseaban apren-
der en un lapso de cinco días, que fue la duración del 
curso. Ellos mencionaron que esos temas eran los que 
marcaba su cronograma. Los temas fueron clasificados 
en cinco diferentes bloques y en base a ellos se esta-
blecieron las actividades tanto teóricas como experi-
mentales para cada uno de los días que duró el curso 
de capacitación.

De acuerdo con ello, se estableció una metodología 
de tipo exploratorio gracias a la cual se pudo saber 
el nivel de conocimientos y las aspiraciones que los 
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profesores tenían sobre los diferentes temas. Se usaron 
cuestionarios con preguntas abiertas cuyo contenido 
fue analizado posteriormente.

A nivel de experiencias tipo laboratorio, se estableció 
una metodología de tipo experimental, en la cual los profe-
sores lograron desarrollar habilidades manuales y llevaron 
a cabo sus observaciones, registro de resultados y ela-
boración de conclusiones, aplicando el método científico.

De la misma forma los profesores interactuaron con 
diferentes alumnos de nivel Licenciatura quienes les 
expusieron diferentes temas en forma de divulgación, 
mismo que se relacionaron con cada bloque de traba-
jo. De esta forma, los profesores pudieron establecer 

comunicación con alumnos universitarios e intercam-
biaron dudas, comentarios y experiencias personales 
relacionadas con los temas y con las experiencias de 
los alumnos en el área biológica.

A los profesores se le proporcionaron algunos artículos 
de investigación educativa con la finalidad de que se die-
ran cuenta de que el proceso educativo también está suje-
to a estudio y que existen muchas opiniones relacionadas 
con el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias.

La Tabla 1 muestra el cronograma que se estable-
ció, tomando en cuenta la información proporcionada 
por los profesores en relación con los temas que de-
seaban revisar.

Tabla 1. 
Cronograma de actividades elaborado para el curso de capacitación de profesores de telesecundaria que impar-
ten la materia de Ciencias Naturales.

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

TEMA 1
¿De dónde venimos?

1.- Presentación del curso.
2.- Exposición del tema de divulgación: 

Abejas 
3.- Sesión de preguntas iniciales a los 

profesores
4.- Clase:

Partículas subatómicas y evolución
5.- Análisis del artículo 1 de Investigación 

educativa
6.- Experiencia de laboratorio:      

a) Germinación
b) Siembra de microorganismos

TEMA 2
¿De qué estamos hechos?

1.-Exposición del tema de divulgación: 
Euglenas

2.- Clase: 
Células procariontes, eucariontes y 
sistemas anatómicos

3.- Análisis del artículo 2 de Investigación 
educativa

4.- Experiencia de laboratorio: 
a) Rompecabezas biológico

TEMA 3
¿Cómo vivimos?

1.- Exposición del tema de divulgación: 
Hormigas

2.- Clase: 
Procesos celulares: Fotosíntesis y 
respiración

3.- Análisis del artículo 3 de Investigación 
educativa.

4.- Experiencia de laboratorio: a) La 
importancia de la clorofila. Cromatografía 
en papel
b) Levaduras y gas

DIA 4 DIA 5 DIA 5

TEMA 4
¿Dónde vivimos?

1.- Exposición del tema de divulgación: 
Arañas

2.- Clase: 
Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos

3.- Análisis del artículo 4 de Investigación 
Educativa

4.- Experiencia de Laboratorio:
Memorama biológico

TEMA 5
Nuestro planeta

1.- Exposición del tema de divulgación: 
Arqueobacterias

2.- Clase: 
Gaia y la biodiversidad
Casi todo lo debemos a los genes

3.- Análisis del artículo 4 de Investigación 
Educativa

5.- Experiencia de laboratorio: 
a) Cariotipo
b) Árbol genealógico

Revisión de los experimentos de 
germinación, siembra de microorganismos 
y levaduras.

Cuestionario final para los profesores

Actividad de planeación final

Comentarios generales
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Resultados

Preguntas iniciales

Para conocer a los profesores que asistieron al cur-
so, el cual se celebró en el mes de febrero de 2025, se 
les realizaron 4 preguntas abiertas, las cuales fueron: 
¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿Qué hago aquí? y 
¿Qué quiero al venir aquí? Del total de alumnos inscri-
tos acudieron al curso solo el 50%.

La primera respuesta proporcionó el nombre de 
las comunidades de donde venían los profesores: La 
Fuente misteriosa; Comunidad Francisco Villa, ambas 
de Tuxtepec; Zapotitancillo de Juárez y la comunidad 
Mixe San Juan Otzolotepec.

Las respuestas a la pregunta ¿Qué hago aquí? indica-
ron que los profesores asistieron al curso porque quieren 
tener nuevos conocimientos de Biología y aprender estra-
tegias para dar a conocer dichos conocimientos tanto a 
los estudiantes como a los padres de familia. Finalmente, 
cuando se les preguntó qué querían del curso, ellos res-
pondieron que llevarse herramientas pedagógicas para 
implementarlas en sus clases y que sus alumnos disfru-
ten del proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Naturales.

Los subtemas tratados en clase relacionados con 
el tema 1 incluyeron: átomos, moléculas inorgánicas, 
moléculas orgánicas, ácidos nucleicos, vida en los 
océanos, LUCA, evolución de las primeras células, 
origen de los diferentes tipos de vida, aparición de los 
organismos heterótrofos, aparición del humano, evolución 
de las especies y evolución del humano. Los profesores 
participaron de forma activa y mencionaron que mucho 
del contenido no era conocido por ellos, pero que, al ser 
tan importante tratarían de incorporarlo a sus clases.

Se llevó a cabo la experiencia de la germinación 
(en ausencia y presencia de luz) y de la producción de 

gas por fermentación en las levaduras, como ejemplos 
de diferentes formas de vida, y se les pidió un reporte 
final donde colocaran sus observaciones, dibujos y 
comentarios.

Todos los profesores realizaron sus observaciones 
de forma diaria. En el caso de la fermentación, el 
experimento se repitió ya que solo uno de los globos 
se infló y los demás presentaron fugas en el sellado. 
Ellos comprendieron el concepto de germinación y 
fotosíntesis, así como el de fermentación. Sin embargo, 
solo el 20% de los profesores entregaron un reporte en 
forma relacionado con el experimento de la fotosíntesis.
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Para el tema 2, se abordaron los temas de células 
procariontes, eucariontes y sistemas anatómicos. Den-
tro de este tema se dio una clase en la que se incluye-
ron los conceptos básicos de las células y sus clasifica-
ciones por diferentes criterios. Se llevaron a cabo dos 
actividades, la primera consistió en la elaboración de 
un rompecabezas de dos tipos celulares en donde ellos 
debían pintar, marcar las líneas del rompecabezas, cor-
tar y finalmente armar. Los profesores expresaron que 
al momento de llevar a cabo estas actividades podían 
entender que muchas veces, dentro del salón de cla-
se, los estudiantes deben de sentir la presión que ellos 
mismos estaban experimentando. 

La segunda actividad fue el cultivo de microorganis-
mos. En este caso a los profesores se les dio una placa 
de cultivo con agar y ellos escogieron sus muestras. 
Eligieron sus manos, la mesa de trabajo, la perilla de 
una puerta, la piel de su cara y monedas. Se les enseñó 
a sembrar en una campaña de flujo laminar y, de la mis-
ma forma, se les mencionó como podrían hacerlo con 
sus estudiantes en su escuela usando los materiales 
y medios de los que ellos disponen en sus diferentes 
centros de trabajo. De la misma manera que en las dos 
actividades anteriores, los profesores tenían que llevar 
a cabos sus observaciones. La reacción de los profe-
sores fue de sorpresa al ver cómo iban apareciendo 
diferentes tipos de colonias en sus medios de cultivo. 
Ellos fueron anotando sus observaciones y se les fue 
explicando de que podrían ser las colonias que crecie-
ron en su caja Petri. Comprendieron la importancia que 
este tipo de experiencias podría tener dentro de sus 
aulas y el valor de llevar a cabo las observaciones. Solo 
el 20% entregó su reporte.

El tema 3 involucró los temas fotosíntesis y respira-
ción como procesos metabólicos. En esta sección los 
conceptos estudiados (fotosíntesis, respiración celular 
y fermentación) fueron difíciles de asimilar, aún cuando 
muchos de los profesores eran personas que también 
se dedican a actividades del campo. Una de las ob-
servaciones de los profesores sobre estos temas fue 
la siguiente: “los procesos y cómo ocurren para poder 

transmitir ese conocimiento a los estudiantes es el paso 
clave para poder lograr la atención de los alumnos de 
nivel secundaria”. 

La actividad experimental consistió en la extracción de 
la clorofila de hojas de espinacas usando acetona al 80%, 
para, posteriormente, realizar una cromatografía en papel 
y distinguir los diferentes pigmentos que se encontraban 
en el extracto. Los profesores procedieron a cortar sus 
espinacas, molerlas en un mortero junto con el solvente 
y separar el sobrenadante. Con ello pudieron montar su 
cromatógrafo, experimentando con tres solventes de co-
rrida: agua, etanol y acetona. Los catedráticos montaron 
sus muestras en papel filtro, colocaron cada solvente en 
un frasco diferente y procedieron a introducir sus papeles 
con la muestra colocada en donde se les indicó. Como 
resultado observaron diferentes bandas con colores más 
o menos intensos y diferentes grosores. Comprendieron 
que muchos de esos pigmentos son los responsables de 
que el proceso de la fotosíntesis sea llevado a cabo. Los 
profesores anotaron sus observaciones y de nueva cuen-
ta se les indicó cómo se podrán llevar a cabo este tipo de 
experiencias con sus alumnos.

El tema 4 se basó en poner al planeta tierra bajo el con-
cepto de GAIA, la madre tierra y compartir con los profe-
sores sus experiencias en el sitio en donde ellos viven. Ver 
que la Tierra se conforma de diferentes ecosistemas los 
cuales están ligados a diferentes ciclos biogeoquímicos, 
si los cuales simplemente la vida no sería posible. Se les 
hizo énfasis en la importancia de la materia, retomando el 
tema 1, y sus diferentes niveles de organización. Debieron 
comprender que la naturaleza de la materia ya sea orgá-
nica o inorgánica es clave para que un ser vivo pueda lle-
var a cabo todos los procesos que los caracterizan: nacer, 
crecer, diferenciarse, adaptarse, reproducirse y morir. Y 
que todo ellos se llevan a cabo de muy diferentes maneras 
dependiendo del ser vivo del cual se trate, de su hábitat y 
del ecosistema al cual pertenezca. Una vez comprendido 
lo anterior se les explicó la importancia de cada ciclo bio-
geoquímico y como el agua forma parte de cada uno. Para 
reforzar lo anterior se les proporcionó material con el cual 
debían armar diferentes ecosistemas. La impresión gene-
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ral fue que esta actividad bien se podría realizar en sus 
salones de clase. Para enseñar a los profesores a sensibi-
lizar a sus estudiantes, se realizó una actividad en la cual 

Vegetación Animales Películas asociadas
Sentimiento al observar

la imagen

Selva 

Mucha humedad y 
vegetación espesa sin 
espacio entre ella con 
árboles grandes como 
robles, árboles frutales, 
bejucos, orquídeas, entre 
muchos otros.

Desde mamíferos como el 
leopardo y los armadillos hasta 
una gran variedad de ranas, 
insectos y víboras. Cocodrilos. 
Menos humedad

Tarzán
El bosque

Tranquilidad, frescura, humedad, 
paz, miedo, estrés, admiración.
Pregunta: ¿Cómo lograrán 
reproducirse tantas plantas y 
animales?

Bosque 

Vegetación no en tanta 
cantidad como en la selva, 
ya hay espacio entre los 
árboles. Pinos, abetos, 
helechos, liquen.

Venados, osos, ardillas, 
hormigas, zorros, tigres, lobos 
conejos, zorros, ranas, muchos 
tipos de insectos y aves

Caperucita roja
El señor de los anillos

Tranquilidad, paz, relajación, 
alegría, armonía, buen clima.

Matorra-
les 

Vegetación dispersa, 
escasez de árboles, plantas 
pequeñas, arbustos con 
espinas, zacates, nopales, 
agaves. Conejos, coyotes, 
alacranes, serpientes,

Conejos coyotes, lagartijas, 
alacranes, serpientes, ardillas, 
iguanas, zopilotes, ratas, 
conejos, insectos.

Anaconda
El bueno, el malo y 
el feo

Poco estrés, amor y tranquilidad, 
tristeza, miedo, calor, asombro, 
curiosidad.

Deserto 

Vegetación que resiste a 
alto calor. Cactus, biznagas, 
arbustos con espinas, con 
pocas hojas y poca altura, 
henequén.

Lagartijas, serpientes, ratones, 
alacranes, coyotes, ratas, 
conejos, zorros, armadillos, 
insectos, aves carroñeras.

Perdidos en el 
desierto
El rey león
Las batallas del 
desierto

Desagradable, miedo, asombro, 
inestabilidad por el calor, 

Rio 

Vegetación alrededor de 
los ríos, pinos, helechos, 
arbustos bajos con flores, 
flora y fauna local de las 
orillas.

Peces, crustáceos, algas, nutrias, 
cocodrilos, ranas, tortugas, 
insectos, aves

El renacido
Amazonas
La era de hielo

Agradable, miedo, amor por 
la naturaleza, ganas de nadar, 
armonía, fresco, relajante, 
tranquilidad, paz, felicidad.

Costa 

Palmeras, árboles tropicales 
como mango, naranja, 
papaya, coco. Árboles 
pequeños, matorrales.

Peces, camarones, cangrejos, 
caracoles, tortugas, ranas, 
serpientes, focas, lobos marinos, 
pelícanos y gaviotas. 

La laguna azul
Hawai

Tranquilidad, estabilidad, paz, 
relajación, alegría, admiración, 
ganas de nadar, felicidad.

Mar 

Plantas acuáticas, plancton, 
especies de algas marinas.

Tiburones, ballenas, peces, 
cangrejos, tortugas, crustáceos, 
delfines, medusas.

Tiburón
Titanic
Naufrago 
El lado profundo del 
mar 
Tiburón

Miedo, paz, respeto, 
asombro, admiración, gusto, 
incertidumbre.
Pregunta: ¿Cómo se logran man-
tener y reproducir tantos animales 
y plantas?

Tabla 2. 
Opiniones de los profesores en relación con diferentes ecosistemas o lugares del mundo.

los profesores contestaron cuatro preguntas relacionadas 
con algunos tipos de ecosistemas o lugares del mundo. La 
tabla 2 muestra las opiniones de los profesores.

A partir de esta respuesta se les plantearon varias po-
sibilidades para iniciar un tema, ya fuera con una pelícu-
la, una imagen, un sentimiento, plantas o animales. Ellos 
lograron diferenciar especies de animales, climas, sen-

saciones, películas y sentimientos en temas de ecología. 
Tomando en cuenta que viven en zonas rurales, esta es-
trategia podría ayudarles a introducir a sus estudiantes a 
temas como ecosistemas y ciclos biogeoquímicos.
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Profesor 
(a)

Objetivos Metodología didáctica
Experiencia de labo-

ratorio
Evaluación Bibliografía 

1 Que los alumnos 
reconozcan el proceso 
de la fotosíntesis en 
plantas acuáticas (algas 
marinas).
Que distingan que, si 
bien las plantas sobre la 
tierra realizan la fotosín-
tesis, también las acuáti-
cas lo hacen a pesar de 
estar en el agua

Conocimientos previos 
por medio de lluvia 
de ideas o pregunta 
detonadora: ¿Qué 
condiciones ambienta-
les son favorables para 
que las plantas realicen 
fotosíntesis?
Uso de planos terrestres 
y acuáticos 

-- Autoevaluación
Coevaluación
Examen que evalúe por 
medio de un resumen 
las características de los 
dos ambientes donde vi-
ven este tipo de plantas 
(acuáticas y terrestres)

Páginas de internet de 
organizaciones educati-
vas reconocidas
Documentos en PDF de 
fuentes confiables.

2 Conocer el proceso de 
la fotosíntesis
Conocer las etapas e 
identificar las partes de 
la célula

-- Prácticas con materia-
les, reportes y dibujos. 
Se iniciará la clase 
mostrando láminas con 
dibujos. 
Se realizará la pregunta 
del ¿Por qué?
Dar una introducción del 
tema a tratar

Trabajo final en hojas 
blancas

--

3 Que el alumno aprenda 
a distinguir las carac-
terísticas de las algas 
marinas y también el 
proceso de fotosíntesis y 
cómo influye

Práctica, teórica. La 
clase podría iniciar con 
imágenes para fomentar 
la lluvia de ideas con 
la cual los alumnos 
puedan ir recolectando 
o viendo información 
sobre el tema

Experimentos o prác-
ticas

Práctica
Cuestionario
Exposición

El profesor podría do-
cumentarse de artículos 
PDF, libros de texto, 
biblioteca escolar

Tabla 3. 
Planeación didáctica de los profesores de telesecundaria para el tema “Fotosíntesis en algas marinas.

Finalmente, el tema 5 titulado “Nuestro planeta” 
estuvo constituido por los subtemas: “Biodiversidad” 
y “Todo se lo debemos a los genes”, en el caso del 
primer subtema se les fueron proyectando diferentes 
grupos de organismos y se les preguntó a cuántos de 
ellos conocían. Ninguno logró reconocer las Euglenas 
y las arqueobacterias, por lo que reconocieron a estos 
dos grupos como nuevos e interesantes para ellos y 
sus estudiantes. Como siguiente punto se habló de la 
información genética, los cromosomas, los genes y el 
material genético (DNA Y RNA). Se compararon los cro-
mosomas de una persona normal con los de una per-
sona con Síndrome de Down. Ellos comprendieron la 

importancia del material genético y de los cromosomas 
y como el conocimiento de este tipo de temas resulta 
importante para los estudiantes de nivel secundaria.

Como forma de evaluar el curso se les pidió que 
realizaran una planeación sobre el tema de fotosíntesis 
en algas marinas que incluyera objetivos, metodología 
didáctica, evaluación para los alumnos, experiencia 
de laboratorio y bibliografía base para revisar el tema 
con los estudiantes. De la misma forma se les hicieron 
5 preguntas relacionadas con el curso. Las tablas 3 y 
4 muestran los resultados obtenidos. El 80 % de los 
profesores entregó ambas actividades.
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4 Que los alumnos apren-
dan el proceso de la 
fotosíntesis en plantas 
marinas a través de la 
luz solar

Hacer uso de láminas 
ilustrativas y exposición

Varios tipos de semillas Elegir una planta de la 
región y a través de un 
dibujo señalador plante-
ra todos los elementos 
que incluye la fotosín-
tesis

--

5 Que los alumnos apren-
dan la vinculación con la 
naturaleza

Una exposición con los 
alumnos en una playa.
Día de campo

Aprendizaje significa-
tivo.
Dinámico.
Manipulación de los 
objetos

Escrita
Oral

--

Tabla 4. 
Respuestas a las preguntas realizadas al finalizar el curso de capacitación a los profesores de educación secundaria.

Profesor 
(a)

Dos formas de evalua-
ción diferentes a los 

exámenes

Diferencia entre una 
práctica de libro de 

biología y un proyecto 
de esta materia

¿Qué se lleva de este 
curso?

Estrategias aprendidas 
en este curso

¿El contenido del 
curso fue satisfactorio 
para sus necesidades?

1

Autoevaluación por 
medio de un texto 
creado por los alumnos

Demás de la hipótesis 
toma en cuenta la 
información y el proceso 
experimental

Usar la tecnología Adecuaciones de 
contexto y lenguaje

Sí

2

Trabajo final mediante 
esquemas o elementos 
y completar con dibujos

Realizar actividades de 
fotosíntesis a través de 
ejercicios

En la práctica se 
necesitan materiales de 
acuerdo al tema.
En el proyecto se realiza 
un trabajo de teoría y 
práctica

Diapositivas
Mostrar dibujos, 
esquemas

Sí, se pudo ver que un 
tema puede abarcar 
todo

3

Práctica: se podría 
evaluar a los alumnos 
observando la 
realización de un 
proyecto

Ambos podrían 
tener similitud en el 
proceso. Sin embargo, 
el proyecto requiere 
más tiempo para 
desarrollarlo y llevarlo a 
la práctica

La experiencia y el 
compartir con otros 
compañeros y la Dra. 
que nos compartió el 
curso

Didácticas
Teóricas

Sí, ya que a través de 
los días aprendí más 
de temas que no se 
abarcan a profundidad

4

Tríptico
Periódico mural

Las actividades 
prácticas generan 
la atención de los 
alumnos, mientras que 
las actividades de los 
libros tienden a aburrir a 
los jóvenes.

Conocimientos precisos 
y despeje de varias 
dudas en algunos temas 
de biología

Que las clases 
se pueden hacer 
más dinámicas, 
específicamente en 
biología se presta para 
hacer experimentos y 
trabajo en campo.

Fotosíntesis, células, 
moléculas, cromosomas 
y todo lo referente a la 
genética. Despejó varias 
dudas en lo particular

5

Exposición, maquetas, 
collage

La práctica de un 
proyecto de biología es 
muy divertido. Aprendí 
muchos conocimientos 
nuevos que los llevo en 
mi práctica educativa.

¿De dónde venimos?
¿De qué estamos 
hechos?
¿Cómo vivimos?
¿Donde vivimos?
Nuestro planeta

Clase dinámica, 
creativa.
Manipulación de 
objetos, observación y 
reporte.

Como docente fue muy 
interesante el curso 
de Biología, aprendí 
temas muy importantes 
que compartir con mi 
colectivo de la escuela 
y mis alumnos de primer 
grado.
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Una parte que también resultó interesante para los 
profesores fue que los estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias Químicas les expusieran temas de biología. 
Los profesores pudieron interactuar con los alumnos e 
intercambiar experiencias con ellos relacionadas a su 
práctica docente o a su vida diaria en donde pudieran 
ligar los temas de arañas, hormigas, abejas, euglenas 
(algas) y arqueobacterias (bacterias). Cuando no 
comprendían algo, eran capaces de establecer diálogo 
con los estudiantes o entre ellos y el instructor del curso. 
Esto enriqueció su experiencia teórica y práctica.

Se dieron a leer cinco artículos relacionados con 
el curso y con experiencias de otros profesores de 
educación básica pero ninguno de los profesores las 
llevó a cabo, por lo que el contenido no pudo ser usado 
como auxiliar en el curso de la capacitación.

Discusión

El proceso educativo es complejo ya que depende 
de muchos factores, uno de ellos es el profesorado. 
En el caso de los profesores de secundaria con quie-
nes se trabajó, al inicio mandaron una lista de temas 
que no tenían relación uno con otro. Como primer paso 
se dio formato a la información que mandaron y se 
estableció un programa de estudio de cinco días y se 
establecieron el mismo número de temas en base a 
la información que ellos proporcionaron. Las sesiones 
estuvieron integradas por una parte teórica y experi-
mentos o de experiencias didácticas usando materia-
les de laboratorio que bien pudieran ser reemplazados 
con otro tipo de materiales. Los profesores mostraron 
interés en los diferentes temas y muchas veces men-
cionaron su falta de conocimientos de los mismos. Mu-
chas publicaciones han mostrado los problemas que 
los profesores tienen al impartir clases de ciencias y 
en este caso, los profesores aceptaron que muchos 
de los temas no les son del todo conocidos y que no 
pueden establecer estrategias didácticas con las cua-

les explicarlos. El problema real es que carecen de 
conocimientos y de estrategias de tipo experimental 
ya que su formación no es de ese tipo. 

Cuando se les proporcionó la teoría sobre los diferen-
tes temas, los profesores participaban de forma activa 
cuando alguno de los temas les resultaba familiar y ellos 
habían tenido alguna experiencia relacionada con el mis-
mo, sin embargo, cuando desconocían los temas espera-
ban que el contenido fuera proporcionado expresamente 
por el profesor o por los alumnos de licenciatura que les 
explicaban algunos temas. Muchos conceptos no los co-
nocían y mencionaban que no podían proporcionarlos a 
sus estudiantes. Cuando se llevaron a cabo los trabajos 
de tipo experimental los profesores manifestaron que a 
pesar de que no los habían llevado a cabo la experiencia 
de hacerlos les abrió la perspectiva de poderlos realizar 
con sus estudiantes. La germinación y el crecimiento de 
los microorganismos fueron vistos como posibilidades de 
estudio y realización con sus estudiantes usando los mate-
riales disponibles en sus centros educativos. Comprendie-
ron que la observación de los fenómenos es fundamental 
dentro del trabajo científico. La fermentación les enseñó la 
importancia de ciertos microorganismos dentro de la vida 
de los seres humanos y que muchas veces ignoramos aún 
cuando estamos en contacto con ellos. La separación de 
los pigmentos de las hojas verdes les enseñó que los pro-
cesos biológicos aún cuando son complejos resultan muy 
interesantes y que cada tema es importante para los seres 
vivos. Llevaron a cabo diferentes actividades de tipo ma-
nual en forma de rompecabezas o trabajos de formación 
de ecosistemas o trabajo con los genes. 

Estos trabajos les ayudaron a comprender que el tra-
bajo manual que se lleva a cabo por sus estudiantes es 
muy importante y mencionaron que deben de ser más 
comprensibles con el trabajo de sus estudiantes. Después 
del curso los profesores se enfrentaron al reto de hacer 
una planeación didáctica de uno de los temas del curso: 
la fotosíntesis en algas y se eligió el mar, ya que cuando se 
les preguntó el sentimiento que ciertos ecosistemas cau-
saba en ello, mencionaron al mar como un lugar que les 
confería un poco de miedo. Los profesores que entrega-
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ron su reporte mencionaron el uso de diferentes formas de 
trabajar y evaluar, ya no tomaron tanto en cuenta los exá-
menes y el trabajo normal dentro de sus aulas sino otras 
alternativas como la experimental, el trabajo de campo, el 
trabajo en las aulas, etc; mencionaron el uso de fuentes bi-
bliográficas de confianza y diversas estrategias para llevar 
a cabo los objetivos que se plantearon en su planeación. 
El curso les cambió la perspectiva de lo que es o puede 
ser el trabajo dentro de las aulas y se convencieron de que 
la forma tradicional no es del todo la mejor para dar cien-
cias naturales. Entendieron que las clases pueden comen-
zar con algunas preguntas interesantes o con el nombre 
de una película o preguntando sobre diferentes tipos de 
animales o vegetaciones o en su caso sentimientos que 
pueden generar algunos lugares. En temas más difíciles 
como el de la genética, la herencia y el material genético, 
aprendieron que trabajando con materiales didácticos re-
lacionados con algunos padecimientos es más fácil que 
los estudiantes comprendan estos temas de forma no tan 
profunda, pero sí de manera clara.

Los profesores aprendieron técnicas de sembrado, 
de manipulación de materiales de laboratorios, de cons-
trucción de conceptos y de comprensión de sus alum-
nos. Manifestaron que obtuvieron muchos conocimientos 
y técnicas de enseñanza para llevar a sus comunidades.

Conclusiones

Los profesores de educación básica que imparten 
clases de ciencia requieren llevar a cabo algunas es-
trategias para mejorar sus conocimientos y su capa-
cidad para ser enseñados a sus alumnos. Para ello 
es necesario que Instituciones como Universidades 
o Centros de Investigación se planteen la posibilidad 
de establecer algunas estrategias académicas para 
acercar a los profesores al conocimiento científico 
nuevo o para aclarar diversos temas. De la misma for-
ma los profesores deben contar con la disposición de 
mejorar su práctica educativa y aumentar sus cono-
cimientos. De esta forma los cursos de capacitación 
podrían ser un método para poder lograr una mejor 
educación para los alumnos de nivel básico, inclu-
yendo las primarias y las secundarias. Se han hecho 
varios trabajos con niños de comunidades rurales y 
se ha demostrado, por la autora de este trabajo, que 
los niños tienen una capacidad muy grande de apren-
der ciencias. Si a ello le sumamos un profesor que se 
actualiza y aprende didáctica, se podría asegurar que 
el conocimiento científico llegara a muchos rincones 
de países como México.
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El sistema educativo cubano ha heredado, y reproduce, los prejuicios, estereotipos y construcciones socia-
les que legitiman desde la cotidianidad la subordinación de la mujer, y su invisibilización.  La exigencia de varones 
con el cabello bien corto; las distinciones de actividades y carreras PARA varones; los textos y procesos pedagó-
gicos que multiplican esa triste herencia; son algunos de las prácticas sexistas que refuerzan la discriminación y 
la violencia con motivo de género en el país.  Por tanto, urge sensibilizar a la escuela como actor social legitima-
do y legitimador para promover cambios que permitan eliminar barreras para una sociedad justa; que tenga en 
cuenta todos los derechos humanos; que se cuestionen los roles asignados por la sociedad; los diversos entornos 
educativos y sus condicionantes.

RESUMEN

Palabras clave: Educación; Cuba; Sistema educativo; Género.

The Cuban educational system has inherited and reproduces prejudices, stereotypes, and social constructions 
that legitimize the subordination of women and their invisibility in everyday life. The demand for men with short hair; 
the distinctions of activities and careers FOR men; the texts and pedagogical processes that multiply this sad inhe-
ritance; are some of the sexist practices that reinforce discrimination and violence based on gender in the country. 
Therefore, it is urgent to sensitize the school as a legitimized and legitimizing social actor to promote changes to 
eliminate barriers for a fair society; that takes into account all human rights; that be questions the roles assigned by 
society; the different educational environments and their conditioning factors.

ABSTRACT 

Key Words: Education; Cuba; Educational system; Gender.
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L aura tiene 35 años y aún le cuesta 
elegir su ropa sin antes pensar en 
lo que dirá la gente de su atuendo. 
La blusa escotada y las prendas 

cortas están fuera de discusión a pesar del doloroso calor 
que hay siempre en Cuba. La última ocasión que la usó 
tuvo un desagradable encuentro con un acosador. Laura 
tiene dos hijos, un título universitario y un esposo. Y aun 
así ella sigue pensando primero en esas normas sociales 
que le enseñaron desde niña: las hembras siempre bien 
peinadas, bien portadas y calladitas.

En Cuba viven miles de “Laura”. Silenciadas y 
oprimidas por un sistema patriarcal sin una ley integral 
contra la violencia de género; donde “Él es el Sujeto, él 
es lo Absoluto, ella es lo Otro” (Beauvoir, 2014, p. 18). 
Y la situación se complejiza en las zonas rurales, más 
apartadas de las tecnologías, los centros de trabajo y la 
vida cultural.

El machismo, disfrazado de tradición, folclor o 
normas sociales, es común en la rutina diaria de los 
cubanos; y golpea fuerte: dicta que arregladas y 
femeninas, pero sin “provocar” a los hombres; alegres 
pero sin dar tu opinión; encargadas de las labores 
domésticas y de los niños, aun cuando trabajan fuera 
de casa también; temerosas hasta dentro del hogar… Y 
el sistema educativo cubano ha heredado, y reproduce, 
esos prejuicios, estereotipos y construcciones sociales 
que legitiman desde la cotidianidad la subordinación 
de la mujer, y su invisibilización. La exigencia de 

Introducción

varones con el cabello bien corto; las distinciones 
de actividades y carreras PARA varones; los textos 
y procesos pedagógicos que multiplican esa triste 
herencia; son algunos de las prácticas sexistas que 
refuerzan la discriminación y la violencia con motivo de 
género en el país.  

Debido a la importancia que concedemos al sistema 
educativo como actor legitimado y legitimador en la 
sociedad cubana —y en todas nos atrevemos asegurar— 
a su interrelación con la comunidad, la familia y el estado 
consideramos pertinente reflexionar sobre la necesidad 
de que se le otorgue mayor importancia a la urgencia de 
un enfoque de género a la educación como institución y 
práctica. 

Aunque actualmente existen algunos textos en relación 
a ello, la mayoría se centra en las acciones y logros de 
la educación cubana, alguno de ellos reflejados también 
aquí más adelante. Por lo mismo, una cuestión básica de 
nuestra reflexión es que partimos de que la educación 
cubana carece de un enfoque de género real, lo que 
constituye la problemática central de esta ponencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos propusimos como 
objetivo central analizar si la educación cubana actual 
tiene un enfoque de género. De igual manera, revisamos 
las directrices que rigen dicho sistema educativo y 
recapitulamos sobre la experiencia propia de la autora 
como maestra en Cuba, aunque durante un corto 
periodo. 
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Marco Teórico

La educación cubana es pública y responde 100 % a 
los intereses del estado. Está constreñida al Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Educación Superior. Ambos 
organismos tienen como misión esencial dirigir, ejecutar 
y controlar la aplicación de la política del Estado y el 
Gobierno en la actividad educacional; y su metodología. 
Y el gran logro histórico que se le atribuye es que Cuba 
fue el primer país en eliminar el analfabetismo, en 1961.

En la actualidad, la educación cubana tiene algunos 
resultados relevantes en olimpiadas de conocimientos, 
en la enseñanza artística y la enseñanza deportiva; 
se le reconoce por la innovación en varios campos 
como la salud, las tecnologías y las ciencias. En estos 
momentos se encuentra inmersa en el tercer proceso 
de perfeccionamiento “con el objetivo de flexibilizar 
y contextualizar los estilos de dirección, el currículo, el 
trabajo de las instituciones y modalidades educativas, 
fortaleciendo la preparación de directivos y docentes, 
concediéndole gran importancia al protagonismo de los 
educandos, la familia y la comunidad en la vida de las 
instituciones y modalidades educativas” (MINED).

Por estas razones, el gobierno cubano se jacta de 
tener un sistema educativo inclusivo, participativo, 
laico, y científico. Pero llamando con eufemismos la 
triste realidad de escuelas destartaladas, carencias de 
material de estudios y profesores mal pagados, quienes 
como cualquier otro ser humano tienen que ocuparse de 
satisfacer sus necesidades primarias de supervivencia, 
bajo un costo monetario, y social, inaccesible. Porque 
precisamente, la educación no es una red desvinculada 
de su entorno. Todo lo contrario. 

La relación directa de la educación con otros 
sectores como la política, la salud, el deporte, el arte, 
la comunidad… la convierte en el instrumento perfecto 
para potenciar los cambios socioculturales y políticos 
que pueden encaminarnos a un país sin violencia ni 
discriminación con motivo de género; siendo el aula el 

espacio ideal para dar el primer paso en una educación 
con enfoque de género, que no quede en el vacío ni mero 
formalismo; y tenga en cuenta el lenguaje,  patrones 
de conductas, el entorno, las dinámicas escolares y la 
proyección de estos como patrones de conductas. 

“Se reconoce que la educación es transmisora de 
códigos de género, en tanto instancia socializadora que 
reproduce y produce jerarquías, roles, estereotipos que 
sostienen las construcciones y relaciones de género 
desiguales entre varones y mujeres. Los sistemas 
educativos “dependen de las sociedades en las que 
existen, al tiempo que las crean” (UNESCO, 2020a) y 
en ello radica su potencial transformador y también su 
problemática. Un cambio en los sistemas educativos 
podría tener un impacto importante en la superación de 
las desigualdades de género, y en la erradicación de 
las violencias y discriminaciones contra las personas 
en razón de género. Reconocer esta doble faz resulta 
fundamental para enfrentar los desafíos de este siglo en 
América Latina; favoreciendo el logro de la igualdad de 
género y no discriminación por medio de la educación” 
(Roja, 2021). 

El Programa Nacional para el Adelanto de las mujeres 
de Cuba estipula entre sus objetivos de trabajo “Promover 
acciones educativas, formativas y divulgativas, desde 
la niñez, que conduzcan a fortalecer las relaciones 
interpersonales de igualdad, el respeto y la responsabilidad 
compartida mediante la inserción de tema de género 
en planes y programas de estudio de todas las formas 
y niveles de enseñanza. También incorporar el tema de 
género en todo el sistema de formación y capacitación de 
cuadros” (ANPP, 2021).

De manera breve, este documento insta a “evaluar 
desde la perspectiva de género su tratamiento en el 
sistema de medios, instituciones culturales, educativas 
y entidades y comunidades. Sin embargo, no incluye 
al Ministerio de Educación como responsable ni como 
participante en esta acción. Además, exhorta a “Capacitar 
al personal docente en temas de género, educación 
sexual, igualdad y no discriminación e incorporar en los 
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distintos niveles de enseñanza módulos informativos a 
través de diferentes herramientas docentes, de manera 
que las y los estudiantes se formen con estos valores”. 
Y “Desplegar acciones educativas de sensibilización 
y capacitación a dirigentes comunitarias y familias en 
general, relacionadas con la participación de los hombres 
en la lucha por la igualdad, su rol en las actividades de 
cuidado, la responsabilidad compartida, la prevención de 
las diversas formas de violencia de género e intrafamiliar, 
el respeto a la diversidad, entre otros”. 

Otros objetivos puntualizados son que los materiales 
didácticos promuevan la educación y formación en una 
cultura de la igualdad; así como incrementar los esfuerzos 
comunitarios e interinstitucionales en el perfeccionamiento 
del trabajo de prevención y atención social (ANPP, 2021). 
Solo que en la práctica no se cumple y es aquí, en la base, 
donde está la raíz del problema; donde se reproducen, 
legitiman y normalizan la discriminación y violencia. 

La aprobación del Programa Nacional para el Adelanto 
de las Mujeres es ante todo una válvula de escape ante 
la presión de diversos actores sociales nacionales e 
internacionales para que el gobierno cubano tome medidas 
drásticas ante el incremento de la violencia de género en el 
país, y tipifique el delito de feminicidio, realidad que niega 
constantemente y asume como una estrategia para atacar a 
la revolución cubana (Díaz-Canel, 2024).

Sin embargo, desde la postura oficialista dicho 
programa tiene como base la Constitución de la 
República que decreta que todos somos iguales; la 
misma constitución que legaliza que Cuba es y será por 
encima de todo socialista y el único partido existente y 
posible rige el país en todas sus dimensiones.

Por otro lado, según el siteal on line de la UNESCO se 
debe tener en cuenta el acceso a la educación. También 
hay que tener en cuenta la permanencia escolar, los 
materiales y dinámicas de enseñanza, la infraestructura 
que (no) se tiene y el fortalecimiento de las condiciones 
de vida tanto de los educandos como de los educadores. 
Lástima que el perfil de Cuba solo es pura alabanza. 

Algunas normativas 
internacionales

La igualdad de género es una de las prioridades 
de la UNESCO, de la ONU y también de OMS.  En 
cada reunión de mandatarios de diversos países es 
una de las temáticas a tratar.  Y aunque son varias 
las regulaciones existentes, a nivel internacional hay 
cuatro que son jurídicamente vinculantes a las naciones 
miembros. 

La Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) 
fue instaurada por la ONU en 1980 y exige en su artículo 
10 que los estados tienen que “asegurar condiciones 
de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de 
la educación” (CEDAW, 1980). Cuba firmó la CEDAW el 
mismo 1980 y ese mismo año se adhirió a él. 

La CEDAW establece claramente entre las medidas 
orientadas a las mujeres la “eliminación de todo 
concepto estereotipado de los papeles masculinos y 
femenino en todos los niveles y formas de enseñanza”, 
así como la “adaptación de métodos de enseñanza, 
modificación de los libros y programas escolares” en 
función de este fin. 

El Protocolo facultativo de la CEDAW constituye otro 
reglamento en sí mismo. Cuba lo firmó en el 2000. Pero 
no lo ratificó. Entre su esencia destaca que el sistema 
de educación debe tener programas efectivos que 
contribuyan a eliminar prejuicios y prácticas corrientes 
que obstaculizan la igualdad social de la mujer; y 
difundir valores de igualdad y respeto que conlleven al 
empoderamiento de la mujer. 

Por su parte, la Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
conocida como la Convención Belem do Pará, estipula 
en el artículo 8 modificar patrones socioculturales, 
conductas, programas de educación, costumbres y 
prácticas basadas en la superioridad de un género. Cuba 
no la ha firmado.
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Otro documento rector para las naciones es La agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual deja claro en 
sus objetivos 4 y 5 la urgencia de garantizar educación 
inclusiva y de calidad; la igualdad entre géneros y poner 
fin a todas las formas de discriminación. 

Por otro lado, en su Estrategia para la igualdad 
de género en y a través de la educación 2019-2025, 
la Unesco se plantea dos objetivos fundamentales: 
“Fortalecer los sistemas educativos para que generen 
transformación y promuevan la igualdad de género (y) 
Empoderar a las niñas y a las mujeres a través de la 
educación para que tengan una vida y futuro mejores”. 
Para ello impulsa acciones “con miras a garantizar una 
educación de calidad, inclusiva y equitativa, y propiciar 
oportunidades de aprendizaje para todos los niveles 
y modalidades de impartición”, bajo tres prioridades 
temáticas: “Mejores datos para orientar las acciones. 
Mejores marcos jurídicos, políticos y de planificación para 
promover los derechos.  Mejores prácticas de enseñanza 
y aprendizaje para empoderar” (Unesco, 2019).

“Es necesario utilizar todo el poder de la educación 
para modificar las relaciones desiguales de poder, las 
normas sociales, las prácticas discriminatorias y los 
sistemas de creencias que sustentan la desigualdad de 
género y la exclusión en la sociedad”.

Entonces, si están los documentos rectores y las 
condiciones objetivas y subjetivas demandan de una 
educación con enfoque de género ¿qué se necesita para 
lograrlo?

Desde una perspectiva de género 

Existen varios artículos de diferentes países e idiomas 
que abordan la necesidad de una educación desde una 
perspectiva de género; otros que narran experiencias o 
situaciones puntuales. Sin embargo, cuando googleamos 
los principales teóricos y/o pedagogos a nivel internacional, 
o los más influyentes, es casi imposible encontrar una 
lista donde aparezca algún investigador del tema. Lo 

común es que coincidan especialistas en tecnologías, 
metodologías o técnicas propias del aprendizaje; y en su 
mayoría hombres.  

En Cuba existen algunos artículos aislados sobre el 
tema. Todos bajo la premisa de que Cuba posee una 
educación gratuita y con acceso para ambos sexos. Y 
verdaderamente esto es cierto. Pero ¿qué ocurre con 
todos los elementos simbólicos, las expectativas en 
hembras y varones, los espacios y las prohibiciones que 
segregan los derechos y diluyen las oportunidades?

Un sistema educativo con perspectiva de género, 
entendiendo género como “la operación y el resultado 
de asignar una serie de características, expectativas y 
espacios —tanto físicos como simbólicos— al macho y a 
la hembra humanos de modo que quedan definidos como 
«hombres» y «mujeres» (Osborne, en Empiria, p. 147).

El género como categoría de análisis de las Ciencias 
Sociales tiene una percepción dual de lo femenino/
masculino, basado en una relación jerárquica en beneficio 
mayormente de los hombres. Esta relación desigual 
conlleva a una de las problemáticas más antiguas y 
enraizadas de la humanidad: la desigualdad y a la 
discriminación por motivos de género. 

Para Carolina Muñoz esta desigualdad “es el resultado 
de cuatro nudos estructurales que se mantienen en 
la región y que también se expresan en los sistemas 
educativos:

1. Desigualdad socioeconómica y persistencia de la 
pobreza en el marco de un crecimiento excluyente;

2. Patrones culturales patriarcales discriminatorios y 
violentos, y predominio de la cultura del privilegio;

3. División sexual del trabajo basada en relaciones de 
poder desiguales e injusta organización social del 
cuidado;

4. Concentración del poder y relaciones de jerarquía 
en el ámbito público” (Rojas, 2021).

Es en la escuela donde los niños pasan mayor tiempo, 
por tanto, es donde más interacción social tienen. 
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También es donde se transmiten creencias, valores 
y criterios sobre lo que está bien y lo que no. Pero un 
enfoque de género no se trata solamente de promover 
igualdad dentro del sistema educativo. También, e igual 
de importante, de aprovechar el poder de la educación 
para generar los cambios mediante ella y eliminar 
barreras para una sociedad justa; que tenga en cuenta 
todos los derechos humanos; que se cuestionen los 
roles asignados por la sociedad; los diversos entornos 
educativos y sus condicionantes; y sobre todo que posea 
como objetivo primero sensibilizar a la escuela como 
actor social legitimado y legitimador para promover los 
cambios.

Los altos índices de embarazo en la adolescencia, 
la normalización del bullying en el entorno escolar 
y el abandono escolar por marcadas diferencias en 
ambos géneros; son realidades que evidencia también 
la ausencia de un correcto enfoque de género en la 
educación cubana. Y para evitar esto, varios países han 
adoptado un enfoque feminista en su sistema educativo.

Entiéndase como sistema educativo la organización 
de las instituciones de enseñanza, y de otras entidades 
encargadas del proceso educativo y sus políticas, como 
escuelas de deportes y de formación artística. 

La eliminación de esquemas sexistas; la capacitación 
de directivos en temáticas relacionadas al género; una 
integración real de la escuela con los sectores con los 
cuales interactúa; el acopio y análisis de estadísticas 
son algunas de las pautas obligatorias para generar la 
perspectiva de género; planificada a obtener resultados 
concretos medibles a mediano y largo plazo. Y siempre 
con una visión preventiva y multidisciplinaria y orientada 
desde edades tempranas para lograr impacto positivo 
para la inclusión, la equidad de género y el respeto. 
Además, dicha perspectiva debe estar orientada a ambos 
sexos, pues el machismo también afecta a los varones. Se 
les dice que no deben llorar, no deben hacer “cosas de 
mujeres”, no deben tener miedo… En fin, las expectativas 
sociales y familiares sobre los hombres también son 
dolorosas para ellos.

“Una educación con enfoque de género que tenga 
en cuenta las diferencias de género al analizar cualquier 
fenómeno, política o proceso social, observando su 
impacto para luego propiciar transformaciones”, resume 
Muñoz Roja (2001). 

“Definir género y educación como un eje de las políticas 
educativas nos remite a la comprensión de tres elementos 
esenciales: la noción de género como un concepto 
fundamental; la desigualdad y discriminación de género 
como problemas públicos que afectan el derecho a la 
educación de calidad; y la igualdad de género como un 
objetivo de desarrollo, que orienta la agenda pública y 
educativa a nivel regional y global” (Rojas, 2021).

En Cuba sí existe igualdad en el acceso al sistema 
educativo, con excepción de las escuelas militares que 
privilegian abiertamente a los varones y las capacidades 
vienen divididas por territorios y por género; y la diferencia 
es abismal.  En el resto sí existe igualdad de capacidades 
para ambos sexos, pero ¿garantiza esto igualdad en la 
educación? En la realidad es visible el predominio de las 
féminas en las carreras de humanidades (mal llamadas 
ciencias blandas), asociadas a servir a los otros; 
mientras que, en las ingenierías, áreas tradicionalmente 
masculinizadas, prevalecen por mucho los varones.   

"A nivel global las mujeres representan solo el 35% de 
los estudiantes matriculados en áreas relacionadas con 
las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática…Sin 
embargo, muchos de los empleos futuros se derivarán de 
estas disciplinas, por lo tanto, la falta de representación 
de las mujeres en carreras relacionadas con las CTIM 
frena el progreso hacia el desarrollo sostenible” (Tejuca, 
2019).

En los últimos años Cuba ha tenido un aumento 
de mujeres en las aulas universitarias. Sin embargo, 
en las carreras CTIM continúa siendo mayoritario el 
estudiantado masculino.  Y aunque esta noticia fue de 
mucho regocijo, no es más que algo lógico. Pues la 
población femenina es un poco más que la masculina. 
El último censo realizado en Cuba registró 11 millones 
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163 mil 934 habitantes: “Por sexo el número de 
hembras supera ligeramente al número de varones, con 
50,09 y 49,91 % respectivamente del total”; con mayor 
presencia de féminas en La Habana y Artemisa (ONEI, 
2012, p. 9). El próximo censo a realizar en Cuba está 
pospuesto para inicios de 2025.

Según la última encuesta nacional sobre igualdad de 
género, Cuba no se sale del patrón de América Latina 
que muestra como las profesiones más adecuadas para 
las féminas secretaria, auxiliar de limpieza, enfermera, y 
maestras. Todas estas relacionadas al cuidado de otras 
personas (CEM-CEPDE. 2018). 

Estas estadísticas también están gritando la urgencia 
de una mirada con enfoque de género, que identifique las 
necesidades de hombres y mujeres, que implique acopiar 
datos relacionados con la violencia y la discriminación por 
razones de géneros; y propicie estudios socioculturales 
en las comunidades, con campañas de información y 
que no deje fuera la preparación al personal docente en 
cuestione s de género. 

La metodología empleada aquí es primeramente 
con enfoque de género. Para desarrollar nuestros 
postulados acudimos al análisis de documentos, en su 
mayoría documentos digitales; y que tienen carácter 
oficial tanto a nivel nacional como internacional. Esto 
nos permitió establecer una comparación del sistema 
educativo cubano con un marco internacional.

De igual manera realizamos un análisis crítico del 
discurso a partir de planes de clases, libros de textos y 
programas de estudios. Y una observación participante 
en aulas de estudiantes de secundaria básica. 

También nos apoyamos en la autoetnografía para 
profundizar en las experiencias propias y posteriormente 
corroborar las diferencias entre la experiencia personal 
y lo que plantea el discurso oficial. 

Teniendo en cuenta las aportaciones señaladas 
anteriormente, es preciso enfatizar que no existe una 
correlación entre el discurso oficial del régimen cubano 
y la realidad que se vive en el país. 

Nuestros hallazgos demuestran claramente el 
abismo entre el contexto cubano y los estándares 
promovidos a nivel internacional por organizaciones 
mencionadas anteriormente, como la ONU, la UNICEF 
y la CEDAW. 

De igual manera, llevamos a discusión la relevancia 
de implementar en las aulas, desde la primera infancia, 
prácticas inclusivas que solo traerían beneficios a toda 
la sociedad; permitiendo un mayor desarrollo emocional, 
aprovechamiento de las instalaciones educativas y 
mejoras en el aprendizaje; por solo citar tres aspectos 
generales. Y todo ello redundaría en una ciudadanía 
mejor preparada, más inclusiva y participativa. 

Este estudio sobre el sistema educativo cubano 
nos revela en primer lugar la existencia de unos pocos 
documentos oficiales que son insuficientes y que no se 
cumplen para garantizar una igualdad de género dentro 
de las escuelas, y por lo tanto dentro de la sociedad 
cubana. 

En segundo lugar, el estudio muestra la normalización 
de la discriminación y las violencias por motivos de 
géneros.

En tercer lugar, deja claro la importancia de la 
educación dentro de la sociedad; y su rol simultáneo 
como herramienta legitimadora y legitimada para 
fomentar valores, crear prácticas transformadoras 
y romper con estereotipos que nos encaminen a una 
sociedad más equitativa y justa. 

Metodología

Discusión 

Aportaciones
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En Cuba el cambio en el sistema educativo debe 
partir del mismo establishment: el único que puede 
ejercer tal derecho; así como de crear espacios y 
propuestas legítimas que sí reflejen las necesidades 
reales de las mujeres. 

Además de la preparación para el personal escolar, 
debe existir una ruptura total con costumbres machistas, 
a la vez que se desarrolle un trabajo mancomunado con 
los factores y organismos implicados, principalmente con 
la comunidad. Asimismo, estudios sobre brecha digital, 
el tratamiento de temas de género en los medios de 
comunicación masiva y sobre la convivencia escolar son 
algunos hechos que marcarán pauta en este ámbito. Por 
supuesto que todas estas acciones deben ser apuntaladas 
con una ley integral contra la violencia de género y el 
cumplimiento de las leyes ya existente en el país; pues 
ninguna función tiene si se desobedecen y peor aún si 
están rectoreadas por personas no les interesa hacerlas 
cumplir, o no saben cómo hacerlo. 

Instituir una educación con enfoque de género solo 
traería beneficios para toda la sociedad cubana. Y 
aunque los resultados no sean visibles inmediatamente 
de seguro facilitará el aprendizaje escolar. Además, a 
largo plazo implica profesionales con más preparación, 
más dados al trabajo en equipo, y por tanto redunda 
en mayor crecimiento económico personal y a nivel de 
país; así como una explotación y aprovechamiento de 
los talentos de hombre y mujeres, por igual.

“Cuando las niñas reciben educación, mejoran 
sus vidas, las de sus hijos, la de sus familias, sus 
comunidades y sus países. Mejoran las perspectivas 
de salud, educación, situación social y económica y 
liderazgo, y disminuye la vulnerabilidad a la pobreza, 
las enfermedades, la explotación y la violencia” (Wodon 
et al., 2018, en Unesco, 2019).

Conclusiones
Una perspectiva de género desde edad temprana 

que implique a los maestros, la familia, la comunidad 
y organizaciones relacionadas debe transverzalizar 
otras problemáticas como sexualidad, racialidad 
e identidad…, lo que favorecerá impulsar un 
pensamiento crítico tan necesario en la sociedad 
cubana. 

Otras ventajas inseparables del enfoque de género 
es que permite moldear personas respetuosas que 
convivan en armonía; y definitivamente son estas 
quienes pujan por una sociedad verdaderamente 
próspera y con conciencia por la justicia social desde 
sus diversas perspectivas. 

Detractores no faltan, ni faltarán. Los cambios 
siempre generan negación y dificultad para adaptarse, 
en la mayoría de los casos por desconocimiento. 

Los feminicidios y la violencia de género son 
cada vez más creciente en Cuba. A simple vista 
es comprobable el aumento de embarazos en la 
adolescencia, el consumo de sustancias tóxicas 
legales; la presencia ya de drogas ilegales y 
la desigualdad dentro de las propias mujeres; 
problemáticas que pueden enfocarse desde una 
perspectiva de género, con acciones concretas y 
sistemáticas llevadas a cabos desde una educación 
integral.

Ayudar, desde la educación, a concientizar 
sobre la urgencia y el derecho de igualdad a SER y 
contribuir a generar espacios de participación, sin 
exclusión y con transparencia, es el primer paso para 
eliminar la falta de análisis y perspectiva feminista en 
cada proyecto sociocultural y político; que es, en fin, 
un proyecto de país. 

La batalla no será corta, ni fácil, pero hasta el 
camino más largo comienza con el primer paso. Y 
ese primer paso es la educación. 
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El presente trabajo de investigación fue elaborado con la intención de promover el pensamiento reflexivo y 
estrategias prospectivas ante la imperante necesidad de abordar la violencia escolar y familiar como fenómenos 
interrelacionados desde dimensiones educativas, sociales y culturales, posibilitando comprender su importancia 
como agentes de crecimiento e integralidad socialmente responsables para la formación de ciudadanos globales 
mostrando hallazgos acerca de la función que desempeña el ámbito educacional para la construcción de esce-
narios de paz con base en estrategias pedagógicas pertinentes aplicadas al contexto escolar que a su vez per-
mean a la familia y sociedad. Basado en la metodología investigación acción se muestra un análisis crítico de las 
condiciones actuales que permiten identificar, establecer y reconocer de manera pertinente acciones y funciones 
ejercidas por la estructura educativa y todos los sujetos absortos a ella, encaminados a la cultura de paz, la pre-
vención y reducción de reincidencia de la violencia.

RESUMEN

Palabras clave: Prospectiva educativa; Cultura de paz; Formación ciudadana; Violencia escolar; Pol í t ica públ ica.

This research work was elaborated with the intention of promoting reflective thinking and prospective strategies 
in view of the imperative requirement to address school and family violence as interrelated phenomena from edu-
cational, social and cultural dimensions, understanding their importance as growth agents and socially responsible 
integrality for the formation of global citizens, showing findings about the role played by the educational environment 
for the construction of peace scenarios based on relevant pedagogical strategies applied to the school context that 
in turn permeate the family and society. Based on the action research methodology is shown a critical analysis of the 
current conditions that allow to identify, establish and recognize in a pertinent way actions and functions exercised by 
the educational structure and all the subjects involved in it, aimed at the culture of peace, prevention and reduction 
of violence recidivism.

ABSTRACT 

Key Words: Educational prospective; culture of peace; cit izenship training; school violence; publ ic pol icy.
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L a violencia escolar y familiar es una 
realidad alarmante, un problema 
latente, situación complicada, 
creciente y preocupante que 

con certeza afecta a la comunidad sin excepción, 
requiere una atención inmediata, un estudio minucioso 
y un acercamiento multifacético e integral demandando 
respuestas sustanciales para atacar los dilemas que 
ofenden el progreso de cada sector.

Admitamos que, de manera gradual escuela y 
familia han dejado de ser aquellas instituciones 
que tradicionalmente se consideran seguras, ya no 
constituyen el verdadero seno del conocimiento y 
crecimiento, no aportan la tranquilidad y seguridad 
que se requiere para lograr la felicidad, el éxito o la 
autorrealización, ambas instituciones sociales se han 
transformado en recintos opresores, obscuros, violentos, 
inseguros y represores de los propios sujetos que los 
conforman, vulnerando en su totalidad la integridad 
de sus miembros y en consecuencia negando desde 
luego las condiciones para lograr una vida armónica; 
sí, todo ello ocasionado por la violencia, la cual se 
ha convertido en una problemática global que afecta 
sociedades e individuos por igual, cuyas implicaciones 
a largo plazo pueden traducirse en problemas de salud 
mental, dificultades en relaciones interpersonales, 
problemas emocionales y psicológicos.

Basándose en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) las instituciones educativas promueven 

Introducción

la cultura de paz como medio preventivo de conflictos 
y reducción de la violencia, a través de diversos 
instrumentos innovadores aplicados al proceso 
enseñanza-aprendizaje que fomenten el bien común.

La familia y la escuela deben trabajar de manera 
conjunta para conocer y promover la educación 
orientada en la cultura de paz, la cual es un derecho 
humano fundamental que debe ser garantizado a todos 
por igual basado en el bien común “el bien de todos 
para todos”.

En consecuencia, se demanda trabajar 
primordialmente en la habilitación y formación en 
prevención de la violencia en todos los escenarios, 
involucrar no solo a los estudiantes, hacer partícipes 
también a profesores, autoridades, padres de familia y 
ciudadanía.

El objetivo de estudio del presente trabajo es 
investigar la estrecha relación que existe entre la 
función educativa y la cultura de paz en la prevención 
y reducción de la violencia escolar y familiar en 
estudiantes de todos los niveles educativos, puesto 
que ninguno de ellos se encuentra exento de este 
padecimiento “la enfermedad de la violencia no ha sido 
ni controlada ni erradicada” (López, 2021, p. 252). Por 
lo tanto, el menester y ocupación de esta investigación 
por desarrollar estrategias pedagógicas decisivas para 
promover la educación para la paz en los diversos 
contextos.

Dra. Tania Arizbeth Romero López, Dra. Grecia Sánchez Rodríguez, Dra. Francisca Elvira Chinchi l las Salazar

FORMACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ: ENFOQUE PROSPECTIVO 
PARA ENFRENTAR LA V IOLENCIA ESCOLAR Y FAMIL IAR

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
219

CIINSEV



Marco Teórico

Visión general y definiciones 

La escuela y la familia se han convertido en 
paradigmas sociales y educativos, su relación constante 
ha constituido la identidad del hombre en su generalidad; 
permiten que sujetos, ciudadanos y la sociedad misma 
adopten una identidad propia, autonomía y una esencia 
particular atendiendo a la disparidad y devenir social que 
se manifiestan en la convivencia habitual del ser humano.

Por ello procede apremiante identificar algunas de 
las acepciones y conceptos claves sobre el tema de 
estudio al que nos referimos, en los que se basa la actual 
investigación y analiza la violencia desde los parámetros 
escolar y familiar, tomando en consideración lo que a 
continuación se comparte:

La violencia escolar es un fenómeno conformado 
por varias y disímiles formas de maltrato que 
acaecen en el ámbito escolar y en la interacción 
de sus participantes. Destacando que, cuando 
se habla de violencia como un fenómeno visto 
desde su complejidad, no se está hablando de 
indisciplinas aisladas, sino, de un conjunto de 
indisciplinas y comportamientos interactivos que, 
ocurren en el ámbito escolar y conforman, por ende, 
manifestaciones de violencia escolar (Cedeño, 
2021, p. 506).

Mientras que, al referirnos al contexto familiar este 
no presenta salvedad alguna, con fundamento en sus 
antecedentes, afectaciones y repercusiones relevantes, 
se reconoce y puntualiza lo siguiente:

La Secretaría de Gobernación (2024) establece 
en su artículo 343 Bis del Código Penal Federal a la 
violencia familiar como un delito, definiéndola como: 
actos o conductas de dominio, control o agresión 

física, psicológica, patrimonial o económica, o 
sexual a alguna persona con la que se encuentre 
o haya estado unida por vínculo matrimonial, de 
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, 
concubinato, cohabitación o una relación de pareja 
dentro o fuera del domicilio familiar. 

A causa de la violencia familiar y escolar el ámbito 
educativo ha sufrido estragos alarmantes en todas 
direcciones, el proceso enseñanza-aprendizaje se ha 
debilitado y los objetivos de formación y educación 
han perdido el rumbo. Las familias suelen ser más 
disfuncionales, automatizadas y banales, solo 
respondiendo por instinto a todo aquello que de manera 
habitual se va manifestando.

Teorías y metodología sustento 
de la investigación:

Pues bien: el presente trabajo ha sido desarrollado 
y justificado en dos teorías que, por el contexto y los 
temas abordados las condiciones e implicaciones de 
estas teorías resultaron las más factibles y pertinentes 
para aplicar y citar como guía de nuestra investigación. 
Consideradas mayormente como acciones eficaces 
para la prevención y reducción de las problemáticas 
presentadas.

Comencemos con la Teoría del Enfoque Integral de 
Ken Wilber que desde sus inicios en los años de 1970 
a través de sus aportaciones y la búsqueda incansables 
de herramientas para la comprensión de lo complejo 
del universo y del ser humano, propone una asimilación 
inclusiva y holística del mundo, a partir del estudio de 
cada una de las partes del todo: la ética, moral, religión, 
espíritu, la conciencia, personalidad, el conocimiento, 
la cultura, etc. Para Wilber la integralidad aporta una 
transformación social, al analizar los fenómenos a través 
de diversas perspectivas que consecuentemente amplían 
las posibilidades opciones y medios de su resolución de 
forma más completa y equilibrada, basada en valores 
la teoría del enfoque integral es para bien adaptable a 
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nuestro caso de estudio, como bien lo menciona su 
creador: holísticamente, sus repercusiones se encuentran 
concatenadas en todo contexto.

Aunado a lo que nos aporta la teoría del enfoque integral, 
existe una teoría más que al estudiarla y comprenderla es 
sumamente fácil identificar su pertinencia, nos referimos a 
la Teoría de la Paz de Johan Galtung avances que datan 
aproximadamente desde 1960 vincula aspectos de gran 
aporte y relevancia para esta investigación, desde la 
perspectiva de la violencia como una problemática total, en 
todo sentido: visible e invisible, Galtung no solo reconoce 
como actos violentos los físicos y verbales, alude también 
a la violencia cultural (ideológica, arte, lenguaje, religión, 
etc.) y estructural (social, política y económica). Es decir, 
asocia la violencia en todas sus manifestaciones posibles 
basado en sus estudios proponiendo así el triángulo de la 
violencia, es interesantísima su teoría, enlaza la violencia 
directa e indirecta, no deja desprovista ninguna posibilidad 
ni referencia alguna sobre la misma, pero lo más reconocible 
y sorprendente de las aportaciones de Galtung es como da 
la primacía a la paz como respuesta a las problemáticas 
y resolución de conflictos, sostiene que la paz es el único 
medio para la transformación social, refiere a la no violencia 
como una estrategia creativa e innovadora para el logro del 
bien común y es precisamente lo que actualmente nos falta 
atender, el tema de la paz es crucial y Galtung a través de 
sus estudios comprueba que un contexto de paz otorga por 
ende bienestar, tranquilidad, confort y todo lo positivo viene 
por añadidura.

Galtung, abordando sus principales obras y 
categorías teóricas: paz positiva, paz negativa, 
violencia, conflicto, reconciliación, reconstrucción y 
resolución, que en conjunto componen su apuesta 
pedagógica por lograr una EpP orientada a la 
resolución no violenta, creativa y empática de los 
conflictos (Salinas, 2022, p.4).

Así mismo al retomar las teorías anteriormente 
mencionadas como sustento y fuentes de inspiración 

para la realización de nuestra investigación, es pertinente 
determinar que la metodología que en esta ocasión fue 
aplicada dentro de la tipología cualitativa es denomina 
investigación Acción, la cual para el objeto de estudio 
que ahora abordamos fue identificada como la óptima 
para atender las necesidades y exigencias que requieren 
los fenómenos y problemáticas a que nos referimos. Si 
bien es cierto, la razón de su predilección fue que esta 
metodología ha sido adaptada propiamente para el ámbito 
educativo, dejando de lado el tradicionalismo y logrando 
la fusión entre la investigación con la acción, dicha 
operación ha dado excelentes resultados al perseguir 
desesperadamente una verdadera transformación de 
la educación en general, sin verla de manera aislada 
o efímera, busca conocer e identificar el origen de 
los problemas, atenderlos y adaptar soluciones para 
la mejora de la práctica educativa, educadores y las 
propias instituciones, para poder ofrecer servicios de 
calidad y excelencia a los estudiantes y comunidad sin 
excepción. La investigación acción es muy completa, 
retoma de manera integral la práctica pedagógica, 
estudiando, analizando y reflexionando sus medios y 
fines dentro de la naturalidad de los contextos escolares, 
en su desenvolvimiento innato y esa convivencia diaria o 
habitual que algunos consideran ordinaria. 

La estrecha relación familia, 
escuela y violencia, una 
combinación peligrosa:

Como es sabido a lo largo de la historia en México 
se ha reconocido una ceñida relación entre la escuela y 
la familia, consideradas como las instituciones sociales 
más importantes para lograr el desarrollo integral y la 
vida digna del individuo, han encontrado entre sí una 
estrecha alianza encaminada hacia un mismo objetivo, 
quehacer que se alude indiscutiblemente por el simple 
hecho de denotar habilidades cognitivas, conductuales y 
aprendizajes significativos en sus miembros.

Sin embargo, resulta inminente analizar la relación 
escuela-familia, pero sobre todo los cambios que 
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han sufrido estas en sus funciones y su estructura a 
consecuencia de la violencia, cuya aparición se hace 
partícipe de forma activa y a veces dominante en esta 
relación, ahora conformada por tres elementos: escuela, 
familia y violencia. 

Respecto a esta relación, Romero y Martínez (2023), 
atribuyen que: la familia juega un papel primordial en la 
vida de todo ser humano, es la primera escuela donde 
se inculca valores, normas de comportamiento, acciones 
que todo niño, joven o adolescente deben aprender para 
actuar de manera correcta en la sociedad, (p.4) a través 
de una educación informal.

Incluso señalando una formación formal a la escuela: 
“La escuela cumple un papel vital en la socialización 
del individuo, ya que complementa la labor de la familia 
al enseñar y aplicar normas básicas de convivencia” 
(Morales, 2023, p. 11).

Mientras tanto, todo ello se distorsiona e incluso 
extravía la objetividad al inmiscuirse en esta relación 
tan cercana, un agente intruso y deleznable como lo 
es la VIOLENCIA, la cual puede presentarse en uno u 
otro contexto, incluso en ambos a la par, provocado por 
aspectos multifactoriales.

Hurtado (2020) menciona que “actualmente ambas 
tienen responsabilidades compartidas, por lo tanto, se 
hace necesario repensar la función de la familia y su 
relación con la escuela”. (p. 181) 

Resulta preciso enunciar que las principales 
instituciones sociales a las cuales nos referimos ejercen 
acciones independientes y en conjunto que convergen 
e impactan entre sí, todo lo vivido en la familia genera 
un efecto dominó en la escuela y viceversa, sin duda 
la conexión estrecha entre ambas impide estudiarlas y 
analizarlas de forma aislada “se puede decir que, si en la 
familia hay un ambiente de violencia, se afectan no solo 
las relaciones y los vínculos intrafamiliares, sino también 
las formas de relación en otros contextos, como en la 
escuela”. García et al. (2023, p. 8) 

Sin duda se ha conformado una triada importante y 
preocupante, digna de estudiar y mantener en el ojo del 
huracán por su propia naturaleza y por los estragos que 
puede dejar a su paso su detonación.

La violencia ejercida en el hogar y entre sus 
miembros, muchas veces se convierte en una 
conducta que se reproduce y se manifiesta en la 
institución educativas, en donde se deja en un 
segundo plano el diálogo y se procede a solucionar 
los conflictos entre algunos de los estudiantes a 
través de las agresiones verbales o físicas. (García 
y Castro, 2023, p. 8889)

El papel fundamental de la escuela 
y la familia en la prevención 
y reducción de la violencia 

escolar y familiar:

Para quienes sostienen que la escuela y la familia 
pueden lograr resultados significativos en las vidas de las 
personas, este apartado fundamenta su dicho, confirma 
y reafirma qué la escuela y la familia en solitario, pero aún 
más en conjunto pueden estar capacitadas para enfrentar 
toda desavenencia que se presenta, sobre todo si de 
violencia hablamos.

El grado de cooperación que se establece entre 
el centro escolar y la familia, principalmente en la 
buena comunicación entre el padre de familia y el 
docente, debido a que se muestra más a disposición 
de realizar las recomendaciones o sugerencias que 
el maestro le brinda en busca de la mejora del nivel 
educativo del alumno. Martínez et al. (2020, p. 9)

Padres de familia y escuela accionan un papel 
primordial para todos los logros de sus hijos y estudiantes, 
no solo académicos o familiares, personales, deportivos, 
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culturales y en toda índole pueden evidenciarse los 
esfuerzos en conjunto.

La colaboración entre la escuela y la familia 
es esencial para el éxito del trabajo correctivo 
compensatorio en un contexto socioeducativo, 
ambos deben trabajar juntos como un equipo, 
compartiendo información, estrategias y recursos 
para crear un ambiente de apoyo y comprensión 
que permita al menor desarrollar habilidades 
positivas y comportamientos saludables. Socarras 
et al. (2025, p.153)

Estas instituciones están destinadas a trabajar 
conjuntamente para el logro del éxito y la autorrealización, 
su sinergia es conveniente para equilibrar las tareas y 
responsabilidades con miras a un mismo objetivo, la 
prevención y reducción de la violencia tanto familiar como 
escolar responderán pues, a la afinidad que entre ellas se 
concrete, una relación recíproca y de corresponsabilidad 
incondicional. Es sin duda alguna, obligación de ambos 
sectores hacer frente a las adversidades sociales y 
consecuencias que la violencia ha provocado a su paso 
por los diferentes contextos.

Importancia de la cultura de 
paz como estrategia prospectiva 

para la reducción de la Violencia 
Escolar y Familiar

Difícil cierto. Pero no tanto si logramos la efectiva 
promoción de la cultura de paz dentro y fuera de todos 
los contextos sociales, partiendo por la escuela y la 
familia como agentes primigenios para la formación 
y educación de los individuos desde una perspectiva 
integral y humanista. Munevar et al. (2021) confirman 
también: la UNESCO menciona que la paz es un derecho 
para los seres humanos; en este contexto, los distintos 
actores sociales, entre ellos, los profesores, estudiantes 
y la familia han de propender por la construcción de 

escenarios de paz y la generación de competencias 
ciudadanas basadas en la no agresión, la igualdad de 
oportunidades y la equidad como premisas prioritarias en 
la educación para preservar la vida. (p. 393) 

Es preciso que adoptemos y apliquemos la paz desde 
esa perspectiva, un todo.

Entender la paz desde una perspectiva holística 
significa estar conscientes de la relación estrecha 
y muchas veces casi imperceptible entre todas 
las formas de vida, por lo que construir la paz con 
este enfoque implica abrirle espacio a que la vida 
se manifieste y desarrolle plenamente, evitar la 
violencia que sería, por lo tanto, todo impedimento 
de este proceso. Este despliegue de la vida se 
logra justamente a partir de la cultura de paz, de 
una educación liberadora, humana, centrada en 
la persona; construyendo también estructuras 
sociales y económicas más justas y equitativas, y 
promoviendo un desarrollo sustentable que tome 
en consideración toda forma de vida y su hábitat. 
(López y Gómez, 2020, p.176)

No existe más opción que fortalecer la cultura para la 
paz y hacerla efectiva como un eje fundamental para la 
educación de forma homogeneizada, aceptar y reconocer 
que al igual que reitera López (2021), la paz es algo más que 
la ausencia de guerra, y tiene que ver con la superación, 
reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con 
nuestra capacidad y habilidad para transformar los 
conflictos, para que, en vez de tener una expresión 
violenta y destructiva, las situaciones de conflicto puedan 
ser oportunidades creativas de encuentro, comunicación, 
cambio, adaptación e intercambio. (p. 253)

La cultura para la paz promete generar un efecto 
dominó permeable a todos los ámbitos sociales, 
transformar la educación en este sentido permitirá una 
extensa variedad de beneficios, tal como lo fundamenta 
el artículo 3ro de la Constitución política mexicana:
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La educación se basará en el respeto irrestricto 
de la dignidad de las personas, con un enfoque 
de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje. (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025, P.8) 

El tener como firme convicción la importancia de la 
cultura para la paz asegura armonía, seguridad y justicia, 
condiciones de las que carecemos hoy en día y hacen 
más cansado nuestro andar por la vida, por ello afirman 
García et al. (2020) que la educación y cultura de paz 
se han instalado sólidamente en los contextos escolares 
a escala internacional y desde una multiplicidad de 
abordajes existentes: convivencia escolar, educación para 
la ciudadanía y derechos humanos, gestión o resolución 
de conflictos, estrategias participativas, entre otras. (p.48) 
Otorgando accesibilidad para los fines convenientes en 
todos los ámbitos.

La educación para la paz se convierte entonces 
en la ruta a seguir en la búsqueda de una sociedad 
más justa y solidaria. La Cultura de paz requiere 
como fundamento de su edificación un entorno de 
ciudadanos empoderados de sus derechos, con 
pensamiento crítico, conscientes de la importancia 
de la no violencia, de la alteridad, de la equidad. 
Es en su experiencia formativa, desde la escuela, 
donde los niños aprenden a resolver sus conflictos 
y a entender la importancia de la no violencia 
(Loyola, 2023, p. 131).

Reconozcamos plenamente a la cultura de paz como 
estrategia prospectiva para la reducción de la violencia 

escolar y familiar, a través de su implementación y 
preservación en los campos educativos, familiares y 
sociales, predicar con el ejemplo respecto a la cultura de 
paz dentro de las aulas y al interior de los hogares puede 
ser un buen comienzo. 

La paz y la educación siempre van juntas, se 
acompañan y se comunican. Por ello, los escenarios 
educativos se constituyen en ámbitos adecuados 
y propicios para consolidar la cultura de paz. 
Esto significa que la cultura de paz requiere del 
ámbito educativo para su enseñanza-aprendizaje, 
puesto que las acciones de paz se planean y se 
evalúan, las actitudes y comportamientos pacíficos 
se aprenden en la cotidianidad de la existencia, a 
través del juego, del trabajo grupal, del cuidado y 
protección de la naturaleza, de la amistad, de la 
responsabilidad, entre muchos otros (Mesa, 2022, 
p.18). 

Estrategias pedagógicas efectivas 
para la reducción de la violencia 

escolar y familiar

Es momento de dar paso a la innovación 
pedagógica para contrarrestar los actos violentos 
y reducir significativamente los índices de violencia 
escolar y familiar, por tal motivo “la educación debe 
promover experiencias que trabajen la sensibilidad, la 
creatividad y la integración de los estudiantes, así como 
la horizontalidad en la relación pedagógica” (Infante 
y Araya, p.p. 10-11, 2023). Implicando estrategias 
que contrarresten las vicisitudes, permitiendo ejercer 
a través de sus capacidades una función educativa 
holística, es necesario promover en los estudiantes 
e integrantes de la familia un desarrollo integral 
quede privilegio a lo emocional, social y cognitivo 
“Con el objetivo de analizar las características de las 
intervenciones y programas en la promoción de un 
entorno escolar seguro y saludable” ( Morales, 2023, 
p.36), a través de estrategias pedagógicas en las que 
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“se han propuesto diferentes enfoques, que van desde 
intervenciones individuales que brindan habilidades 
sociales y herramientas para el manejo de secuelas 
a las víctimas, hasta intervenciones a nivel de toda la 
escuela “(Morales, 2023, p.15).

Álvarez et al. (2020) agregan que “algunas 
escuelas ya trabajaban desde hace tiempo con 
tecnologías educativas y plataformas de apoyo 
o complementarias a la presencialidad, no solo 
en contenidos educativos sino también para la 
comunicación entre la escuela y la familia” (pp. 35-
36), con el fin de estar a la vanguardia en la utilización 
de nuevas tecnologías, pero sobre todo, atender lo 
concerniente a la relación educativo-familiar que se 
origina durante el proceso enseñanza-aprendizaje 
y posterior a este; aunado a ello  es: “la mediación 
escolar es una herramienta de fácil manejo, muy 
útil para la gestión de conflictos, que ahorra tiempo 
y permite que las partes involucradas queden 
conformes, se disminuya su reincidencia y mejoren 
las relaciones” (Herrera y Frausto, 2021, p. 449). 

Para este punto, basado en el análisis y reflexión 
de esta investigación, las estrategias o herramientas 
a implementar pueden variar completamente, lo que 
no puede variar es la implementación de estrategias 
psicológicas, que Guerra et al. (2023) consideran son: 
estrategias de inteligencia emocional en su hacer 
pedagógico, posibilita al estudiante el fortalecimiento 
para aprender a convivir expresando sus emociones 
en un contexto particular, redundante en el bienestar, 
prosperidad, calidad de vida y una puesta en marcha de 
valores y actitudes que ayudan a mejorar su sistema de 
relaciones en el plano personal, familiar y social. Guerra 
et al. (2023, p. 133) 

Así pues, es importantísimo trabajar la inteligencia 
emocional como eje central para el equilibrio de las 
relaciones educativas, familiares y de cualquier índole, 
recordando la frase: mente sana, en cuerpo sano, 
considerando así, lo compartido a continuación:

estrategias de inteligencia emocional en 
su hacer pedagógico, posibilita al estudiante 
el fortalecimiento para aprender a convivir 
expresando sus emociones en un contexto 
particular, redundante en el bienestar, prosperidad, 
calidad de vida y una puesta en marcha de valores 
y actitudes que ayudan a mejorar su sistema de 
relaciones en el plano personal, familiar y social. 
Guerra et al. (2023, p. 133)

Es notable que el éxito de estas estrategias dependerá 
totalmente del trabajo colaborativo ejecutado para su 
aplicación.

es importante que el acto pedagógico se 
acompañe de un trabajo en equipo donde profesores 
y estudiantes articulen sus conocimientos, así 
como sus aportes, asumiendo los primeros el papel 
de guía, supervisor y dinamizador del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, mientras que, 
a los segundos, se les exija un rol más activo y 
participativo dentro y fuera del aula. Hernández et 
al. (2021, p. 243)

Otras opciones consideradas como estrategias 
pedagógicas efectivas para la reducción de la 
violencia escolar y familiar son: La capacitación 
de docentes y autoridades escolares en tema de 
violencia, habilitación y formación en identificación, 
manejo y gestión de la violencia, sensibilización 
sobre los efectos nocivos de la violencia, denuncia 
y seguimiento oportuno de los casos de violencia, 
aplicación y desarrollo de códigos de ética y buena 
conducta en los centros educativos, manuales y 
reglamentos escolares orientados a la prevención 
de la violencia, estrategias lúdicas, inteligencia 
emocional, planes y programas educativos flexibles, 
inclusivos y exclusivos, etc.
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La formación docente es trascendental para el 
cambio educativo, son los docentes los agentes de la 
transformación, el medio exacto para trasladar a los 
estudiantes y dirigirlos hacia un rumbo más seguro, “las 
estrategias pedagógicas aún son pocas, pero se requiere 
seguir insistiendo desde todos los frentes para construir 
espacios donde empiece a florecer la paz” Munevar et al. 
(2021, p. 301)

Trabajo integral para la 
prevención y reducción de la 
violencia escolar y familiar

Cabe mencionar que, combatir la violencia escolar 
y violencia familiar una vez conociendo sus matices 
y sesgos es un trabajo muy ambicioso que debe 
desarrollarse en conjunto, a través de la unión de todos los 
que conformamos esta sociedad, específicamente este 
apartado sugiere el trabajo integral de los pertenecientes 
y participantes de todos los contextos sociales para la 
reducción de la violencia, otorgando el papel principal a 
la cultura de paz para el logro de los objetivos. Los índices 
de violencia escolar reflejan consecuencias alarmantes 
hoy en día, el trabajo integral aplicado al contexto escolar 
en torno a la reducción de la práctica de esta, sugiere una 
alternativa viable que debemos establecer en los centros 
educativos y fuera de ellos, por lo tanto: 

La prevención y abordaje de la violencia escolar 
requiere de una perspectiva interdisciplinaria, 
que involucre a diferentes actores del entorno 
educativo. Además de los docentes y estudiantes, 
otros profesionales como psicólogos, trabajadores 
sociales y especialistas en educación pueden 
aportar sus conocimientos y habilidades para 
abordar el problema de manera integral. (Gascón, 
2024, p.48).

De igual manera, “la violencia familiar es un problema 
complejo que requiere una respuesta integral de las 

instituciones y la comunidad. En México existen diversas 
medidas y programas enfocados en la prevención, 
atención y sanción de este delito” (Centro de Estudios 
Sociales y Opinión Pública, 2023, p.6).

Ambas situaciones se han convertido en paradigmas 
sociales que han marcado un antes y un después en 
relación a los estragos que han dejado a su paso, es 
imperante “Un enfoque holístico que involucre a toda 
la comunidad educativa puede ser clave para lograr 
resultados efectivos en la prevención” (Morales, 2023, 
p.16). 

La oportuna intervención de la escuela, familia y 
comunidad en general evitará situaciones violentas y 
ambientes hostiles, su compenetración, complicidad y 
trabajo en equipo son obviamente acciones relevantes 
para la obtención de buenos resultados, estabilidad y 
sana convivencia, es conveniente, pues:

Tener en cuenta como eje transversal del trabajo 
educativo al trabajo correctivo compensatorio, 
significa mantener una comunicación constante 
entre estos entes educativos desde la institución, 
familia, comunidad y sociedad en general. La 
comunicación abierta, respetuosa y coordinada 
entre el educador y la familia es esencial para 
desarrollar las intervenciones. Socarras et al. (2025, 
p.152). 

Las acciones para la reducción de la violencia 
no se pueden trabajar en solitario, es obligatorio el 
trabajo integral de los agentes involucrados para así 
poder obtener resultados satisfactorios, “combatir este 
fenómeno requiere acciones integradas que tengan en 
cuenta a todos los actores involucrados en su educación, 
tanto en la escuela como en el entorno social y familiar”. 
(Moustapha, 2022, p.18)

El trabajo integral de la escuela, familia y comunidad 
es inaplazable debido al aumento constante de estas 
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La presente investigación es de naturaleza analítico-
reflexiva empleando diversos sistemas de recopilación 
de información como el análisis documental y de 
contenido teniendo como fuentes principales artículos 
científicos, teorías, leyes, métodos, sitios web, 
aspectos culturales y una variedad de acepciones 
seleccionadas por su relevancia y actualidad bajo 
un proceso de categorización, muestreo teórico y 
codificación, identificando temas trascendentales y 
patrones que conceden examinar la complejidad de la 
violencia en sus modalidades: escolar y familiar, para la 
comprensión de la importancia de la educación para la 
paz y la cultura de paz como estrategia de cambio en 
todo el sistema educativo, al presentarse sin excepción 
como una problemática homogénea; por tal motivo, 
la muestra del actual trabajo fue aplicada a todos los 
niveles educativos: básico, medio superior y superior, 
pretendiendo para cada uno de ellos la prevención 
y disminución de violencia y la mejora continua del 

Los resultados que se muestran a continuación 
provienen de la interpretación, análisis y reflexión de los datos 
e información cualitativa explorados al decidir trabajar con la 
totalidad del sistema escolar sin excluir nivel educativo alguno.

Gracias a la investigación cualitativa desarrollada los 
resultados obtenidos fueron precisos al demostrar que la 
violencia escolar y familiar son generadas por aspectos 
multifactoriales y factores complejos los cuales pueden 
variar de un contexto a otro o de persona a persona, la 
disfunción familiar, falta de comunicación, afectaciones, 
padecimientos o patologías psicológicas (salud mental), 
contextos escolares, familiares y sociales negativos, 
deficiencias educativas, ignorancia, inseguridad, 
pobreza, ausencia de capacitación y/o habilitación en 
temas de violencia son las más recurrentes. 

Como atinadamente afirman García et al. (2023) “a partir 
de esta investigación, se ve la necesidad de continuar 
estudiando el impacto de la violencia intrafamiliar y 
escolar en la vida de los y las jóvenes estudiantes” (p.9).

problemáticas, la colectividad requiere estrechar lazos y 
accionar oportunamente:

Se pretende con ello inculcar y fortalecer en la 
comunidad educativa, comportamientos, actitudes, 
valores y normas de convivencia positivas, 
fomentando el autoconocimiento y autorregulación 
emocional y conductual, como insumo importante 
en las relaciones interpersonales con los iguales, 
con el propósito firme de que la comunidad 
adquiera conciencia sobre la importancia que 
tiene en lo familiar y lo social, mantener relaciones 
interpersonales cordiales, positivas y asertivas, 
como una ayuda para que aprendan a reconocer, 
evitar y controlar las situaciones de riesgo o de 
maltrato que puedan darse, tanto en la familia 
como en la institución educativa. (García y Castro, 
2023, p. 8889)

Metodología

proceso enseñanza-aprendizaje; basado en el método 
investigación-acción, una modalidad de la investigación 
cualitativa que pretende dilucidar problemáticas 
educativas y favorecer a su transformación a través 
de la participación conjunta de todos los actores 
involucrados en la educación y más allá de ella, la 
particularidad de este método nos permite redefinir 
las practicas pedagógicas sostenidas en la reflexión, 
análisis y aplicación de todos los medios y fines más 
pertinentes.

La función educativa en temas de violencia escolar 
y familiar va más allá de una idealización, el método 
investigación-acción brinda la coyuntura para que 
la cultura de paz se posicione como una estrategia 
prospectiva eficaz para la reducción de dichos 
fenómenos.

Resultados o 
aportaciones
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Otro resultado relevante que otorga este trabajo es 
enfatizar que la cultura de paz es verdaderamente una 
estrategia efectiva para la reducción de la violencia 
escolar y familiar, demuestra su pertinencia para la 
generación de ambientes escolares y familiares sanos, 
seguros y justos, a partir de reconocer la violencia en 
todas sus vertientes, tipos y manifestaciones, proponiendo 
además herramientas y acciones como la participación 
activa, estrategias pedagógicas oportunas (capacitación 
docente, políticas, programas, seguimiento y evaluación, 
etc.), educación y cultura de paz, apoyo a víctimas y 
demás métodos sustanciales reconocidos a nivel nacional 
e internacional en tratados, leyes y convenciones para 

su prevención y tratamiento, con base en aportaciones 
teóricas, prácticas y de mejora continua.

Las aportaciones presentadas pueden servir como 
base para la elaboración de un modelo de cultura de paz 
caracterizado por un enfoque participativo e integral por 
medio del cual los sectores escolares, familiares y sociales 
puedan identificar problemas, evaluar necesidades, 
definir objetivos, establecer ajustes, centrarse en la 
prevención, enseñar habilidades, alianzas estratégicas, 
participación comunitaria, educar para la paz, lograr la 
participación integral activa, mediación, comunicación 
efectiva y apoyo a las víctimas de violencia.
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Los resultados arrojados por la presente investigación 
cualitativa tienen importantes repercusiones para el 
abordaje y comprensión de la violencia escolar y familiar, 
por lo que resulta significativo acentuar los vínculos y 
correlaciones valiosas que se encontraron con la teoría 
del Enfoque Integral de Ken Wilber, la teoría de la Paz 
de Johan Galtung y propiamente de la metodología 
investigación- acción implementada. 

En primera instancia los resultados mostrados en 
este trabajo se alinean perfectamente con el enfoque 
integral al que se refiere Wilber, buscando considerar sin 
excepción todas las dimensiones de la realidad humana, 
resalta de forma reiterativa lo multifactorial y complejo 
de la violencia escolar y familiar, que a su vez converge 
y coincide con la panorámica integral de Wilber quien 
identifica la interconexión de diversos sistemas y factores 
que la originan. Lo anterior invita a considerar que toda 
estrategia aplicada para combatir la violencia escolar y 
familiar debe obligatoriamente tomar en cuenta todos los 
factores, contextos y ambientes escolares, familiares e 
incluso sociales (integralidad).

Por otro lado, la correlación y alineación de esta 
investigación se dan de manera innegable con las 
aportaciones de Johan Galtung en su teoría de paz 
positiva, enfocada en la construcción de condiciones para 
la equidad, justicia, bien común y la realización humana. 
Para abordar la violencia escolar y familiar sugiere la 
promoción efectiva y trascendental de una cultura de 
paz, es decir, más allá de la ausencia de la violencia en 
estos ámbitos, destaca la importancia de la prevención 
y tratamiento de la violencia escolar y familiar, debido 
a que su enfoque remarca la urgencia y necesidad de 
abordar las causas subyacentes de los actos violentos y 
la promoción de la cultura de paz de manera proactiva.

Finalmente, los resultados de esta investigación 
también convergen con lo sustentado en la metodología 
Investigación-Acción, la cual busca hacer partícipe a los 
actores y sectores sociales en el proceso de investigación 
y acción, en búsqueda de la auténtica transformación.

La vida en sociedad y del individuo mismo ocupa 
replantear las condiciones que aquejan y debilitan un 
desarrollo integral verdaderamente pleno, identificar las 
problemáticas desde la raíz, procurando atacar lo infecto 
para sanar por completo las patologías sociales.

Dimana pertinente desatar vendas, abrir brechas, 
romper esquemas y hacer frente a las condiciones 
que desfiguran y demeritan las formas de vida de los 
individuos y la colectividad, es imperante la aceptación 
de dicha distorsión padecida y desembocada en esas las 
consideradas bases moldeadoras del individuo (escuela 
y familia), que gravitan relevantemente en lo que hoy en 
día identificamos como sociedad, lugar donde vivimos, 
nos desarrollamos y compartimos todos los entes que 
conforman nuestras vidas. 

Lo bueno o malo que a puerta cerrada generan la escuela 
y la familia trasmina impactantemente en lo que a su paso 
encuentran colisionando en el grueso de la sociedad, en todas 
condiciones y aspiraciones de formación del hombre.

Así pues, no podemos ni debemos cegarnos a la 
realidad actual provocada por lo multifacético y complicado 
de los fenómenos y paradigmas en temas de violencia 
escolar y familiar; una función ciudadana plena necesita de 
la instauración de la cultura de paz, que es notoriamente 
una estrategia prospectiva y efectiva para la reducción 
de la violencia en todos los ámbitos, las sugerencias y 
recomendaciones presentadas en esta investigación 
pueden ayudar al sistema educativo y sus integrantes a 
implementarla de manera eficaz con base en la participación 
activa e integral de estudiantes, padres de familia, 
autoridades y toda la comunidad. Es indispensable que la 
escuela y la familia, dos instituciones pilares de la vida social 
en el mundo, revisen hacia su interior, desde una panorámica 
autocrítica que les permita cuestionar y replantear su 
función ante la violencia que viven los estudiantes, familias y 
sociedad, anteponiendo su bienestar y actuando de manera 
inmediata con estrategias de prevención, detección, 
intervención y tratamientos adaptados a la particularidad e 
individualización de cada situación.

Discusión Conclusiones
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La instauración de las estrategias pedagógicas 
propuestas, evaluaciones, mejora continua y adaptación 
coherente de las teorías aplicadas en nuestra investigación 

son el inicio de una real trascendencia social para quienes 
estén convencidos que la transformación en cultura de paz 
no es negociable en ningún sentido.

Loyola Alvarado, O. J. (2023). Educación para la paz: estado del arte de cultura 
de paz, discusión de las teorías y producción científica. PROHOMINUM. 
Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 5(4), 123-133. https://doi.org/DOI: 
https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0212

Morales Espinel, F. A. (2023). INTERVENCIONES Y PROGRAMAS PARA PRE-
VENIR Y ABORDAR EL BULLYING EN ENTORNOS ESCOLARES: REVISION 
BIBLIOGRAFICA NARRATIVA. Bogotá, Colombia: PONTIFICIA UNIVERSI-
DAD JAVERIANA.

Romero Saldarriaga, M. A., & Martínez Romero, M. E. (2023). Acciones educa-
tivas para abordar la violencia escolar en los estudiantes de Latinoamérica 
desde el 2018 a 2022. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.

Salinas Arias, B. A. (2022). Educación para la Paz desde Johan Gal-
tung. Revista Análisis, 55(102), 1-27. https://doi.org/https://doi.
org/10.15332/21459169.7634

Socarras Martínez, Y., Rodríguez Hurtado, D., & Guirado Rivero, V. d. (2025). 
Proyecto de mejoramiento educativo para las Escuelas de Formación Inte-
gral. Educación y Sociedad, 23(1), 142-161.

Álvarez, M., Gardyn, N., Lardelevsky, A., & Rebello, G. (2020). Segregación 
Educativa en Tiempos de Pandemia: Balance de las Acciones Iniciales du-
rante el Aislamiento Social por el Covid-19 en Argentina. Revista Internacio-
nal de Educación para la Justicia Social, 9 (3), 25-43. https://doi.org/https://
doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.002 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (15 de Abril de 2025). 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 400. México: Diario 
Oficial de la Federación. Obtenido de https://www.diputados.gob.mx/Leyes-
Biblio/pdf/CPEUM.pdf

Cedeño Sandoya, W. A. (marzo de 2021). La violencia escolar una problemá-
tica compleja. (R. C. Cienfuegos, Ed.) Revista Universidad y Sociedad, 
13(2), 504-511. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n2/2218-3620-
rus-13-02-504.pdf

Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. (marzo de 2023). VIOLENCIA 
FAMILIAR EN MÉXICO (2015-2022). Cámara de Diputados LXV Legislatura. 
Obtenido de www.portales.diputados.gob.mx/cesop

García Sevilla, M. Y., & Castro Puche, M. R. (2023). Propuesta Pedagógica para 
Reducir Índices de Violencia Escolar y Mejorar la Convivencia en la IE Junín 
- Tierralta – Córdoba. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 
8886-8918. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7595

García Uribe, M. I., González Márquez, M., & Campos Bedolla, M. L. (agosto 
de 2023). Violencia intrafamiliar y escolar en jóvenes de educación media, 
al inicio y término del confinamiento. Tabasco: XVII Congreso Nacional de 
Investigación Educativa.

García Vita, M. D., Añaños, F. T., & García, M. M. (2020). Educación social es-
colar en la construcción de cultura y educación para la paz: propuestas 
metodológicas de intervención socioeducativa. Campos en Ciencias Socia-
les, 8(2), 47-71. https://doi.org/doi:https://doi.org/10.15332/25006681/6012

Gascón González, T. J. (2024). Rol de la psicoeducación en la prevención y 
abordaje de la violencia escolar en el estado de Monagas: un enfoque in-

terdisciplinario (Venezuela) . REH- REVISTA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 
5(1 ), 35-58.

Guerra Ortega, Y. R., Jiménez Bustillo, W. I., & Colina Chacín, M. d. (2023). Inte-
ligencia emocional como estrategia pedagógica en la convivencia escolar. 
Revista UNIMAR, 40(2), 130-172. https://doi.org/https://doi.org/10.31948/
Rev.unimar/unimar40-2-art7

Hernández Sánchez, I. B., Lay, N., Herrera, H., & Rodríguez, M. (2021). Es-
trategias pedagógicas para el aprendizaje y desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes universitarios. Revista de Ciencias Sociales 
(RCS). FCES - LUZ, XXVII (2), 242-255. Obtenido de https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=7927662

Herrera, O., & Frausto, M. (2021). Violencia escolar y mediación pedagógica en 
estudiantes de educación básica. Revista Innova Educación, 3(2), 438-453. 
https://doi.org/https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.02.010.es

Hurtado Talavera, F. J. (2020). LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
LOS DESAFÍOS DE LA ESCUELA DEL SIGLO XXI. CIEG, REVISTA ARBRI-
TADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (44), 
176-187. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/350641002

Infante Malachias, M. E., & Araya Crisóstomo, S. (2023). Interdisciplina-
riedad como desafío para educar en la contemporaneidad. Educar em 
Revista, 39(https://www.scielo.br/j/er/a/nLshTMYJxbr5Vxkf8BcMcgN/?-
format=pdf&lang=es), 1-16. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.1590/1984-
0411.88371

López Beber , I., & Gómez Collado , M. E. (2020). La educación para la paz 
desde las perspectivas holística y sistémica . Revista de Cultura de Paz , 
4, 173-194.

López Paz, L. (2021). La cultura de paz y su contribución a la resolución de 
los conflictos internacionales. Revista de Paz y Conflictos, 14(2), 250-266. 
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30827/revpaz.v14i2.20997

Martínez Chairez, G. I., Torres Díaz, M. J., & Ríos Cepeda, V. L. (2020). El con-
texto familiar y su vinculación con el rendimiento académico. Revista de 
Investigación Educativa de la Rediech, 11(657), 1-17. https://doi.org/http://
dx.doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.657

Mesa Manosalva, E. (2022). Educación para la cultura de paz en el contexto de 
los Pastos, Colombia. Revista Electrónica Educare, 26(3), 18. https://doi.org/
DOI:https://doi.org/10.15359/ree.26-3.3

Moustapha, M. (2022). Estrategias pedagógicas de sensibilización en la reduc-
ción de la violencia de género en las escuelas secundarias de Tahoua, Ní-
ger. Revista Didasc@lia: didáctica y educación., 13(3), 1-20. Obtenido de 
Revista Didasc@lia: didáctica y educación.

Munevar Mariño, S. K., BurbanoPantoja, V. M., & Valdivieso Miranda, M. A. 
(2021). Construcción de escenarios de paz: estrategia pedagógica para pa-
liar la agresión estudiantil. Revista Saber, ciencia y libertad, 16(2), 292-306. 
https://doi.org/https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2021v16n2.7239

Secretaría de Gobernación. (17 de enero de 2024). Código Penal Federal. Có-
digo Penal Federal. México: Diario Oficial de la Federación. Obtenido de 
ordenjuridico.gob.mx

bibliografía

Dra. Tania Arizbeth Romero López, Dra. Grecia Sánchez Rodríguez, Dra. Francisca Elvira Chinchi l las Salazar

FORMACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ: ENFOQUE PROSPECTIVO 
PARA ENFRENTAR LA V IOLENCIA ESCOLAR Y FAMIL IAR

230
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



BUENAS PRÁCTICAS 
EN ALUMNOS DE 
PREPARATORIA 
DIAGNOSTICADOS CON 
TDAH EN LA ASIGNATURA 
DE PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS

Dra. Claudia Lizeth Gil Velázquez
Doctorado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
claudia_gil10337@uaeh.edu.mx
ORCID: 0000-0002-8536-9928 

BEST PRACTICES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS 
DIAGNOSED WITH ADHD IN TEXT PRODUCTION CLASSES

R
E

C
IB

ID
O

: 
14

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 R

E
V

IS
A

D
O

: 
16

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 A

C
E

P
T

A
D

O
: 

19
 D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

02
5.

AÑO 8. VOLUMEN 4
NÚMERO ESPECIAL JUNIO 2025

ISSN: 2594-0759

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
231

CIINSEV



Los alumnos diagnosticados con TDAH representan un desafío significativo para los docentes, necesitando 
estrategias diferenciadas con enfoques pedagógicos que trasciendan las metodologías tradicionales. Estos alum-
nos se enfrentan a barreras para el aprendizaje, por lo tanto, requieren estrategias individualizadas y un entorno 
de apoyo. De tal forma que la implementación de buenas prácticas educativas se instituye como un pilar funda-
mental para fomentar su desarrollo académico y personal.

El presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia docente en la materia de Producción de 
textos con un alumno de preparatoria diagnosticado con TDAH durante el semestre julio-diciembre 2024, con la 
intención de ser discutida, analizada y, sobre todo, complementada por otros docentes que se enfrentan a desa-
fíos similares. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que el uso de esta metodología sirvió para ayudar al alumno a romper 
las barreras de aprendizaje. Se observaron mejoras significativas en su rendimiento académico, su capacidad de 
concentración y su autoestima. 

RESUMEN

Palabras clave: Barreras de aprendizaje; Educación inclusiva; TDAH; Buenas Prácticas; Estrategias diferenciadas.

Students diagnosed with ADHD represent a significant challenge for teachers, requiring differentiated strate-
gies with pedagogical approaches that transcend traditional methodologies. these estudents confront the barriers to 
learning, therefore, they require individualized strategies and a supportive environment. In such a way that the imple-
mentation of good educational practices is instituted as a fundamental pillar to foster their academic and personal 
development.

The purpose of this work is to share the teaching experience in the subject of Text Production with a high school 
student diagnosed with ADHD during the July-December 2024 semester, with the intention of being discussed, 
analyzed and, above all, complemented by other teachers facing similar challenges. 

The results obtained evidenced that the use of this methodology served to help the student break through 
learning barriers. Significant improvements were observed in their academic performance, their ability to concentrate 
and their self-esteem. 

ABSTRACT 

Key Words: Learning barr iers; Inclusive education; ADHD; Good practices; Dif ferent iated strategies.
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E l derecho a la educación es 
mundialmente reconocido desde 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, no obstante, 

esta se limitaba a la generalidad desarrollada en los 
espacios educativos. Aunque el paradigma de la 
educación ha cambiado y se ha ido adaptando a 
sociedades más complejas en las últimas décadas 
la educación ha sido cuestionada sobre sus retos, 
desarrollo, evaluación y resultados, principalmente 
aquellos en donde los alumnos se diferencian por sus 
procesos para adquirir conocimientos. 

Bajo este contexto en 2008 la UNESCO reconoció 
que además de la educación tradicional, una 
educación inclusiva y de calidad es fundamental para 
alcanzar el desarrollo humano, social y económico. Es 
por ello que la educación inclusiva contribuye con la 
mejora del aprendizaje y el incremento en la calidad de 
vida, beneficiando además del alumno vulnerable a la 
comunidad educativa, ya que la inclusión social permite 
la contribución de un mayor número de personas al 
desarrollo de una economía competitiva, dinámica y 
con una mayor cohesión social.

Hablar de la inclusión educativa nos obliga 
a comprender su concepción, pero sobre todo 
diferenciarlo del concepto de integración, ya que 
este último para aspectos educativos resulta ser más 
restrictivo; de manera tradicional se utiliza para aludir 
a personas con capacidades y contextos diferentes, 
lo que había dado como consecuencia etiquetar 
al estudiante, quien para los docentes generaba 
expectativas más bajas con relación a su rendimiento 
escolar o por otro lado el resto de los estudiantes 
corrían el riesgo de tener menor atención  por parte del 

Introducción

docente, por esta razón autores como Booth y Ainscow 
(2002) proponen el uso del concepto de las “barreras 
para el aprendizaje” entendiéndolo como la condición 
personal o cultural del estudiante por medio de un estilo 
y un ritmo de aprendizaje propios.

La intención de la educación inclusiva de acuerdo a 
(García et al., 2012) es la apuesta a un modelo educativo 
en el que todos los estudiantes, independientemente 
de sus condiciones personales, sociales o culturales 
puedan optar por las mismas oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo, si bien para lograrlo se 
requiere de la implicación activa de los distintos ámbitos 
educativos, la realidad frente a las aulas es otra y el reto 
corresponde de manera explícita a los docentes. 

En el ámbito de la educación formal, la “inclusión” 
propone una adaptación del sistema a los alumnos y 
no de los alumnos al sistema, lo cual ha dado como 
resultado que la “inclusión” se quede dentro del papel 
y no en la práctica. Muchas instituciones educativas 
tienen competencia sobre el marco regulador, evaluador 
y financiero, estos centros tienen cierto margen de 
acción para ser más flexibles, revisar estrategias 
metodológicas, el contexto del aula y el trabajo con la 
sociedad, de esta forma cada uno de los centros tiene 
la capacidad para generar su propia cultura inclusiva, 
que en un segundo momento se puede traducir en 
políticas y prácticas que tomen en cuenta a toda la 
comunidad educativa.

De lo anterior retomamos que si bien existe normativa 
institucional nacional, regional y estatal suficiente para 
avalar el modelo inclusivo, se debe resaltar que todavía 
no se ha sistematizado la implementación y evaluación 
del mismo en todos los subsistemas educativos por 
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parte de las administraciones competentes, lo que no 
ha dado pie a la posibilidad de saber si su aplicación 
avanza o retrocede, aunque en lo particular sean los 
docentes quienes se enfrentan a los retos en las aulas 
y por medio de la innovación tengan que dar una 
respuesta inmediata para romper con las barreras de 
aprendizaje e incluir a todos los estudiantes para el 
logro de los objetivos académicos.  

La intención de esta exposición es compartir una 
experiencia sobre la implementación de buenas 
prácticas educativas respecto a un estudiante del 
nivel medio superior con diagnóstico de Trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). Este 
trastorno neurológico generalmente aparece en las 
primeras etapas de la infancia y afecta al desarrollo del 
funcionamiento personal, social, académico y/o laboral. 

Por lo general implica dificultades con la adquisición, 
conservación o aplicación de habilidades o conjuntos 
de información específicos, además pueden implicar 
disfunción en una o más de las siguientes áreas: 
la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, 
la resolución de problemas o la interacción social 
(Sánchez et al., 2015).  

Es importante destacar que la forma de acción y 
recomendación de acuerdo a la experiencia no busca 
reemplazar el uso de técnicas especializadas para la 
obtención del conocimiento respecto a su condición, 
sino mostrar cómo una “buena práctica” educativa 
facilitó romper con las barreras de aprendizaje de un 
estudiante dentro de una asignatura en particular, lo que 
permitió la obtención de un aprendizaje significativo.
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Para fines de este trabajo el concepto de “buena 
práctica” se define como la forma óptima de ejecutar un 
proceso, que puede servir como un modelo para otras 
organizaciones. Aunque este concepto se refiere a la 
calidad integral de la intervención, también busca la 
gestión y los procedimientos (Gairín et al., 2021). Dentro 
de la experiencia educativa que se desarrollará a lo largo 
de estas páginas se identificaron diversas barreras de 
aprendizaje, mismas que se lograron romper gracias a 
la participación del sistema educativo, específicamente 
el departamento de psicología, con quien en conjunto se 
trabajó para obtener soluciones que permitieron al alumno 
avanzar en su proceso educativo.

Cabe mencionar que para eliminar las barreras que 
impiden el aprendizaje y la participación dentro de 
las aulas de clase se requiere adaptar los entornos, 
programas y herramientas con los cuales se plantean 
estrategias de trabajo individualizado para estudiantes 
que requieren apoyo adicional para el logro de los objetivos 
de aprendizaje. Esto implica olvidarse del currículo rígido 
e inaccesible que, bajo una perspectiva de integración, 
tenía que ser alcanzado por todos los estudiantes, con 
demasiado esfuerzo y poco provecho significativo para la 
mayoría (Solla,2013). 

Desde una perspectiva de inclusión para romper 
las barreras de aprendizaje es indispensable tener 
una adaptación curricular accesible, que puede ser 
completada por todos los estudiantes con apoyo adicional 
o seguimiento individualizado cuando sea preciso. En este 
sentido, la cooperación de toda la comunidad educativa es 
fundamental para mejorar la inclusividad contribuyendo con 
el quebrantamiento de estas barreras. En esta experiencia 
se identificaron como áreas primordiales de trabajo integral 
a la Dirección de la escuela, las áreas de servicio estudiantil 
como Trabajo Social, Servicios Escolares, Tutorías, Psicología 
y el profesorado, que en conjunto son responsables del 
funcionamiento del modelo inclusivo dentro de la institución. 

La adaptación de los métodos de enseñanza a las 
necesidades del alumnado para el aprendizaje requiere 

Para el logro de la generación de aprendizajes 
significativos en el alumno diagnosticado con TDAH 
se estableció una lista de criterios para considerar 
las actividades realizadas como buenas prácticas. 
Para ello la lista se basó en distintas publicaciones 
destacando la de la Cruz Roja “Criterios para la 
detección y selección de buenas prácticas” (Solla, 
2013). Ya que algunas de las experiencias recogidas 
en esta guía se adaptaron al contexto educativo 
expuesto en esta experiencia; los criterios son:

1. Generación de un impacto positivo y medible 
en los beneficiarios, es decir, el aumento de 
los niveles de logro, los aprendizajes obtenidos 
y la participación del alumno en el sistema 
educativo.

2. Luchar eficazmente contra la discriminación de 
cualquier signo y la exclusión educativa.

3. Promover la autonomía, habilidades y 
capacidades de los alumnos con barreras de 
aprendizaje, así como su bienestar.

4. Contar con una amplia base de participación, 
especialmente de los beneficiarios, en el proceso 
de inclusión.

5. Fortalecer la comunidad (crear vínculos entre 
sus miembros, trabajo en red de los docentes, 
etc.).

6. Favorecer la participación de voluntarios 
(principalmente compañeros del grupo).

7. Tener impacto positivo en la sensibilización de la 
sociedad en general.

Marco Teórico

Metodología

de incorporar estrategias y herramientas que fomenten 
una significancia en lo realizado por los alumnos, mas 
no la reducción de los contenidos. Aunque en la teoría 
este sería el ideal, dentro de los espacios educativos 
que carecen de esta visión, se limitan a la flexibilidad 
curricular, por lo que los profesores se dan a la tarea de 
diseñar metodologías o materiales más contextualizados 
y centrados en el alumno, con la intención de que ellos se 
sientan capaces de aprender y sobre todo que quieran 
hacerlo.
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Dentro de los criterios metodológicos se 
consideraron: 

1. Dar lugar al cuestionamiento de enfoques 
tradicionales de intervención frente a innovación 
para crear buenas prácticas.

2. Demostrar un sentido de creatividad en su enfoque 
de un problema, así como un empleo eficaz de los 
recursos.

3. Plantear un enfoque multidimensional y/o 
interdisciplinar.

4. Poder ser replicada en otros centros educativos.
5. Hacer primar los objetivos cualitativos sobre los 

cuantitativos.
6. Posibilidad de evaluar el impacto de su intervención 

sobre los beneficiarios a largo plazo.

De los criterios anteriormente mencionados se 
consideraron los entornos, herramientas y programas 
accesibles para todos y todas, específicamente el 
aprendizaje cooperativo y dialógico. En este sentido, la 
metodología de la intervención fue:

1. Considerar el aprendizaje como un proceso 
de desarrollo de capacidades con principios 
psicopedagógicos.

2. Utilizar la mediación como metodología 
específica.

3. Partir del nivel de desarrollo del alumno.
4. Favorecer el aprendizaje significativo y 

funcional.
5. Contribuir al desarrollo de la capacidad de 

“aprender a aprender”, facilitando la construcción 
y utilización de estrategias de trabajo personal.

6. Promover la actividad del alumno a través de la 
articulación de estímulos variados.

7. Contribuir al establecimiento de un clima de 
aceptación mutua y de cooperación.  

De acuerdo con ellos, se aplicaron técnicas 
metodológicas adaptadas a las peculiaridades del 
alumno con diagnóstico de TDAH, en esta estrategia 
metodológica se llevaron a cabo sesiones  de “integración 
inversa”, es decir, que otros alumnos apoyaron en el 
acompañamiento, en estas sesiones los objetivos que 
se trabajaron fue la comprensión de los conceptos 
básicos para el proceso comunicativo utilizando como 
estrategias los guiones conversacionales, sociodramas 

para la ejemplificación de los elementos de la 
comunicación y el aprendizaje por medio de juegos 
propios de la edad (adivina quién, lotería, búsqueda 
del tesoro, trivias de conceptos y círculos de lectura). 
Esta metodología, materiales y recursos de apoyo 
también fueron utilizados por alumnos sin TDAH, lo que 
dio como resultado una integración académica y social 
por parte de todo el grupo. 

Bajo este orden de ideas, en la enseñanza tradicional 
se centra en la práctica exclusiva de la lectoescritura 
como vía de acceso a los conocimientos, no obstante, 
para la complejidad de las nuevas generaciones se 
convierte en el obstáculo principal para el éxito en 
alumnos con dificultades de aprendizaje o con trastornos 
focalizados, como el déficit de atención. Generalmente 
estos alumnos manifiestan problemas relacionados con 
la organización espacio-temporal o la memoria (Solla, 
2013). Lo cual obliga a los docentes a flexibilizar los 
objetivos de aprendizaje y adaptarse a las necesidades, 
en este sentido, a la hora de expresar dichos contenidos, 
se buscan alternativas metodológicas para salvar la 
limitación de la lectoescritura y la expresión oral, es por 
ello que en esta experiencia otras actividades externas 
que se realizaron y priorizaron con el alumno fueron: 

1. Coordinación para establecer un modelo conjunto 
de diagnóstico individual, diseño de programas 
de intervención en interacción social (área de 
Psicología).

2. Elaboración de agendas de uso personal y el 
impulso de actividades de ocio fuera del horario 
escolar con los compañeros (Coordinación de 
Tutorías).

3. Detección de necesidades sobre becas, ayudas, 
ocio y tiempo libre y facilitación de información 
(servicios escolares).

4. Elaboración de una wiki educativa en la Plataforma 
Garza 2.0, diseño de materiales individualizados, 
aplicación de algunas adaptaciones 
metodológicas, de libros y de materiales, en los 
modelos de evaluación (docente).

5. Reuniones, una previa al inicio de las clases 
de manera individual para poner en común las 
decisiones adoptadas, y otras tres más, una por 
cada evaluación parcial (familia).
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La participación del alumno en diversas 
actividades relacionadas con la materia fuera y 
dentro del aula de clases le permitieron generar 
aprendizajes significativos, ya que se adecuaron a la 
forma en la cual comprendía la información. Algunas 
de las actividades más sobresalientes, además de 
las antes mencionadas en colaboración con el grupo 
fueron el dibujo, la lectura individual y la escritura 
en sus tiempos e interpretaciones, habilidades que le 
permitieron evidenciar la obtención del conocimiento 
y mismas que para otorgarle una calificación numérica 
fue a través del uso de las rúbricas, lo cual permitió 
que el alumno no tuviera altos niveles de estrés y que 
utilizara la creatividad para mostrar la importancia de 
la comunicación y sus elementos en los diferentes 
entornos sociales en los que se desarrolla. 

El objetivo primordial de una escuela es posibilitar 
un contexto educativo normalizado a los alumnos 
con dificultades de aprendizaje en el que todos 
puedan aprender y se evalúa a cada uno según sus 
características, sus posibilidades y su progreso. 
Aplicar estrategias que les permitan sentirse 
acogidos tal y como son, precisamente por ser 
diferente a los demás; la atención y la reeducación 
de las dificultades de aprendizaje de manera 
integrada en los procesos escolares; significa que 
cada estudiante se sienta feliz en su aula y entorno 
escolar, compartiendo, disfrutando de la actividad 
general; por ello la búsqueda de las posibilidades, del 
talento de estudiante en aquellas habilidades en las 
que pueda destacar o desarrollarse plenamente es 
un reto que debe ser abordado de manera adecuada 
por los docentes, las instituciones educativas y la 
sociedad en general.

En este trabajo se mostró cómo a través de la experiencia 
al interior del centro educativo se logró sensibilizar 
sobre la importancia de romper con las barreras de 
aprendizaje y generar una educación inclusiva para 
facilitar el intercambio del conocimiento existente. 
Por ello, se considera relevante difundir experiencias 

Conclusión

de éxito sobre educación inclusiva para su réplica en 
otras instituciones considerando que los contextos 
individuales pueden fomentar y fortalecer el trabajo en 
red sobre educación inclusiva entre profesionales de la 
educación.

Lo más característico de esta experiencia fue atender 
a la diversidad a través de la inclusión por medio de 
buenas prácticas. Se tomó en consideración que 
los alumnos participan en el aula prácticamente 
toda la jornada realizando todas actividades que les 
permiten obtener conocimiento, sin embargo, cuando 
la actividad requiere agrupamientos diferentes, éstos 
surgen de manera natural, a modo de tareas en las 
que se trabajan distintas destrezas y habilidades, sin 
constituir espacios de apoyo o refuerzo evidentes 
que les puedan generar inseguridad o sentimiento de 
exclusión. Sin duda, esta manera de dar cabida a todos 
está dando resultados, tanto académicos como de 
desarrollo personal equilibrado, evitando la sensación 
de frustración, de baja autoestima y de fracaso en los 
alumnos con necesidades diferenciadas de obtención 
de los aprendizajes significativos. Bajo esta tesis, los 
criterios que se identificaron como parte de las buenas 
prácticas fueron: 

1. Aumento significativo de los aprendizajes y la 
participación en el sistema educativo por parte de 
los estudiantes.

2. Lucha contra la discriminación de cualquier signo 
y la exclusión educativa.

3. Promoción de la autonomía, habilidades y 
capacidades de los alumnos implicados, así como 
su bienestar.

4. Aplicación de estrategias metodológicas 
innovadoras. 

Finalmente, tener la posibilidad de compartir 
experiencias de trabajo y éxito con alumnos que 
tienen características diferenciadas para la obtención 
del conocimiento, nos permite como docentes saber 
que no estamos solos, que podemos tomar casos de 
éxito para poder implementarlos de acuerdo a nuestro 
contexto, además de evidenciar que aún falta mucho 
por hacer por parte de los centros educativos, ya 
que los retos generalmente son frente al aula y no 
detrás de los escritorios, tomando como prioridad 
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los aprendizajes de los alumnos, ya que en el futuro 
formarán parte activa dentro de la sociedad, por lo que 
nuestro compromiso con ellos debe ser siempre nuestra 

formación, investigación y adaptación a los planes 
curriculares para contribuir a la sociedad a partir de 
nuestra labor dentro del aula. 
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El presente trabajo es una investigación mixta que identifica las dificultades que enfrentan los estudiantes 
con discapacidad en los procesos de evaluación, explora la accesibilidad y adaptabilidad de las evaluaciones 
actuales y analiza cómo la IA puede mejorar la equidad en la evaluación en la Escuela Preparatoria de la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí.

Lo anterior busca también apoyar a los estudiantes con necesidades especiales en un entorno escolar 
procurando un ambiente de respeto a la diversidad y empatía mutua entre docentes y estudiantes a través del 
diseño de actividades estructuradas que promuevan la evaluación justa, motivando la independencia positiva de 
los mismos y los empoderen hacia el logro de sus metas. 

Este trabajo inicia con las últimas estadísticas sobre la cantidad de alumnos con necesidades especiales 
que logran ingresar y terminar su educación media superior, continuando con un recorrido sobre las últimas re-
formas gubernamentales sobre las personas con necesidades especiales, las propuestas del nuevo gobierno y la 
situación actual. 

El estudio identifica las barreras y limitaciones en los procesos de evaluación por medio de las  encuestas 
y entrevistas aplicadas a  alumnos que cuentan con algún tipo de necesidad  especial, explora el potencial de la 
inteligencia artificial en la mejora de los procesos de evaluación para estudiantes con discapacidad y determina 
cuáles son las herramientas adaptativas  y de Inteligencia Artificial que hoy en día se encuentran al alcance y que 
son factibles de ser utilizadas por los profesores en ambientes educativos reales como apoyo en su labor en el 
proceso de enseñanza y que coadyuven a detectar cómo aprende mejor el estudiante, cuáles son sus habilidades 
y necesidades individuales y personalizar el aprendizaje de aquellos estudiantes que cuentan con discapacida-
des auditivas, visuales o motoras, o bien que presentan algún tipo de trastorno de neurodesarrollo. 

Finalmente se realiza una propuesta que incluye herramientas de IA que apoyen a evaluar de forma más 
objetiva, así como promover la empatía hacia los alumnos con necesidades especiales, sensibilizar al resto del 
alumnado y profesorado para crear conciencia y que entiendan cómo funcionan las adaptaciones de IA hacia 
entornos más igualitarios y de respeto mutuo que se puedan concretar en el salón de clase.

RESUMEN

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Necesidades especiales; Inclusión; Aprendizaje; Entorno igualitario.
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This paper is mixed research that identifies the difficulties faced by students with disabilities in assessment pro-
cesses, explores the accessibility and adaptability of current assessments, and analyzes how AI can improve equity 
in assessment at the High School of the Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

It also seeks to support students with special needs in a school setting by fostering an environment of respect 
for diversity and mutual empathy between teachers and students through the design of structured activities that pro-
mote fair assessment, motivate positive independence and empower students to achieve their goals. 

This work begins with the latest statistics on the number of students with special needs who manage to enter 
and complete their high school education, continuing with a tour of the latest government reforms on people with 
special needs, the proposals of the new government and the current situation. 

The study identifies the barriers and limitations in the evaluation processes through surveys and interviews 
applied to students with special needs. It explores the potential of artificial intelligence in the improvement of evalua-
tion processes for students with disabilities and determines which adaptive and Artificial Intelligence tools are availa-
ble today and which are feasible to be used by teachers in real educational environments to support their work in the 
teaching process and to help detect how the student learns better, which are their abilities and individual needs and 
to personalize the learning of those students who have hearing, visual or motor disabilities, or who suffer from some 
type of neurodevelopmental disorder.

Finally, a proposal is made that includes AI tools that support a more objective evaluation, as well as promoting 
empathy towards students with special needs, sensitizing the rest of the students and teachers to create awareness 
and understanding of how AI adaptations work towards more egalitarian and mutually respectful environments that 
can be implemented in the classroom.

ABSTRACT 

Key Words: Art i f ic ial Intel l igence; Special needs; Inclusion; Learning; Egal i tar ian environment.
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L as condiciones de las personas 
con alguna discapacidad en el 
entorno escolar es un tema que 
recientemente ha ganado interés 

por parte del gobierno mexicano creando leyes y 
políticas inclusivas en todos los niveles educativos. 
Por mencionar algunos datos estadísticos relevantes 
tenemos que actualmente existen 6.2 millones de 
personas con discapacidad, más de 723,000 con 
algún problema o condición mental; un total de 6.9 
millones que representan el 5.4% de la población 
nacional (INEGI, 2020). Con respecto a la Educación 
Media Superior que es el rubro de enfoque en esta 
investigación, de cada 100 personas de 15 años y más 
con discapacidad, solo 5 han cursado algún grado de 
educación media superior y sólo 4 se llegan a graduar 
en este nivel. (INEGI, 2020).

Esta información retrata los desafíos que enfrentan 
las personas con discapacidad no sólo para acceder 
sino para permanecer y terminar su educación en 
los niveles medio superior y superior en México. (La 
Jornada, 2019).

El Gobierno ha tenido una respuesta de apoyo 
a esta problemática reformando el Artículo 3º en el 
año 2019, estableciendo que la educación debe ser 
inclusiva, universal, pública, gratuita y laica.  Asimismo, 
y como parte de este proceso, se emitió la Ley General 
de Educación (dof, 2024). El aspecto inclusivo 
de la educación quedó explicado en el siguiente 

Introducción

señalamiento que expresa que el Estado eliminará 
“toda forma de discriminación y exclusión, así como las 
demás condiciones estructurales que se convierten en 
barreras al aprendizaje y la participación” (dof, 2024).

Asimismo, se establece que la educación especial 
buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar 
disponible para todos los tipos, niveles, modalidades 
y opciones educativas establecidas en esta Ley. (dof, 
2024)

En su Artículo 46 se lee que las autoridades 
educativas, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán, de manera progresiva, políticas para 
garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en 
este tipo educativo y finalmente en esta reforma en su 
Artículo 47 se expresa que las autoridades educativas, 
en el ámbito de sus competencias, establecerán 
políticas para fomentar la inclusión, continuidad 
y egreso oportuno de estudiantes inscritos en 
educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, 
y determinarán medidas que amplíen el ingreso y 
permanencia a toda aquella persona que, en los 
términos que señale la ley en la materia, decida cursar 
este tipo de estudios, tales como el establecimiento de 
mecanismos de apoyo académico y económico que 
responda a las necesidades de la población estudiantil. 
Las instituciones podrán incluir, además, opciones de 
formación continua y actualización para responder a 
las necesidades de la transformación del conocimiento 
y cambio tecnológico. (dof, 2024).

Mtra. María Eugenia Navarro Torres, Dra. Yolanda Navarro Torres, Ing. Alberto Álvarez Ledesma, Lic. María Guadalupe Navarro Torres

IA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA PROPUESTA DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL N IVEL MEDIO SUPERIOR

242
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Justificación

Objetivo General

Marco teórico

A nivel nacional en México, únicamente el 28 por 
ciento de las personas con discapacidad se incorpora 
a la educación media superior y superior, de acuerdo 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). Esto se traduce en un gran rezago que 
complica el acceso al trabajo formal y la mayor parte de 
los que logran terminar sus estudios se encuentra en el 
subregistro laboral. Reportándose también que quienes 
logran “un mejor puesto” son las personas con limitación 
auditiva y visual quienes en el mejor de los casos se 
ocupan en áreas de limpieza o de obreros.

Actualmente la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí cuenta con una población 
de 712 alumnos en ambos turnos matutino y vespertino de 
los cuales el 21% presenta discapacidad Sensorial Visual 
el 1% padece de una discapacidad Física o Motriz, el 
1% de algún padecimiento Psicosocial o Mental y existen 
alumnos con algún tipo de discapacidad de desarrollo, 
neurológica y auditiva. 

Lo anterior sólo en la generación actual 2023-2025, 
esto prueba cuán importante es el número de personas 
con alguna condición especial que aspira a su educación 
media superior y superior con relación al total de alumnos 
inscritos y buscar las formas de apoyarles adecuadamente 
a fin de que logren terminar con su educación. 

Por todo lo expuesto con anterioridad el objetivo 
específico en esta investigación es analizar la falta de 
apoyos en los procesos de evaluación para estudiantes 
con discapacidad en el nivel bachillerato, con el fin de 
identificar barreras y proponer estrategias que incluyan 
algún tipo de IA que garantice una evaluación equitativa, 
accesible e inclusiva, promoviendo la igualdad de 
oportunidades en su desarrollo académico.

Las estadísticas existentes son pocas y el tema en 
ocasiones se evita y se deja de lado por diversas razones 
tal como lo menciona (Rivera Sosa, 2017) directora 
y presidenta de la Fundación Nacional para Sordos 

En esta investigación los objetivos y las preguntas 
específicas se presentan a continuación:

1. Identificar las barreras y limitaciones en los procesos 
de evaluación para estudiantes con discapacidad 
en el nivel bachillerato.

2. Examinar las estrategias y tecnologías actuales 
utilizadas para la evaluación inclusiva en educación 
media superior.

3. Explorar el potencial de la inteligencia artificial 
en la mejora de los procesos de evaluación para 
estudiantes con discapacidad.

4. Determinar los desafíos y oportunidades de 
implementación de herramientas de IA en la 
evaluación inclusiva.

5. Diseñar propuestas de estrategias que integren 
inteligencia artificial para garantizar evaluaciones 
accesibles, equitativas e inclusivas.

Preguntas específicas 
1. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan 

los estudiantes con discapacidad en los procesos de 
evaluación en el nivel bachillerato?

2. ¿Qué estrategias y tecnologías se utilizan actualmente 
para hacer más inclusivos los procesos de evaluación 
en educación media superior?

3. ¿Cómo puede la inteligencia artificial contribuir a la 
mejora de la accesibilidad y equidad en la evaluación 
de estudiantes con discapacidad?

4. ¿Qué desafíos existen para la implementación de 
herramientas de IA en la evaluación inclusiva a nivel 
bachillerato?

5. ¿Qué características debe tener una estrategia 
basada en IA para garantizar una evaluación 
equitativa y accesible en el nivel bachillerato?
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“María Sosa”, dijo que algunas empresas rechazan a las 
personas con discapacidad por desconocimiento, pues 
en el caso de las que no escuchan, “dicen que no saben 
cómo comunicarse con ellos”.

Dentro del panorama de las personas con discapacidad 
auditiva: 2.4 millones de mexicanos son sordos, de los 
cuales, 84 mil 957 son menores de 14 años. De estos, 
sólo 64% asiste a la escuela, según datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. (ENADID, 
2014).

Otros de los sectores de la población más rezagada 
son los 124 mil 554 jóvenes sordos de entre 15 y 29 años, 
el 28% de ellos, no tuvieron ningún tipo de educación. 
Para los 597 mil 566 sordos en edad adulta, que tienen 
entre 30 y 59 años, el contexto no es tan diferente, el 14% 
nunca fue a la escuela.

Respecto a los jóvenes discapacitados visualmente, 
en el ámbito escolar las condiciones son más agudas 
ya que como lo describe el director de Discapacitados 
Visuales IAP (Hernández E., 2017), la poca presencia de 
esta población en nivel bachillerato y universitario se debe 
a que los materiales educativos no están adaptados para 
ellos y tampoco hay docentes capacitados para instruir a 
esta clase de alumnos.

Las opciones que las personas con discapacidad 
visual o auditiva tienen para lograr una educación superior 
es que sus familiares busquen la adaptación de los libros, 
y/o acudir a organizaciones o bibliotecas que tengan 
servicios de este tipo.

Sin embargo, no todo ha sido negativo, ya que 
existen fundaciones como la Fundación BBVA 
quienes están realizando esfuerzos por apoyar a 
este rubro de estudiantes con el programa “Chavos 
con Discapacidad que Inspiran” con su programa 
de becas que ha permitido que el 98% de las y 
los becarios continúen con sus estudios desde 
secundaria hasta universidad y/o en formación para 
el trabajo.

El programa beneficia a estudiantes con discapacidad 
auditiva, intelectual, motriz, psicosocial, visual, múltiple o 
Trastorno del Espectro Autista.

Asimismo, algunas universidades ya ofrecen apoyos 
para este rubro de estudiantes, tal es el ejemplo de la 
Universidad de Guadalajara que tiene un registro de 
dos mil 388 estudiantes con alguna discapacidad, 
principalmente con baja visión o discapacidad motora, 
un número que incrementó a raíz de que esta Casa de 
Estudio implementó en 2018 una política de inclusión y de 
que un año antes abrió la Unidad de Inclusión.

Los estudiantes con discapacidad en la Universidad de 
Guadalajara reciben apoyo desde su admisión hasta su 
egreso. Al presentar el examen de ingreso, pueden contar 
con un "Lector de apoyo", quien está capacitado para leerles 
la prueba en un espacio privado y tranquilo, además de recibir 
el doble de tiempo para completarlo. Durante sus estudios, 
también acceden a talleres de movilidad y a infraestructura 
accesible como rampas y huellas podotáctiles. Asimismo, los 
profesores y el personal administrativo reciben formación en 
sensibilización y cortesía hacia personas con discapacidad 
visual (Universidad de Guadalajara, 2020).

1. Educación Inclusiva y Discapacidad
La educación inclusiva se basa en el principio de 

garantizar el derecho a la educación de todos los 
estudiantes, eliminando las barreras que dificultan su 
aprendizaje y participación (UNESCO, 2017). En México, 
este enfoque ha tomado mayor relevancia tras la reforma 
al Artículo 3º constitucional en 2019 y la promulgación de 
la Ley General de Educación (DOF, 2024), que establece 
el compromiso del Estado con una educación que sea 
equitativa, inclusiva, universal y libre de discriminación.

Según el INEGI (2020), en México hay más de 6.9 
millones de personas con algún tipo de discapacidad. Sin 
embargo, sólo un pequeño porcentaje logra acceder y 
concluir la Educación Media Superior, lo cual evidencia la 
existencia de múltiples barreras estructurales, pedagógicas 
y actitudinales que limitan su desarrollo académico.

2. Barreras en los procesos de evaluación para 
estudiantes con discapacidad

Una de las principales barreras en el entorno educativo 
inclusivo es la evaluación. Las pruebas estandarizadas o 
tradicionales muchas veces no consideran las necesidades 
específicas de los estudiantes con discapacidad, limitando 
su oportunidad de demostrar lo que realmente han aprendido 
(Pérez y Sánchez, 2019). Estas barreras incluyen:
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• Falta de materiales adaptados (lectores de pantalla, 
formatos en braille, lengua de señas).

• Escasa formación docente sobre evaluación 
diferenciada.

• Ausencia de lineamientos claros sobre adecuaciones 
curriculares y evaluativas.

El Informe del CONAPRED señala que la baja 
escolarización de personas con discapacidad incide 
directamente en su exclusión laboral, perpetuando el 
ciclo de desigualdad.

3. Evaluación Inclusiva
La evaluación inclusiva es una práctica pedagógica 

que reconoce la diversidad del alumnado, adaptando 
los procesos de evaluación a las necesidades de cada 
estudiante (Ainscow, 2020). Esta forma de evaluación 
no sólo busca medir el conocimiento, sino fomentar la 
participación y el aprendizaje significativo de todos. Entre 
sus características destacan:

• Diseño de instrumentos flexibles.
• Retroalimentación constante.
• Ajustes razonables y uso de apoyos tecnológicos.

La evaluación inclusiva no es sólo un reto técnico, sino 
también ético, pues implica el reconocimiento del derecho 
de cada estudiante a ser evaluado en condiciones 
equitativas.

4. El rol de la inteligencia artificial en la educación 
inclusiva

La inteligencia artificial (IA) representa una gran 
oportunidad para apoyar la inclusión educativa. Su uso 
en la evaluación puede facilitar la personalización de los 
procesos, brindando herramientas que se adaptan al 
ritmo, estilo y necesidades de cada estudiante (Holmes 
et al., 2021).

Entre sus aplicaciones más prometedoras se 
encuentran:

• Sistemas de evaluación adaptativa, que ajustan la 
dificultad según las respuestas del estudiante.

• Plataformas con accesibilidad incorporada (lectores 
automáticos, subtítulos, asistentes por voz).

• Análisis de datos de aprendizaje para identificar 
patrones y ofrecer intervenciones tempranas.

Sin embargo, la implementación de IA también enfrenta 

desafíos como la brecha digital, la formación docente, 
y la necesidad de proteger los datos personales de los 
estudiantes.

5. Buenas prácticas en Universidades Mexicanas
Algunas instituciones, como la Universidad de 

Guadalajara, han desarrollado políticas inclusivas 
ejemplares que incluyen lectores de apoyo, infraestructura 
accesible y sensibilización del personal. Estas acciones 
demuestran que la inclusión es posible cuando hay 
voluntad institucional y políticas claras de apoyo.

Por otro lado, programas como “Chavos con 
Discapacidad que Inspiran” de la Fundación BBVA 
muestran cómo el apoyo externo también puede 
incidir positivamente en la trayectoria educativa de los 
estudiantes con discapacidad.

El enfoque de investigación utilizado fue el Mixto el 
cual nos permitió analizar tanto datos numéricos como 
percepciones, experiencias y efectos de la inteligencia 
artificial en la educación inclusiva. Lo anterior a partir 
de una población total de 168 alumnos inscritos en la 
Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (2023-2015) que tienen 
alguna necesidad especial, de los cuales se tomó una 
muestra aleatoria de 67 mismos que fueron encuestados 
y entrevistados para evaluar el sistema de aprendizaje y 
los apoyos con los que cuentan actualmente, así como el 
impacto que tendría el uso de herramientas de IA en su 
aprendizaje.

De igual forma se encuestó a la planta docente acerca 
de su percepción acerca del uso de herramientas IA  y 
que tan factible cree que éstas puedan ser utilizadas 
en la evaluación de los estudiantes con necesidades 
especiales a fin de tener una visión integral sobre cómo 
la IA puede ser una herramienta efectiva para la inclusión 
educativa en el nivel medio superior.

Este estudio tuvo su inicio con la recopilación datos 
cuantitativos mediante el envío de una encuesta hacia 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN
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los alumnos que tienen algún tipo de necesidad especial, 
así como una encuesta para la planta docente sobre 
su experiencia con IA y que tan abiertos estarían de 
su utilización en la evaluación para como parte de una 
educación inclusiva.

Las encuestas enviadas directamente a los alumnos 
de forma aleatoria por medio de la plataforma Teams y 
a algunos alumnos se procedió a entrevistarles de forma 
personal con la finalidad de que se explayaran en sus 
respuestas y asegurando que comprendan los objetivos 
de la investigación, el uso de los datos y sus derechos.

De igual forma a los maestros se les envió una invitación 
a contestar la encuesta de forma personalizada utilizando 
el correo institucional.

Tanto en las encuestas como en las entrevistas se les 
planteó la confidencialidad de sus respuestas y el uso 
que la información tendría. Asimismo, se les planteó que 
el objetivo de la investigación es asegurar que el uso 
de herramientas de IA no pretende reforzar prejuicios 
ni desigualdades en la evaluación de estudiantes con 
necesidades especiales, si no que se verificaría que las 
herramientas sean inclusivas, accesibles y adaptadas 
a diversas condiciones (discapacidad visual, auditiva, 
motriz, trastornos del neurodesarrollo, entre otras). De 
esta forma se obtuvieron los siguientes resultados:

Los resultados obtenidos reflejan una diversidad 
significativa en los tipos de discapacidad presentes 
en la muestra estudiada. La discapacidad visual es la 
más prevalente, representando un 38%, lo que sugiere 
la necesidad de adaptaciones y recursos específicos 
para estudiantes con dificultades visuales en el ámbito 
educativo. En segundo lugar, encontramos un 8% de 
estudiantes con otras discapacidades, lo cual destaca 
la importancia de un enfoque flexible e inclusivo que 
abarque una variedad de necesidades. Por otro 
lado, los trastornos del neurodesarrollo (como TEA, 
TDAH, y dislexia) representan el 7%, lo que resalta la 
relevancia de estrategias pedagógicas de evaluación 
especializadas que favorezcan su inclusión en el 
proceso de aprendizaje. La discapacidad auditiva y 
motriz, aunque menos frecuentes en esta muestra, 
también deben ser atendidas adecuadamente con 
recursos específicos para garantizar su participación 
plena. Estos datos subrayan la importancia de promover 
un entorno educativo accesible y personalizado, que 
considere las características individuales de cada 
estudiante y promueva la equidad en el aprendizaje y 
evaluación.

Los resultados de la investigación evidencian 
una situación diversa en cuanto al apoyo adicional 
recibido por los estudiantes en su entorno escolar. Un 
21% de los estudiantes reportan recibir apoyo directo 
de docentes o tutores, mientras que un porcentaje 
igual utiliza tecnología de apoyo, lo que resalta la 
importancia de integrar herramientas tecnológicas y 

RESULTADOS

Gráfica 1.
Tipos de discapacidad en el estudiantado encuestado 
de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la UASLP.

Gráfica 2.
Percepción del apoyo recibido por parte 
de la Escuela Preparatoria de Matehuala.
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Los resultados indican que la mayoría de los 
estudiantes (46%) utiliza la tecnología de manera 
ocasional para estudiar y presentar exámenes, lo 
que refleja una adopción parcial de herramientas 
tecnológicas en su proceso educativo. Un 12% 
de los estudiantes emplea tecnología de manera 
constante, lo que podría sugerir que estos alumnos 
tienen acceso frecuente y están familiarizados con 
el uso de plataformas digitales en su aprendizaje. 
Sin embargo, un 8% de los estudiantes no utiliza la 
tecnología en absoluto, lo que resalta una posible 
falta de acceso o familiarización con los recursos 
tecnológicos disponibles. Esto plantea la necesidad 
de promover una mayor integración de la tecnología 
en el aula, asegurando que todos los estudiantes, 
independientemente de su nivel de acceso, puedan 
beneficiarse de las ventajas que ofrece la tecnología 
en términos de estudio, evaluación y desarrollo de 
habilidades digitales esenciales.

Gráfica 3.
Uso de la tecnología para estudiar y presentar 
exámenes.

Gráfica 4.
Grado de uso de las herramientas 
de Inteligencia Artificial.

Los resultados muestran un alto nivel de familiaridad 
con las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el 
entorno escolar, ya que un 53% de los estudiantes ha 
utilizado alguna herramienta de IA, como ChatGPT, lectores 
de pantalla o software de reconocimiento de voz. Este dato 
refleja un creciente interés y uso de tecnologías avanzadas 
que pueden enriquecer la experiencia educativa. Sin 
embargo, un pequeño porcentaje de estudiantes (5%) 
no ha utilizado estas herramientas, lo que sugiere una 
oportunidad para expandir su implementación en las aulas 
y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a 
estas tecnologías. Además, un 9% de los estudiantes no 
está seguro de si ha utilizado herramientas de IA, lo que 
indica que podría ser necesario un esfuerzo para aumentar 
la conciencia y comprensión sobre las aplicaciones de la IA 
en el ámbito educativo. En general, la integración de la IA en 
la educación puede ser clave para mejorar el aprendizaje 
y la accesibilidad, y debería fomentarse su uso de manera 
más amplia y equitativa.
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apoyo docente en el proceso educativo para fomentar 
la inclusión. Sin embargo, un 23% de los estudiantes 
indica que no recibe ningún tipo de apoyo adicional, 
lo que pone de manifiesto una posible brecha en los 
recursos y la atención a la diversidad de necesidades 
dentro del sistema educativo. Lo anterior pone de 
manifiesto la necesidad de implementar estrategias 
y recursos que garanticen un apoyo constante para 
todos los estudiantes, especialmente aquellos que 
pueden enfrentar barreras adicionales en su proceso 
de aprendizaje, a fin de promover una educación más 
equitativa y accesible.

Gráfica 5.
Percepción del apoyo en los estudios brindado 
por las herramientas de IA.
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El uso de herramientas de Inteligencia Artificial 
(IA) muestra una clara preferencia por los chatbots 
y asistentes virtuales, como ChatGPT, Siri y Google 
Assistant, con un 39% de los estudiantes reportando 
que estas herramientas han sido las más útiles para 
su aprendizaje. La conversión de voz a texto, como 
Google Voice Typing, también se destaca como una 
herramienta valiosa, siendo mencionada por un 7% 
de los estudiantes con alguna discapacidad. Sin 
embargo, el uso de otras herramientas, como los 
subtítulos automáticos en videos (1%), los lectores 
de pantalla (2%) y la categoría de "otra" (6%), 
indica que hay una diversidad en las necesidades 
y las herramientas de IA utilizadas, aunque en 
menor medida. Un 12% de los estudiantes indicó no 
haber utilizado ninguna herramienta de IA, lo que 
sugiere que existe un potencial sin explotar para la 
integración de estas tecnologías en el aprendizaje 
de todos los estudiantes. Es fundamental continuar 
promoviendo la accesibilidad y el conocimiento 
sobre las herramientas de IA, de manera que más 
estudiantes puedan beneficiarse de sus capacidades 
para mejorar la educación.

Las preferencias de los estudiantes sobre cómo 
la Inteligencia Artificial (IA) podría apoyarlos en sus 
exámenes y tareas reflejan una fuerte demanda de 
personalización y simplificación en el proceso de 
aprendizaje. Un 35% de los estudiantes expresó 

Los resultados indican una actitud mixta hacia el 
uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los exámenes. Un 
22% de los estudiantes cree que la IA puede ayudar 
significativamente a hacer los exámenes más justos y 
accesibles, destacando su potencial para mejorar la 
equidad en las evaluaciones. Sin embargo, un porcentaje 
igual (22%) se muestra indeciso, lo que sugiere que 
algunos estudiantes aún tienen dudas sobre cómo la 
IA podría influir en la justicia y accesibilidad de los 
exámenes. Además, un 16% de los estudiantes considera 
que, aunque la IA podría ser útil, les representa algunas 
dificultades en contextos evaluativos. Un 7% prefiere 

Gráfica 6.
Expectativas de asistencia en las evaluaciones 
y tareas.

Gráfica 7.
Expectativas en cuanto a justicia y ecuanimidad 
de las herramientas de IA en las evaluaciones.
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interés en que la IA explicara los temas de manera más 
fácil, lo que destaca la necesidad de herramientas 
que hagan los contenidos más comprensibles. 
Además, un 24% señaló que les gustaría recibir 
ejemplos y ejercicios personalizados, lo que sugiere 
que los estudiantes valoran un enfoque adaptado 
a sus necesidades individuales. Otras solicitudes 
incluyen la conversión de la voz a texto (4%) y la 
lectura de textos en voz alta (2%), lo que indica un 
interés en herramientas de accesibilidad para facilitar 
el estudio. 

En general, los resultados subrayan la importancia 
de incluir en la enseñanza tecnologías de IA que 
ofrezcan explicaciones claras, ejemplos prácticos y 
ejercicios ajustados al ritmo y estilo de aprendizaje 
de cada estudiante, con el objetivo de mejorar su 
rendimiento académico.
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Los resultados revelan que los estudiantes enfrentan 
diversos desafíos al realizar exámenes, siendo el problema 
más común la falta de tiempo suficiente para responder, con 
un 32% de los estudiantes indicando que requieren más 
tiempo para completar las pruebas. Este dato subraya la 
importancia de ajustar los tiempos de los exámenes para 
garantizar que todos los estudiantes puedan demostrar 
sus conocimientos de manera justa. Además, un 16% 
mencionó que las instrucciones no son claras, lo que 
resalta la necesidad de mejorar la claridad y precisión de 
las indicaciones para evitar confusiones. Un 6% de los 
estudiantes reportó dificultades para leer o escuchar las 
preguntas, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
adaptar los exámenes para asegurar que sean accesibles 
a estudiantes con diferentes habilidades. Finalmente, 
un 12% de los estudiantes identificó otros problemas no 
especificados, lo que indica la existencia de barreras 
adicionales que podrían necesitar atención. En conjunto, 
estos resultados sugieren que es crucial seguir trabajando 
en la accesibilidad y la adecuación de las condiciones de 
evaluación para todos los estudiantes, con el fin de ofrecer 
una experiencia de examen más inclusiva y equitativa.

Gráfica 8.
Problemas y retos al contestar exámenes 
estandarizados.

Gráfica 9.
Tipología de evaluaciones con apoyo de IA.

Los estudiantes manifiestan una clara preferencia 
por la simplificación y la personalización en los 
exámenes a través del uso de herramientas de 
Inteligencia Artificial (IA). Un 29% de los estudiantes 
desea que los exámenes tengan texto más claro o 
simplificado, lo que sugiere que una mayor claridad 
en la presentación de las preguntas podría mejorar 
su comprensión y desempeño. Además, un 25% de 
los estudiantes considera que los exámenes con 
preguntas en formato visual o interactivo serían más 
accesibles, indicando un interés en herramientas 
que hagan los exámenes más dinámicos y fáciles 
de interpretar. Un porcentaje menor (3%) señaló que 
preferiría exámenes con opción de audio, lo que 
resalta la importancia de ofrecer alternativas para 
estudiantes con necesidades auditivas o de lectura. 
También, un 10% mencionó otras sugerencias no 
especificadas, lo que podría reflejar la diversidad 
de necesidades individuales. Estos resultados 
destacan la importancia de integrar tecnologías de 
IA que adapten los exámenes a diferentes estilos 
de aprendizaje y necesidades, promoviendo una 
evaluación más inclusiva y accesible para todos los 
estudiantes.

Respecto de los resultados de las encuestas 
aplicadas a la planta docente de la Escuela 
Preparatoria, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
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los métodos tradicionales, lo que refleja la resistencia 
al cambio que algunas personas pueden experimentar 
cuando se introducen nuevas tecnologías en los procesos 
educativos. Estos resultados sugieren que, aunque la 
IA tiene un gran potencial para mejorar la educación y 
los exámenes y es importante explorar su integración 
de manera que se aborden las preocupaciones y se 
garantice su efectividad.
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Los datos revelan que el principal desafío en el uso 
de la inteligencia artificial en la evaluación de estudiantes 
con discapacidad es la falta de capacitación docente 
(45%). Le siguen las limitaciones en la adaptación de 
las herramientas de IA (33%) y los posibles sesgos en 
los algoritmos (22%). No se percibe la dependencia 
tecnológica como un riesgo relevante.

Estos resultados destacan la necesidad de formar al 
profesorado, mejorar la accesibilidad de las herramientas 
tecnológicas y garantizar un uso ético e inclusivo de la IA 
en la evaluación educativa.

Los resultados muestran que el beneficio más valorado 
de la inteligencia artificial en la evaluación inclusiva es 
la personalización de las evaluaciones (62.5%), seguido 

La mayoría de los participantes considera que la 
inteligencia artificial puede mejorar la accesibilidad en 
la evaluación de estudiantes con discapacidad, aunque 
con ciertas limitaciones (66.7%). Un 22.2% cree que la IA 
puede contribuir en gran medida, mientras que solo un 
11.1% manifestó no estar seguro/a.

Estos resultados indican una actitud mayormente 
favorable hacia el uso de la IA en contextos inclusivos, 
aunque acompañada de una percepción crítica respecto 
a sus alcances reales y desafíos técnicos.

Gráfica 11.
Percepción de beneficios de la IA en la evaluación 
inclusiva.

Gráfica 12.
Percepción de accesibilidad en la evaluación de 
estudiantes con discapacidad.

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación muestran una 
creciente familiaridad con las herramientas de Inteligencia 
Artificial (IA) entre los estudiantes, quienes reconocen su 
potencial para mejorar la accesibilidad y equidad en la 
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Gráfica 10.
Desafíos y riesgos de las herramientas de IA en la 
evaluación de estudiantes.

por el aumento de la autonomía de los estudiantes con 
discapacidad (37.5%). En menor medida, se destaca la 
mejora en la accesibilidad del contenido (12.5%).

Estos datos reflejan una percepción positiva sobre 
el potencial de la IA para adaptarse a las necesidades 
individuales y fortalecer la independencia del estudiante, 
elementos clave en la construcción de entornos educativos 
más inclusivos.

250
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Mtra. María Eugenia Navarro Torres, Dra. Yolanda Navarro Torres, Ing. Alberto Álvarez Ledesma, Lic. María Guadalupe Navarro Torres

IA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA PROPUESTA DE APOYO PARA 
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EL N IVEL MEDIO SUPERIOR

educación. La mayoría de los estudiantes han utilizado 
herramientas como chatbots y asistentes virtuales, y 
aunque muchos consideran que la IA podría hacer los 
exámenes más justos y accesibles, aún persisten dudas 
y algunos retos en su implementación. Los estudiantes 
expresaron la necesidad de exámenes más claros y 
simplificados, y con más tiempo para responder, lo que 
refleja un deseo por adaptaciones que favorezcan la 
comprensión y el rendimiento académico. En cuanto al 
apoyo adicional, la mayoría usa tecnología de asistencia, 
pero una parte significativa de los estudiantes no recibe 
apoyo adicional, lo que indica la necesidad de mejorar los 
recursos educativos. En conjunto, estos datos subrayan la 
importancia de seguir integrando la IA de manera efectiva 
en la educación, con un enfoque en la personalización y 
la accesibilidad para todos los estudiantes.

Los estudiantes con discapacidad enfrentan diversas 
barreras en los procesos de evaluación, especialmente 
relacionadas con la accesibilidad y el tiempo limitado. 
Las principales dificultades incluyen la falta de recursos 
adaptados, como exámenes con texto claro o simplificado, 
y la necesidad de mayor tiempo para completar las 
evaluaciones. Además, algunos estudiantes reportan 
problemas con la comprensión de las instrucciones 
debido a la falta de claridad en los exámenes y la 
dificultad para leer o escuchar las preguntas. Las 
herramientas tecnológicas como los lectores de pantalla 
y la conversión de voz a texto pueden ser útiles, pero no 
todos los estudiantes tienen acceso a ellas, lo que plantea 
una brecha en la equidad educativa. Es crucial seguir 
desarrollando estrategias y adaptaciones que aborden 
estas barreras, como el uso de IA para personalizar las 
evaluaciones y garantizar que todos los estudiantes, 
independientemente de sus capacidades, tengan las 
mismas oportunidades de demostrar su conocimiento. 

Basados en los resultados de las encuestas y el 
contexto de los alumnos encuestados, la Inteligencia 
Artificial (IA) puede jugar un papel fundamental en la 
mejora de la accesibilidad y equidad en la evaluación de 
estudiantes con discapacidad, implementándose de las 
siguientes maneras:

1. Personalización de las evaluaciones.
La IA puede adaptar los exámenes a las necesidades 

individuales de los estudiantes, proporcionando opciones 

personalizadas de acuerdo con sus habilidades y 
características. Por ejemplo, puede simplificar el texto de 
las preguntas para aquellos que tienen dificultades de 
lectura, o proporcionar versiones visuales o interactivas de 
las preguntas para estudiantes con discapacidad visual o 
motriz, mejorando así la comprensión y participación de 
todos. 

2. Adaptación de tiempo y de modalidad.
Muchos estudiantes requieren más tiempo para 

completar los exámenes debido a sus condiciones. La IA 
puede automatizar la asignación de tiempos adicionales 
de manera justa, sin necesidad de intervención manual, 
asegurando que todos los estudiantes tengan el tiempo 
adecuado para completar las evaluaciones. También 
puede ofrecer formatos de evaluación más accesibles, 
como exámenes con opciones de audio o conversiones 
de texto a voz para aquellos con discapacidad auditiva 
o visual.

3. Mejora de la claridad en las instrucciones.
La IA puede ayudar a mejorar la comprensión de las 

instrucciones de los exámenes. A través de herramientas 
como la lectura de textos en voz alta o la simplificación 
automática de las instrucciones, se pueden garantizar 
exámenes más claros y fáciles de entender, lo que es 
particularmente útil para estudiantes con dificultades 
cognitivas o de comprensión.

4. Uso de tecnologías de asistencia.
Las herramientas de IA, como los lectores de 

pantalla, software de reconocimiento de voz y los 
asistentes virtuales, pueden ayudar a los estudiantes 
con discapacidades a interactuar con el contenido del 
examen de manera más eficiente. Estas tecnologías 
pueden hacer que el acceso a la información sea más 
inclusivo, permitiendo que los estudiantes con diferentes 
tipos de discapacidad participen plenamente en el 
proceso de evaluación.

5. Análisis automático de resultados.
La IA puede ayudar a los profesores a realizar 

evaluaciones más objetivas y justas mediante el análisis 
automático de los resultados de los exámenes. Esto puede 
reducir el sesgo humano en la corrección de los exámenes 
y garantizar que todos los estudiantes sean evaluados de 
manera equitativa, basándose solo en sus respuestas y 
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desempeño, sin que factores como el formato del examen 
o las dificultades personales interfieran en la evaluación.

6. Generación de contenidos y ejercicios adaptados.
A través de la IA, los estudiantes pueden recibir ejemplos 

y ejercicios adaptados a su ritmo y necesidades, algo que fue 
mencionado como una preferencia por los estudiantes en las 
encuestas. La personalización de los ejercicios, la oferta de 

ejemplos adicionales y la posibilidad de practicar de manera 
autónoma pueden mejorar significativamente el rendimiento 
de los estudiantes con discapacidad, permitiéndoles una 
mayor participación en las evaluaciones.

A continuación, y atendiendo a las necesidades 
detectadas se incluye un listado de las IAs más adecuadas 
y nobles para su adopción en el entorno educativo. 

En resumen, la Inteligencia Artificial puede ser 
un aliado clave para crear un entorno de evaluación 
más accesible y equitativo para los estudiantes con 
discapacidad. Al personalizar los exámenes, adaptarlos a 
las necesidades específicas de cada estudiante y mejorar 
la claridad y accesibilidad de las preguntas, la IA puede 
eliminar barreras y asegurar que todos los estudiantes 
tengan las mismas oportunidades para demostrar su 
conocimiento y habilidades.

Implicaciones teóricas y prácticas 
de los resultados

Los hallazgos de esta investigación sobre el uso 
de la inteligencia artificial (IA) como herramienta de 
apoyo en contextos de educación inclusiva en el nivel 
medio superior permiten aportar nuevas perspectivas 
al debate teórico sobre la equidad, la accesibilidad y la 
personalización del aprendizaje. En particular, se destaca 

Cuadro 1.  
Propuesta de IAs opcionales para la personalización de evaluaciones.

Propuesta de IAs opcionales para la personalización de evaluaciones 

Objetivo IA Función

a)
Simplificación de 

textos.

1. ChatGPT (OpenAI). 

2. Rewordify (rewordify.com). 

3. QuillBot (quillbot.com).

4. Text Simplifier (https://www.textsimplifier.net).

 – Adapta textos al nivel del estudiante. 

 – Simplifica textos en Inglés.

 – Reformula oraciones con diferentes niveles de complejidad. 

 – Resume y reemplaza palabras  complejas en textos largos.

b)

Diferenciación 

de versiones 

visuales o 

interactivas.

1. Microsoft Immersive Reader (Lector 

inmersivo).

2. Read&Write (de TextHelp).

3. Natural Readers / Speechify.

 – Lee en voz alta, resalta palabras, cambia tamaño y 

espaciado del texto.

 – Lee texto, ofrece predicción de palabras, resalta 

ideas clave y permite respuestas por dictado.

 – Convierte texto a voz en tiempo real.

c)

Automatización 

de asignación 

de tiempos 

personalizados.

1. Microsoft Forms + Lector inmersivo + 

accesibilidad en Teams.

2. Google Classroom + IA de extensiones como 

Doctopus + Goobric + FormLimiter.

3. Plataformas con IA adaptativa (como 

Edpuzzle, Quizizz, Classkick, o Edmentum).

 – El docente puede programar el examen con una 

duración base, y con una extensión personalizada 

para los estudiantes que lo requieran.

 – Aumenta el tiempo del formulario (con FormLimiter) 

en función de su perfil.

 – Ajustan:

• El ritmo de avance.

• La dificultad de la pregunta.

• El tiempo de respuesta.

d)
Personalización 

de ejercicios.

1. 1. Curipod (curipod.com). 

2. 2. Diffit (diffit.me).

3. 3. ChatGPT (OpenAI). 

 – Crea presentaciones y ejercicios interactivos adaptados.

 – Adaptador de textos.

 – Adapta textos al nivel del estudiante. 
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cómo la IA puede convertirse en un agente transformador 
que complementa las estrategias pedagógicas actuales, 
facilitando procesos de evaluación más justos y 
adaptados a las características y ritmos de estudiantes 
con necesidades educativas especiales.

Desde una perspectiva teórica, los resultados invitan a 
profundizar en el marco de la Teoría de la Diversidad en el 
Aprendizaje y la Evaluación, la Teoría del Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA) y la Teoría de la Inteligencia 
Artificial y Accesibilidad, mismas que a continuación se 
explican:

1. Teoría de la Diversidad en el Aprendizaje y Evaluación: 
Los datos resaltan la variedad de necesidades entre 
los estudiantes, lo que refuerza la teoría de que el 
aprendizaje y la evaluación deben ser personalizados 
para ser inclusivos. Teóricamente, esto sugiere que 
la educación no debe ser "un tamaño único" y que 
la diversidad cognitiva, sensorial y motriz debe ser 
una consideración clave al diseñar procesos de 
evaluación (León Guerrero, 2012). La IA, en este 
sentido, se presenta como un medio viable para 
aplicar enfoques diferenciados que aborden las 
distintas capacidades de los estudiantes.

2. Teoría del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA): Los resultados de la encuesta coinciden con 
los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA), que promueve la creación de entornos de 
aprendizaje flexibles para satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes (CAST, 2018). 
La implementación de IA para ofrecer exámenes 
más claros, adaptados al ritmo del estudiante y 
con soporte tecnológico, puede alinearse con 
las recomendaciones del DUA, permitiendo que 
los estudiantes con discapacidad tengan acceso 
equitativo al contenido y las evaluaciones.

3. Teoría de la Inteligencia Artificial y Accesibilidad: 
Desde una perspectiva teórica, los hallazgos 
destacan el potencial de la IA como una herramienta 
para mejorar la accesibilidad en la educación. Al 
igual que otras tecnologías emergentes, la IA tiene la 
capacidad de transformar los sistemas educativos y 
sus métodos evaluativos. Esto plantea una reflexión 
sobre cómo las tecnologías de IA pueden contribuir 
a la equidad educativa al reducir las barreras 

cognitivas, físicas o sensoriales en el proceso de 
evaluación (ILUNION, 2025).

Asimismo, se plantea la necesidad de revisar los 
modelos tradicionales de evaluación y enseñanza 
para integrar enfoques más flexibles, centrados en el 
estudiante y apoyados en tecnologías emergentes, lo 
cual refuerza la construcción de entornos educativos 
inclusivos, innovadores y sostenibles.

Limitaciones del estudio

El estudio se basó en una muestra específica de 
estudiantes, lo que puede no reflejar la diversidad completa 
de las experiencias de estudiantes con discapacidad en 
distintos contextos educativos. Una muestra más amplia 
y representativa, que incluya a estudiantes de diversas 
regiones y tipos de instituciones educativas, podría 
proporcionar resultados más generales.

La investigación no aborda en profundidad las 
barreras relacionadas con el acceso a la tecnología, 
como la disponibilidad de dispositivos adecuados o 
la conectividad a Internet. Estas cuestiones son clave 
cuando se habla de la integración de la IA en la educación, 
ya que algunos estudiantes pueden no tener acceso a las 
herramientas necesarias.

Si bien el estudio identifica cómo la IA puede mejorar la 
accesibilidad en los exámenes, no profundiza en los retos 
prácticos de implementar estas tecnologías en el aula 
como los costos asociados con la implementación de IA, 
la capacitación docente y la infraestructura tecnológica.

Esta investigación podría ser complementada con 
un estudio sobre el impacto de la IA en la accesibilidad 
educativa, esto es; investigar cómo la implementación 
de IA en los procesos evaluativos afecta a largo plazo 
la equidad y el rendimiento de los estudiantes con 
discapacidad. Este tipo de estudio podría proporcionar 
información sobre la efectividad real de estas tecnologías 
en un periodo prolongado. 

Aunado a lo anterior se podrían evaluar de forma 
cualitativa las experiencias de los estudiantes por medio 
de entrevistas para obtener una comprensión más 
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Conclusiones

A lo largo de esta investigación, quedó claro que los 
estudiantes con discapacidad en el nivel medio superior 
siguen enfrentando múltiples barreras durante los 
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profunda de sus experiencias, percepciones y desafíos al 
usar herramientas de IA en la educación y las evaluaciones 
y de esta manera se podría arrojar datos más específicos 
y detallados sobre las barreras emocionales y cognitivas 
que enfrentan a fin de mejorarlas.

La adaptación de diversas herramientas de IA 
específicas es recomendable para atender a los diferentes   
tipos de discapacidad. Esta investigación podría ayudar 
a personalizar aún más las soluciones tecnológicas para 
cada grupo de estudiantes.

En resumen, este estudio proporciona una visión 
preliminar valiosa, pero existen diversas áreas que podrían 
explorarse más a fondo en futuras investigaciones. Estas 
líneas de investigación podrían ofrecer un entendimiento 
más completo y práctico de cómo la IA puede integrarse 
de manera efectiva en la educación para mejorar la 
accesibilidad y la equidad.

procesos de evaluación. Desde la falta de accesibilidad 
en los formatos hasta la poca flexibilidad en los tiempos y 
criterios, estas dificultades limitan su verdadero potencial 
y refuerzan desigualdades que deberían ser superadas 
en contextos educativos inclusivos.

En este panorama, la inteligencia artificial surge 
como una posibilidad real y cercana para transformar 
positivamente la manera en que evaluamos. 
Su capacidad de adaptarse a las necesidades 
individuales, ofrecer apoyos personalizados y facilitar 
una retroalimentación más justa, la convierten en 
una aliada poderosa para docentes y estudiantes 
por igual. Sin embargo, también se reconoce que 
su implementación no está exenta de retos: requiere 
capacitación, recursos tecnológicos adecuados y, 
sobre todo, un enfoque ético que ponga siempre en 
el centro a la persona.

Responder a las preguntas de esta investigación 
nos permitió entender que no basta con incorporar 
tecnología por sí sola. Lo esencial es diseñar 
estrategias basadas en IA que sean sensibles, 
accesibles y verdaderamente inclusivas. Si logramos 
esto, estaremos no solo mejorando la forma en que 
evaluamos, sino también construyendo un sistema 
educativo más justo, empático y humano.

Mtra. María Eugenia Navarro Torres, Dra. Yolanda Navarro Torres, Ing. Alberto Álvarez Ledesma, Lic. María Guadalupe Navarro Torres

IA EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: UNA PROPUESTA DE APOYO PARA 
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EL CUARTO OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

La educación es un derecho humano de suma importancia para cualquier país, el confinamiento por la pan-
demia de COVID-19 demostró cómo los estudiantes, docentes, personal administrativo, instituciones y gobiernos 
se tenían que adaptar a un cambio rápido e inesperado. Derivado de este hecho el proceso educativo sufrió un 
cambio profundo que puede observarse hasta el día de hoy. Las naciones han intensificado la labor de imple-
mentar el cuarto objetivo del desarrollo sustentable en los procesos educativos universitarios con el propósito de 
mejorar la vida de la población presente y futura. El objetivo de la presente investigación es analizar diferentes 
estudios sobre la educación universitaria y la educación de calidad con el propósito de determinar las acciones 
implementadas para lograr una educación universitaria de calidad, sus áreas de oportunidad y recomendaciones 
para la mejora continua. Este estudio fue desarrollado bajo el enfoque cualitativo tipo documental con el interés 
de realizar un análisis del discurso y la propuesta sobre la calidad en los estudios universitarios en Latinoamérica 
en particular alrededor de los derechos humanos, los principios de inclusión, equidad, participación social y el 
desarrollo sustentable. El análisis de estos estudios académicos recientes sobre la calidad de la educación supe-
rior Latinoamericana desarrolla una mirada integral, analítica, situada en la complejidad permanente de la trans-
formación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Presentando las acciones realizadas por las universidades 
y la importancia de las opiniones de los estudiantes en la implementación de funciones hacia la mejora continua 
de la calidad en la educación.

RESUMEN

Palabras clave: Cal idad; Educación; Universidad.

Education is a human right of utmost importance for any country. The lockdown due to the COVID-19 pandemic 
demonstrated how students, teachers, administrative staff, institutions, and governments had to adapt to rapid and 
unexpected change. As a result of this event, the educational process underwent a profound change that can be 
observed to this day. Nations have stepped up efforts to implement the fourth sustainable development goal in uni-
versity education processes with the aim of improving the lives of current and future populations. The objective of this 
research is to analyze different studies on university education and quality education in order to determine the actions 
implemented to achieve quality university education, their areas of opportunity, and recommendations for continuous 
improvement. This study was developed under the qualitative documentary approach with the interest of carrying out 
an analysis of the discourse and the proposal on quality in university studies in Latin America, particularly around 
human rights, the principles of inclusion, equity, social participation and sustainable development. The analysis of 
these recent academic studies on the quality of Latin American higher education develops a comprehensive, analyti-
cal perspective, situated within the ongoing complexity of transformation in the teaching-learning process. Presenting 
the actions taken by universities and the importance of student feedback in implementing functions aimed at conti-
nuous quality improvement in education.

ABSTRACT 

Key Words: Education; Qual i ty; University.
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EL CUARTO OBJETIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

L a educación es una actividad 
importante en la formación de 
los jóvenes, el futuro del país. 
La declaración universal de 

derechos humanos en su artículo 26 expone el derecho 
a la educación, gratuita y obligatoria con el propósito de 
desarrollar la personalidad, la libertad, la tolerancia y el 
respeto a los derechos humanos (Naciones Unidas, 2015). 
Acorde a este artículo se presenta el cuarto objetivo del 
desarrollo sustentable es asegurar la educación inclusiva, 
imparcial con calidad promoviendo la oportunidad del 
aprendizaje en el transcurso de la vida. La meta 4.5 
es disminuir las diferencias de género en la educación 
asegurando las mismas oportunidades en el sistema 
educativo y profesionalización de individuos en situación 
de vulnerabilidad, discapacitados, autóctonos e infancias 
vulnerables (Naciones Unidas, 2018).

Actualmente es importante reflexionar sobre la notable 
importancia del aprendizaje en cómo el individuo desarrolla 
su personalidad y se vincula de manera significativa con 
su contexto social. La internacionalización contempla el 
proceso de socializar, de integración y de identificación 
en la generación de comunidades emergentes (Marí, 
2005). Los cambios sociales han ocasionado diferentes 
maneras de pensar, de vida familiar y maneras de pensar. 
La pluriculturalidad se fundamenta en la igualdad, en tanto 
la interculturalidad es planteada en la identificación. Siendo 
esta última de trascendencia permanente y persistencia 

Introducción

indiscutible, fijándose en la construcción de los individuos, 
produciendo la cultura. La pluriculturalidad produce el 
fortalecimiento y visualización de la identidad como elemento 
diferenciador. La identificación comunitaria consiente la 
participación social al reconocer el liderazgo y definir los 
objetivos (Martínez, 1994).

Carbonell (2021) la calidad de la educación superior 
en Latinoamérica fue impactada fuertemente por la 
pandemia de COVID-19 fomentando la transformación 
del contexto educativo universitario y del curricular. La 
utilización de plataformas digitales y el desarrollo del 
proceso educativo en una condición atípica condujo a 
replantear los instrumentos, las estrategias de aprendizaje 
y las competencias con el propósito de sostener la 
congruencia en el contenido programático. Esto ha 
fomentado la investigación del proceso de enseñanza 
aprendizaje híbrido y a distancia, así como el modelo, la 
metodología, las herramientas e indicadores utilizados 
en su implementación. De la misma manera, ocasionó un 
cambio en la manera de realizar el proceso enseñanza-
aprendizaje.

El objetivo de la presente investigación es analizar 
diferentes estudios sobre la educación universitaria y la 
educación de calidad con el propósito de determinar 
las acciones implementadas para lograr una educación 
universitaria de calidad, sus áreas de oportunidad y 
recomendaciones para la mejora continua.
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Marco teórico

El confinamiento ocasionado por la pandemia de 
COVID-19 ocasionó que los estudios universitarios se 
realizaran en la virtualidad, cuestionándose la calidad 
de estos. Las dificultades presentadas en la aplicación 
de la educación a distancia son la brecha digital, las 
competencias digitales, la habilidad de adaptarse a los 
cambios y el estrés que esto genera. Derivado de este 
hecho se ha empezado a reforzar utilizando nuevas 
estrategias medios para utilizar la educación híbrida en el 
proceso enseñanza aprendizaje (Malpica, 2022).

La educación como derecho humano es una 
herramienta para fortalecer a las comunidades siendo 
importante en el desarrollo humano y el bienestar 
individual y colectivo. El cuarto objetivo del desarrollo 
sustentable se enfoca en garantizar educación con 
calidad, equitativa e inclusiva para cumplirlo superando 
la desigualdad y enfocándose en el colectivo vulnerable 

como personas discapacitadas e indefensas. De la misma 
manera, se debe impulsar los recursos financieros por 
medio de un presupuesto gubernamental equitativo en 
apoyo al sector educativo, con la cooperación del sector 
privado. Así como una continua capacitación, formación 
y preparación en la tecnología y metodología innovadora 
de los docentes para que puedan adaptarse a los 
requerimientos de las comunidades. Asimismo, fomentar 
el acceso a las tecnologías de la información al invertir 
en la infraestructura necesaria. La educación se debe 
enfocar en la variedad de entornos locales, regionales y 
nacionales en sus aspectos social, económico y político 
para transformar a la educación habitual a una acorde a 
los tiempos actuales (Miranda, 2023). 

El informe de la Asociación Internacional de 
Universidades (AIU) y el reporte del Acuerdo Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) se observa un incremento 
en la responsabilidad y el trabajo de las universidades 
con los ODS. Se comprueba cómo la enseñanza 
aprendizaje universitaria presenta la mayor incorporación 
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Metodología

El presente estudio fue desarrollado bajo el enfoque 
cualitativo tipo documental con el interés de realizar un 
análisis del discurso y la propuesta sobre la calidad en 
los estudios universitarios en Latinoamérica en particular 
alrededor de los derechos humanos, los principios de 
inclusión, equidad, participación social y el desarrollo 
sustentable. Se implementó un diseño analítico e 
interpretativo con orientación a distinguir las tensiones, 
desafíos, contribuciones innovadoras y metodológicas 
en los estudios académicos recientes. Con ese 
objetivo, se realizó una revisión sistemática y analítica 
de las publicaciones científicas incorporando artículos 
publicados en los últimos años procedentes de revistas 
académicas indexadas en bases como Scielo, Redalyc, 
Scopus y Dialnet. 

Se incluyeron con base en los criterios de ser estudios 
enfocados en educación universitaria en América 
Latina. Publicaciones enfocadas en la calidad educativa 
partiendo de una perspectiva amplia y contextualizada. 
Estudios que incorporan mínimamente un eje de análisis 
los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la 
participación y la sustentabilidad. Este estudio está 

del desarrollo sustentable. Se encuestó a personas 
distintas y consideraron que los siguientes ODS fueron los 
más cumplidos: Salud y bienestar, Educación de Calidad 
e Igualdad de Género. Estos datos muestran cómo las 
universidades han trabajado los ODS, cuáles han sido 
los objetivos preferidos considerados como prioritarios. 
El realizar una matriz de iniciativa de integración de los 
objetivos del desarrollo sustentable en las actividades 
docentes permitió ubicar actividades y un proceso de 
rediseño específico de materia que aborde los ODS 
globalmente. Se revela que el esfuerzo individual por 
cada maestro influye más que las políticas institucionales. 
Se recomienda establecer espacios en línea donde los 
maestros puedan exponer sus experiencias en rediseño 
curricular e incorporación en el plan de estudio de ODS 
revisándose los nuevos detalles que puedan surgir 
(Ramos, 2021). 

El mejoramiento continuo en la educación universitaria 
se debe renovar de forma metódica con el respaldo de 
una política nacional audaz y responsable (Alarcón, 2023). 
Por tal motivo es recomendable aplicar la evaluación 
se aplica al inicio de los procesos educativos, porque 
se obtiene información diagnóstica cuyo conocimiento 
permite planificar y realizar intervenciones comprometidas 
con el desarrollo educativo de los estudiantes, lo que 
podría menguar las brechas existentes en el desarrollo de 
competencias esenciales para garantizar la permanencia 
y éxito de estos en las carreras universitarias (Espinoza, 
2021). 

Las investigaciones actuales de la equidad en la 
educación universitaria confirman que se debe abordar y 
desarrollar con base en una perspectiva multidimensional 
e integral al reconocer el desafío y la desigualdad 
como circunstancias constitutivas de forma compleja 
en las comunidades. La práctica de la equidad se 
materializa como segmento del proceso de aprendizaje 
al requerir una postura integral al reconocer la diversidad 
socioeducativa presente en el proceso y así disminuir la 
desigualdad en el sistema educativo. El marco normativo 
y regulatorio de la organización universitaria con enfoque 
a mejorar la equidad con calidad son imprescindibles 

y esenciales para institucionalizar las actividades, 
cumpliendo con su función. El asegurar la calidad de la 
equidad se manifiesta al acompañarse con la estructura 
de la universidad facilitando su implementación en los 
estudiantes universitarios (Achoy-Sánchez, 2023). 

La calidad en educación se puede mejorar aplicando 
estrategias diferentes como el desarrollo del pensamiento 
crítico, utilización de la metacognición considerando 
el entusiasmo de los jóvenes. Con el propósito de 
madurar la intelectualidad, conociendo cómo se cumple 
el aprendizaje de saberes e impulsando el aprendizaje 
autocapacitado de los estudiantes. Es recomendable 
proporcionar espacio de experimentación, adopción y 
adaptación de estrategias para la mejora continua de la 
calidad en la educación (Pérez Buelvas, 2023).
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Resultados 

Con base en la revisión exhaustiva de investigaciones 
realizadas sobre la implementación del cuarto objetivo 
del desarrollo sustentable Educación de Calidad se 
presentan los siguientes resultados. 

La pandemia por COVID-19 generó un desnivel en 
el índice de calidad de los centros educativos de la 
región Junin. Un gran porcentaje de los estudiantes 
universitarios de esta región están complacidos con la 
educación proporcionada durante el confinamiento por 
la pandemia de COVID-19, los comentarios del resto 
son áreas de oportunidad para lograr la mejora continua 
(Moscoso-Paucarchuco, 2021). La calidad del entorno 
virtual se sustenta en la mejora continua, centrándose en 
los diferentes aspectos de la calidad como es la formación 
integral de los estudiantes, en el servicio de atención 
estudiantil, en la infraestructura física, tecnológica y 
pedagógica. La Universidad de San Martín de Porres 
(USMP) presenta una propuesta sustentada en clasificar 
el aula virtual en explicativa, formativa, práctica, sociable 
e investigativa para el logro del aprendizaje significativo 
en el entorno virtual. Este modelo debe continuar 
aplicándose en la oferta educativa de la universidad 
para continuar su perfeccionamiento en vías de la mejora 
continua (Flores, 2021).

Las universidades afrontan el desafío de buscar el 
enfoque integral en la gestión académica integrando 

compuesto por documentos sometidos a un proceso de 
lectura crítica y compilación temática utilizando un análisis 
que permitió identificar las tendencias, con convergencia, 
áreas de oportunidad y propuestas emergentes.

Esta investigación proporcionó los elementos para 
construir una visión integradora de la transformación 
conceptual y política en torno a la calidad en la educación. 
Así como la elaboración de un grupo de recomendaciones 
diversificadas en torno a la normatividad, a la 
institucionalidad y a la academia. Estas recomendaciones 
se orientan en promover una educación universitaria justa, 
pertinente, transformadora, con base en los derechos 
humanos y el cuarto objetivo del desarrollo sustentable 
Educación de Calidad.

una filosofía en la dirección estratégica enfocada en el 
proceso. En la Universidad de Cienfuegos (UCf) presenta 
un progreso en el sistema de gestión al incorporar 
la dirección estratégica y la gestión de calidad en la 
realización del sistema de gestión de calidad establecido 
por la universidad durante los años dos mil diecisiete 
al dos mil veintiuno. Las actividades se alinean con la 
planeación estratégica contribuyendo en la generación 
de gestionar, sostener y reafirmar las fortalezas con el 
establecimiento de la mejora continua para mitigar o 
disminuir las debilidades. Así como el cumplimiento de 
los estándares de acreditación solicitados por la Junta de 
Acreditación Nacional (JAN) cubana (Pérez, 2022).

Es imperativo destacar que en el sistema de la 
calidad educativa de manera más frecuente, relevante y 
trascendente vincula sus procesos con las comunidades 
en la docencia e investigación. En el caso de la nación 
ecuatoriana se ha transformado en un eje importante con 
su propio estándar, elementos primordiales y medios de 
información. La vinculación con la sociedad por parte 
de las universidades está constituida por acciones, 
estrategias y proyectos institucionales educativos para 
constituir una correlación cercana y colaborativa con el 
contexto cuyo propósito es producir un efecto afirmativo 
en las comunidades por medio de transferir saberes, 
innovar, propiciar el desarrollo local y la formación integral 
en los jóvenes. Esta investigación aborda inicialmente 
la contribución holística y significativa representando 
la realización de los procesos de vinculación con la 
sociedad y articulándose con modelos de valoración con 
la finalidad de acreditar en la nación ecuatoriana al poder 
de forma posterior basándose en un análisis comparativo 
y se extienda a otras naciones (Moscovo, 2023).

El estudio de Urrutia-San (2023) afirma que los 
egresados están satisfechos con los planes de estudio. 
Empero, se detectó áreas de oportunidad en la 
consideración de la reestructuración del currículo como 
la actualización e incremento del contenido teórico. 
Se detectan áreas de oportunidad como ampliar y 
actualizar su contenido teórico y metodológico de las 
materias y profundizar en las matemáticas y estadística. 
Es importante recalcar la necesidad de contemplar las 
opiniones de los egresados al momento de reestructurar 
los planes de estudio para la mejora continua. Se debe 
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Discusión 

La reclusión por la pandemia de COVI-19 ocasionó 
en el sistema educativo una virtualidad en masa que 
no había sido contemplada con anterioridad al ser un 
modelo generalizado y completamente tradicional. Se 
presenta un área de oportunidad al implementar el 
modelo híbrido y virtual en la innovación de vinculación 
con agrupaciones interna y externamente en las 
naciones. Los docentes han aceptado la utilización 
de las tecnologías de la información en su labor al 
considerar que ayudan a incentivar la innovación 
en la educación. También demuestran ser flexibles, 
comprometidos y responsables al implementar la 
virtualidad aún con sus desafíos e inconvenientes 
presentados (Marúm, 2021). 

Sánchez (2022) propone un modelo conceptual 
para la gestión de la calidad en la Universidad Técnica 
de Babahoyo para lograr la calidad en diseñar y 
reestructurar el currículo de los planes y programas 
de estudio para dar una respuesta a las necesidades 

mantener la calidad de los programas académicos y de 
la universidad al representar elementos cruciales para la 
formación en el entorno (Urrutia-San, 2023).

El estudio de Mejía (2024) concluye que los 
alumnos discapacitados encaran retos en su proceso 
de aprendizaje por los inconvenientes sociales y 
psicoemocionales. Se afecta la relación entre alumnos 
y maestros por las acciones que deriven de la falta de 
tolerancia con los jóvenes discapacitados provocando 
en ellos problemas de autoestima y autoconocimiento 
negativo. Estas variables inciden en la continuidad de los 
jóvenes en la universidad. Asimismo, los alumnos encaran 
estrés por la dificultad en el aprendizaje asociada a su 
condición. Así como la dificultad de interactuar en los 
espacios áulicos por la falta de recursos que cubran 
las necesidades y discapacidades de los alumnos. Lo 
anteriormente mencionado afecta el aprovechamiento 
escolar y emotivo en los alumnos generando la necesidad 
de ser más corresponsables en formar a los maestros y 
coordinar las estrategias favorecedoras hacia la inclusión 
de los alumnos con discapacidad.

de los empresarios y el proceso de acreditación en el 
Ecuador. Su sustento es con base en la calidad superior, 
conveniencia, eficacia, efectividad interna y externa 
con indicadores que midan el resultado, estableciendo 
un proceso de trabajo enfocado en la mejora continua 
y con sustento en el trabajo colaborativo y los valores 
preestablecidos alcanzables. 

Las universidades ocupan un espacio fundamental 
en cumplir los objetivos del desarrollo sustentable. La 
responsabilidad social universitaria y la Agenda 2030 
están conectadas en las actividades universitarias. Al 
enfocarse en el Método Aprendizaje-Servicio (ApS) 
se debe adecuar en incorporar el proceso formativo, 
el compromiso y las actividades. Este método se 
está implementando en España integrándose de 
manera práctica e innovadora en sus acciones. Es 
recomendable institucionalizar está metodología para 
aprovechar al máximo la responsabilidad social al 
aportar prácticas docentes innovadoras redundando 
en el bienestar individual y colectivo en tiempo venidero 
(Durán, 2022). 

El establecimiento de un sistema de gestión 
de calidad en la educación universitaria en Cuba 
contribuye a lograr los objetivos y metas de forma más 
eficiente y eficaz. Una herramienta apropiada es el 
manual de procedimientos al presentar la descripción 
de las funciones, responsabilidades, el proceso, las 
actividades, las políticas, la normatividad, el control, 
los indicadores y la manera de registrar la información. 
La valoración completa de la organización interna y 
externa con perspectiva futura debe considerar las 
oportunidades y el riesgo que ahonde los procesos 
clasificados en estratégicos, clave y de apoyo con 
sus interacciones para evaluar la innovación en el 
aprendizaje cumpliendo con los objetivos e indicadores 
del Cuadro de Mando Integral constituyendo una fase 
necesaria al diseñar el Manual de Procedimientos en la 
Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno 
(ESCEG). Este manual es diseñado considerando 
las características y necesidades particulares de la 
institución, la normatividad y regulación vigente, los 
requerimientos de la Junta de Acreditación Nacional, 
del Control Interno, el preparativo para la mejora 
continua para cumplimentar el estándar de su misión. 
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Este instrumento es fundamental en planear, ejecutar 
y controlar de forma efectiva los procesos al capacitar 
al personal de una forma sistemática considerando la 
normatividad, legislación y requerimientos vigentes en 
las universidades (Rosales, 2023). 

Se percibe una evidente inclinación hacia la 
percepción del nuevo criterio de calidad en la 
educación universitaria al desarrollar las herramientas 
en la evaluación. La responsabilidad de las agencias 
internacionales de educación universitaria en 
asociación con la coparticipación de redes y agencias 
de control y salvaguarda en la calidad han impulsado y 
favorecido la orientación en Latinoamérica y el Caribe. 
Presentándose significativamente la evaluación y 
acreditación de la calidad al ser una política puesta en 
práctica en varias localidades mundiales. El proceso 
de autoevaluación y evaluación externa contribuye 
positivamente en la mejora continua y la calidad de 
las universidades. Así como desarrollar procesos y 
herramientas que miden el efecto eficiente en la calidad 
de los programas. Se debe considerar que la labor de 
las universidades se dirige a los nuevos ciudadanos 
con sus contextos y problemáticas particulares 
con respecto a las generaciones anteriores, al ser 
comunidades globalizadas y con una fuerte dinámica 
de cambio cultural (Camputaro, 2024). 

Raby-Bravo (2024) en su investigación aborda los 
Mecanismos de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (MACE) comprendiendo las experiencias en 
gestión académica de los dirigentes de la Facultad de 
Educación en una Universidad Chilena al implementar 
el mecanismo para asegurar la calidad en la educación 
y cooperar en la mejora continua en la instrucción 
hacia los docentes. Se subraya la necesidad de 
integrar la teoría y la práctica de los MACE y así ayudar 
sólidamente a la gestión académica proporcionando una 
retroalimentación académica continua. Es importante 
estudiar los problemas a los que se puedan enfrentar 
y propiciar la innovación hacia la mejora continua en la 
educación. 

El estudio realizado durante los años dos mil doce y 
dos mil veintidós de Cazales (2024) se observó como 
la identidad profesional está en continua construcción, 
deconstrucción y reconstrucción. Esto se realiza por 
medio de elementos vinculados y relacionados como 

Conclusiones

Esta investigación abordó el objetivo de analizar 
diferentes estudios sobre la educación universitaria y la 
educación de calidad con el propósito de determinar 
las acciones implementadas para lograr una educación 
universitaria de calidad, sus áreas de oportunidad 
y recomendaciones para la mejora continua. A 
continuación, se presentan las conclusiones con base 
en la información analizada. El análisis de estos estudios 
académicos recientes sobre la calidad de la educación 
superior Latinoamericana desarrolla una mirada integral, 
analítica, situada en la complejidad permanente de la 
transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Se aborda la calidad desde el enfoque del derecho 
humano, centrado en la inclusión, la justicia social, la 
pertinencia cultural y la participación de la sociedad. Se 
observa como los organismos internacionales influyen y 
los modelos de evaluación por competencias, mientras 
se establece la flexibilidad de adecuar la educación a 
las particularidades históricas, institucionales, locales, 
regionales y nacionales en Latinoamérica.

Se reflexiona cómo la calidad es una construcción 
histórica y colectiva, contemplando cómo la rendición de 
cuentas es un criterio de mejora proponiéndose una calidad 
transformadora centrada en el bien de la comunidad, 
el pensamiento crítico, la equidad y la sustentabilidad. 
Estas reflexiones abren el debate a modelos educativos 
más humanistas donde la evaluación y la mejora continua 
ayuden a garantizar el derecho humano a la educación 
universitaria de forma ética y con compromiso social.

el proceso formativo inicial, las actividades entre 
iguales, la percepción individual de su profesión y las 
prácticas profesionales. La noción de identidad se 
relaciona con la instrucción profesionista abordada 
desde diversos enfoques en donde se observa el 
proceso de construirla al reconocer la condición de 
pluralidad, estabilidad, provisionalidad, individualidad, 
colectividad, subjetividad y objetividad en el proceso de 
vinculación en el entorno social y cultural. Es relevante 
al rescatar los espacios comunes y compartidos de las 
personas al considerarlo como alusión a los espacios 
sociales, las instituciones en donde se desenvuelven y 
las relaciones entre las personas, las universidades y 
las comunidades.
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También se observan los estudios empíricos sobre el 
efecto, alcance y limitaciones de la política de calidad 
implementada en el contexto local, regional, nacional y 
universitarios. Se presentan brechas estructurales, sociales, 
económicas, tecnológicas y culturales que impactan de 
manera directa en la experiencia formativa de los estudiantes 
y docentes al condicionar el acceso, la permanencia y la 
culminación de los estudios universitarios. De la misma 
manera, se muestra cómo la calidad es vivida y percibida 
desde diversas opiniones y perspectivas revelándose las 
tensiones entre la realidad y las políticas institucionales 
universitarias. Se configura una visión compleja de la calidad 
educativa y la promoción al diálogo para la resolución de 
problemáticas e integración de las diversas visiones de los 
implicados. Con el propósito de cumplir con las demandas 
sociales de una calidad ética, con responsabilidad colectiva 
en las comunidades universitarias, los sistemas educativos, 
el gobierno y la sociedad.

Con base en el estudio realizado se presentan las 
siguientes recomendaciones:

Para las universidades poner en marcha un enfoque 
integral encuadrado en la calidad considerando la equidad, 
pertinencia cultural, inclusión y sustentabilidad. Fomentar la 
activa participación de los alumnos y personal universitario 
en el proceso de planeación, evaluación, retroalimentación y 
mejora continua, considerando sus experiencias y opiniones 
en la definición de una educación de calidad. Reforzar el 

apoyo académico y socioemocional de los jóvenes en 
situación vulnerable para reducir las brechas de acceso, 
permanencia y egreso de la educación superior. Impulsar 
la evaluación formativa, autoevaluación crítica y la mejora 
continua, alineado a las necesidades locales, regionales y 
nacionales.

Promover entre las docentes líneas de investigación 
interdisciplinarias sobre la calidad educativa 
incorporando diferentes enfoques interculturales y 
socioambientales. Incentivar la colaboración regional 
entre los centros de educación superior con el propósito 
de compartir prácticas, construir indicadores y avanzar 
en el establecimiento de sistemas de evaluación justos 
y participativos. Apoyar en la formación docente 
continua, enfocada en la reflexión y pedagogía 
buscando la construcción de experiencias educativas 
significativas hacia los estudiantes.

Para los organismos normativos revisar y diversificar los 
modelos de evaluación y acreditación, integrando criterios 
que reconozcan las diferentes misiones de las instituciones 
y poblaciones. Desarrollar e implementar políticas públicas 
promotoras de justicia educativa asegurándose de atender 
a los sectores marginados con estrategias que garanticen 
condiciones de calidad. Priorizar el bienestar común, la 
producción de conocimiento crítico y el servicio a la sociedad 
como parte de la política de calidad.
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Mtra. Guadalupe Asiyadhet González Rodríguez

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS ESCUELAS

El hablar de las emociones es un trabajo que conlleva a estar dispuesto a cambiar y romper estructuras 
ya establecidas, puesto que vemos la implicación de las emociones en nuestro entorno y la manera en la que 
respondemos a diversas situaciones que se nos presentan día a día. La educación socioemocional desde las pri-
meras infancias nos ayuda al desarrollo de habilidades emocionales que van a generar grandes beneficios para 
los alumnos a lo largo de su vida llegando a los contextos sociales, impactando en el ámbito académico. Puesto 
que los alumnos van a hacer un autoconocimiento y el autocontrol emocional, sabiendo distinguir la emoción y la 
manera de actuar. Así mismo la investigación nos permite descubrir que existe la plasticidad cerebral y la unión 
con los procesos cognitivos.

RESUMEN

Palabras clave: Educación socioemocional; Intel igencia emocional; Plast icidad cerebral.

Talking about emotions is a work that involves being willing to change and break established structures, since 
we see the involvement of emotions in our environment and the way we respond to various situations that we face 
every day. Socioemotional education from early childhood helps us to develop emotional skills that will generate great 
benefits for students throughout their lives reaching social contexts, impacting the academic environment. Given that 
the students are going to make a self-knowledge and emotional self-control, knowing how to distinguish the emotion 
and the way to act. Likewise, the investigation allow us to discover the existence of the brain plasticity and the union 
with the cognitive processes.

ABSTRACT 

Key Words: Socioemotional education; emotional intel l igence; brain plast icity.
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL EN LAS ESCUELAS

L a palabra emoción proviene 
del latín “emoveo” que significa 
perturbado o conmovido. Esto 
nos lleva a comprender que las 

emociones son un impulso involuntario originado como 
respuesta a los diversos estímulos que se presentan en 
el ambiente . Esto induce sentimientos en el ser humano 
desencadenando conductas de reacción inmediata y 
automática. Esto se experimenta de manera individual ya 
que nuestro cerebro (amígdala siendo un neurotransmisor)  
genera sustancias que segregan una respuesta a una 
interacción con el ambiente; generando un impulso 
involuntario, como respuesta a los estímulos externos.

En la corteza cerebral activa se regulan  e integran las 
reacciones relacionadas con las emociones que tienen 

Introducción

control sobre los procesos cognitivos. Esto destaca que 
las emociones son adaptativas por la forma rápida en que 
responden las sustancias químicas, dando origen a las 6 
emociones básicas: alegría , enojo, miedo, asco, tristeza 
y sorpresa, aunque existen variaciones dependiendo del 
autor a consultar. 

Hay que reconocer que las emociones nos ayudan a 
la adaptación del entorno por los cambios evolutivos .

Es por eso la importancia de reconocer las 
emociones , saber para qué nos sirve, la manera en la 
que reaccionamos a cada una de forma cognitiva y 
fisiológicas y poder usarlas en el propio beneficio, para 
poder desarrollar esas habilidades emocionales tal 
como es el autoconocimiento y la autorregulación.
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Marco teórico

El primer concepto que debemos de tomar en 
cuenta es el de plasticidad cerebral ya que a partir 
de este concepto  podremos entender lo que es la 
adaptabilidad y cambios del cerebro para trabajar 
las emociones.

Daniel Goleman nos menciona que la inteligencia 
emocional es el ser conscientes de nuestros estados 
de ánimo  y de los pensamientos que tenemos  acerca 
de estos estados de ánimo, esto quiere decir  que las 
emociones se encuentran implicadas en el entorno 
y en la metacognición de los  individuos abriendo 
una puerta para el estudio de las emociones y el 
desarrollo de las habilidades emocionales..

Analizar y aplicar la educación emocional y 
las habilidades que se pueden desarrollar con 
el paso del tiempo realizando ejercicios sobre 
el autoconocimiento y el autocontrol emocional, 
descubrir que existe la plasticidad cerebral  y que 
las emociones se encuentran unidas de alguna 
manera con los procesos cognitivos, ha generado 
que la escuela busque integrar este concepto en 
el currículo académico en los diferentes grados y 
niveles de estudio.

Basándonos en los pioneros de la inteligencia 
emocional uno de los grandes retos de la educación 
del siglo XXI que se basa en los pilares de la educación 
“aprender a conocer”, “ aprender a hacer “, “aprender 
a aprender” y “aprender a ser” definidos por Jacques 
Delors “La educación encierra un tesoro con un enfoque 
humanista” . Esto ha generado  que se busque integrar 
la educación emocional dentro de los currículos  y es 
en el 2014, en España, cuando aparece por primera 
vez la palabra emocional dentro del currículo.

En México no aparece el término de inteligencia 
emocional, sino el término de socioemocional en 
Aprendizajes Clave para la educación integral en 

el ciclo 2018-2019, ya integrado en el currículo 
pretendiendo generar en los alumnos  habilidades 
emocionales como son el autoconocimiento y la 
autorregulación.

Es por eso que la intención del sistema educativo 
mexicano es hacer que los alumnos de nuestro país 
tengan la posibilidad de desarrollar habilidades 
emocionales buscando acercar este conocimiento a 
las escuelas, docentes, alumnos y en general a toda 
la comunidad educativa.

La teoría de la inteligencia emocional de Daniel 
Goleman afirma que se requiere algo más que la sola 
inteligencia cognitiva para ser buenos en la vida, afirma 
que la inteligencia emocional es la clave del éxito; ya que 
una persona con inteligencia emocional puede lograr más 
que una persona con alto IQ por lo que propone favorecer 
las habilidades emocionales, siendo la clave del éxito en 
la vida. Ya que la manera en la que se hace referencia a 
la emoción es un impulso que genera una reacción. Esto 
como parte de una predisposición biológica y respuesta 
inmediata al entorno; esto nos hace referencia a cómo 
el cerebro se encuentra diseñado para sobrevivir  en un 
ambiente que para él es hostil. Ya que se destacan las 
reacciones emocionales.

Esto se puede observar realizando un análisis de 
cómo funciona el cerebro en cuanto a la información 
que va recolectando de los sentidos y cuál es su 
proceso para dar reacción al cuerpo y la manera en 
la que se involucran las emociones.

Elsa Punset nos habla de educar las emociones 
como una posibilidad de convertirse en la llave de 
la libertad, ya que las emociones nos influyen y en 
algunos casos nos gobiernan, por lo que aprender 
a manejar las emociones ayuda a favorecer las 
relaciones con los demás, a superar el estrés e 
incluso a mejorar la salud.

También es importante comentar que destaca la 
importancia de conocer los procesos que inciden 
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Metodología

Al conocer toda esta parte teórica como docente 
frente a grupo se tiene la posibilidad de favorecer en 
los alumnos las herramientas que le ayuden a brindarles 
un mejor futuro ya que al desarrollar las habilidades 
emocionales y a gestionar dichas emociones posibilita 
una mejor manera de convivencia fortaleciendo actitudes  
y valores sociales.

Se lleva a cabo el desarrollo del trabajo en la escuela 
primaria Norman E. Borlaug ubicada en la ciudad de 
México alcaldía Azcapotzalco; en un dos grupo de tercer 
grado. El primero del turno matutino contando con una 
población de 25 alumnos y en un turno vespertino con 
una población de 16 alumnos.

Se trabaja una sesión a la semana teniendo en cuenta 
el currículo actual de la NEM en donde se encuentra 
ubicada en el campo formativo “De lo humano y lo 
comunitario” ya que se centra en la construcción de las 
personas y comunidades, promoviendo el desarrollo 
de habilidades socioemocionales y la participación 
en la vida social. Caracterizándose por los siguientes 
puntos: 

en la autoconciencia y la gestión de la emociones, 
es por eso la importancia de conocer que por 
dentro estamos llenos de emociones sabiendo 
que si tenemos estas habil idades emocionales 
y las desarrollamos de manera correcta se va 
a avanzar en las etapas de maduración de las 
emociones.

Hay que considerar que al identificar y gestionar 
las emociones va a contribuir a la mejora desde lo 
físico, mental y cognitivo con actividades sencillas que 
hagan conscientes a los alumnos de sus emociones y 
la regulación que pueden tener. Esto puede ser desde 
el respirar de una forma consciente, la manera en la 
que juegan o se reconocen, el reconocimiento de lo 
que les genera estrés y el hablar de lo que sienten, 
son pequeñas actividades que nos van a ayudar en 
el aula.

Es Eduardo Punset quien refiere que la capacidad 
del cerebro de adquirir nuevos conocimientos y 
adaptaciones nuevas es una gestión emocional que 
nos ayuda a comprender nuevas cosas y a adquirir 
la resiliencia necesaria para poder enfrentar la vida 
cotidiana. Saber cómo responder ante un hecho o 
una emoción es importante ya que nos va a ayudar 
a cómo aprendemos y respondemos a las diversas 
situaciones que se nos presentan día a día. Ya que 
al ser capaces de identificar las emociones se puede 
estar preparado para salir de aquello que aqueja 
a la sociedad en la actualidad: estrés, soledad, 
ansiedad. 

Hay que destacar que en las aulas es importante 
la motivación hacia los alumnos al mismo tiempo de 
que hay que darle la relevancia al ser feliz de los 
alumnos. Sin olvidar poner los límites necesarios, 
pero escuchando con atención sus necesidades 
emocionales.

También es necesario destacar cómo las 
conexiones neuronales del córtex  a la amígdala 
influyen en las emociones. 

Para Martín E. P. Seligman se marca el énfasis en 
la manera de cómo experimentamos y vivimos, esto 
conllevando a una detonación emocional y la manera 
en la que esta emoción se impregna en la memoria, 
es por eso de la importancia de la regulación 
emocional.

Las emociones son las que gobiernan nuestras 
acciones de forma impulsiva generadas por una 
reacción cerebral que se da en la  amígdala, 
siendo una parte del cerebro que reacciona cuando 
algún suceso externo despierta una emoción con 
intensidad. Esto genera impulsos en el cuerpo 
y respuestas que en muchos casos nos llevan a 
reaccionar emocionalmente sin control, por lo cual es 
necesario el desarrollo de habilidades emocionales. 
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• Autoconocimiento y autoestima.
• Interacción social y construcción de comunidad.
• Cuidado de la salud.
• Análisis de la realidad social.
• Construcción de la vida digna.

En nuestro caso para la presente investigación 
y desarrollo del trabajo se toman en cuenta el 
autoconocimiento y autoestima, la interacción social y 
construcción de comunidad; y cuidado de la salud.

Para el presente trabajo se tomarán en cuenta 
solamente 10 sesiones quedando el calendario de trabajo 
de la siguiente manera:

Número de 

sesión
Tema a trabajar Actividad Desarrollo de la actividad

Sesión 1
Reconociendo las 

emociones

• ¿Qué emociones 
reconozco en mí y 
en los demás? 

• Recurso: película 
intensamente 

 Se les pregunta a los alumnos sobre si han visto 
la película “Intensamente” y qué emociones 

reconocen. Después dibujarán las emociones y 
comentarán con cuál se identifican y por qué se 

identifican con ella. Se habla con los alumnos 
sobre las emociones y la importancia de ellas y 
lo importante de saber reconocerlas cuándo las 

sentimos.

Sesión 2 Todo sobre mí

• ¿Qué tanto sé de mí y 
cómo me conocen los 
demás?

• Recurso: oca sobre mí 

En la oca se escriben las respuestas de la pregunta 
y se juega entre dos o más alumnos respondiendo y 

comentando el porqué esa respuesta.

Sesión 3 Cómo me veo yo ¿Quién soy y qué 
importancia tengo?

Cada alumno hace un dibujo sobre cómo se ve 
y escribe sus cualidades y por qué cree que es 

importante en su familia, en el aula y en la escuela. 
Se comparte y se observa qué alumnos coinciden 
con sus cualidades. Es reconocimiento de su yo y 

de los demás.
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Sesión 4
El monstruo de 

colores
Forma de expresión 
de las emociones 

Se lee el cuento del monstruo de las emociones y 
se habla de la importancia de poner cada emoción 

en su lugar. Así como de qué pasaría si esas 
emociones explotan y qué pasa con los que se 

encuentran a nuestro alrededor. Se trabaja con el 
control de las emociones y se enseña el abrazo de 

mariposa.

Sesión 5
El botiquín de las 

emociones 

¿Qué es un botiquín 
emocional y cómo se 
forma?

Primero se pregunta sobre lo que es un botiquín 
médico y su importancia. Después se comenta 

que así como debe de haber un botiquín médico 
también debe de existir un botiquín de las 

emociones en donde habrá ciertas cosas que nos 
va a ayudar a liberar las emociones, controlarlas y 

sobre todo a no perjudicar a los demás.
Los alumnos llevan cosas de su botiquín para 

armarlo y que todos participen de su construcción.

Sesión 6
La flor de la 
tolerancia

¿Qué es la tolerancia? 
Importancia de la 
tolerancia en nuestras 
vidas

Primero se habla del concepto de la tolerancia y del 
por qué debemos de desarrollarla. Su importancia y 
sobre todo el cómo debemos de llevarla a cabo en 

nuestro día a día. Se ilumina la flor y ellos eligen una 
frase de la flor y explican el qué significa para ellos 

y el cómo se puede llevar a cabo.

Sesión 7
Lo que hay en mi 

corazón

¿Qué guardo dentro 
de mí que me cuesta 
compartir?

Se les entrega a los alumnos una hoja con un 
corazón que se encuentra dividido y se les pide que 

escriban cosas que solo ellos saben. Después se 
les pide que en asamblea compartan una cosa de 

su corazón y ellos van a decir también el porqué en 
ocasiones no quiero compartir eso. Se fomenta el 

respeto, la tolerancia y la escucha.

Sesión 8 Héroes valientes ¿Puedo ser un héroe?

En una hoja se dibujan a ellos mismos y la 
vestimenta es de un héroe o heroína . Puede ser una 

persona a quien admiran. Los alumnos alrededor 
escribirán el súper poder que tendrían y el por 

qué. Así mismo ellos deberán escribir que súper 
poder tienen y los hace especial. En una galería 

comparten su dibujo.
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Como se puede observar las actividades son muy 
sencillas ya que se adecuan a la edad de los alumnos 
que conforman el grupo.

El evaluar el trabajo de las emociones debería de ser 
de forma continua, ya que el proceso de aprendizaje es 
personal e interno, aun cuando existen manifestaciones 
visibles cuando existe inteligencia emocional en una 
persona. Es por eso que evaluar las emociones es de 
manera cuantitativa.
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Sesión 9 Mi sol de 
agradecimiento 

¿A quién debo de 
agradecer siempre?

Primero se habla sobre qué es agradecimiento y 
ellos a quién agradecerían y por qué 

Después en el cuaderno van a dibujar un sol, 
en el centro se escribirá el nombre del niño y en 
los rayos escribirán las cosas por las que están 
agradecidos. Ya sea con su familia, en el aula, 

con sus amigos. En asamblea se comenta sobre el 
porqué agradecen.

Sesión 10 
El árbol de la paz 

y del amor 

Elaboración de un 
árbol en donde las 
hojas sean frases de 
convivencia pacífica y 
de buen trato

En grupo se hace un árbol y se les entrega a los 
alumnos un par de hojas de color verde para que ellos 

hagan sus hojas del árbol. En cada una de ellas se 
escribirá un valor y una frase de motivación para los 
alumnos y para los demás. Se les pide que cada uno 
coloque la hoja del árbol y comentarán el porqué de 

ese valor y por qué esa frase les ayudará a los demás 
cuando se sientan desmotivados o tristes.
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Estas son algunas imágenes de los trabajos 
elaborados en el aula.

Resultados 

Discusión 

Durante este proceso se puede observar que los 
alumnos empiezan a mostrar más resiliencia, así como 
la tolerancia y una sana convivencia. Se escuchan 
más y siempre piden hablar ellos sobre sus emociones 
cuando les pasa algo, ya sea dentro del aula o fuera 
de ella.

Con respecto a los padres de familia en un principio 
no entendían la manera en la que se trabaja la clase 
de educación socioemocional, ya que no están 
acostumbrados a este tipo de trabajo. 

En la actualidad los mismos padres de familia 
preguntan sobre lo que se dice y el trabajo de estas 
clases. Al mismo tiempo comentan que han observado 
cambios en los comportamientos de los alumnos. 
Comentan que cuando se sienten estresados ellos 
mismos se abrazan de mariposa para relajarse o piden 
tiempo fuera para saber regularse.

Así mismo se observa que hay un reconocimiento de 
las emociones y la regulación de las mismas. Esto es un 
punto favorable ya que nos permite visualizar el trabajo 
y que los mismos alumnos hablan sobre lo que sienten 
y lo que les molesta. Se observa su tolerancia y que ya 
para resolver sus problemas hablan. 

Una vez realizado el recorrido por lo relevante de las 
emociones desde los diferentes puntos de vista de los 
autores, es importante hacer notar que las actividades que 
se presentan son para trabajar de manera personal y en 
grupo esto para el autoconocimiento y la autorregulación. 
Según Elsa Punset “para que se tenga a la mano la 
inspiración y la ayuda para cambiar la vida paso a 
paso. Porque no importando el día podemos aprender y 
cambiar”.
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Dichas actividades realizadas  presentan una serie 
de actividades enfocadas a la conciencia emocional 
descubriendo qué son las emociones .

Mientras que las actividades enfocadas en el 
autoconocimiento, ya no solo es identificar la emoción, es 
también el darle el nombre y saber qué es lo que la detona 
y cuáles son las emociones que llevan a los estudiantes 
a los encuentros emocionales, teniendo en cuenta el 
autoconcepto, la comunicación asertiva y la reflexión.

Dentro de la teoría se muestra la importancia de las 
habilidades emocionales y parte de los beneficios que se 
centran en las habilidades sociales.  Siendo importante 
presentándose en los aspectos sociales, en el ámbito 
educativo y de manera personal. 

Reconocer la importancia de conocer las emociones 
y darles un nombre, podemos hablar y comentar lo que 
dice Goleman :

“La inteligencia emocional nos permite tomar 
conciencia de nuestras emociones, comprender los 
sentimientos de los demás , tolerar las presiones y 
frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar 
nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una 
actitud empática y social, que nos brindará mayores 
posibilidades de desarrollo personal” (Goleman, 2016)

Esto se puede observar en el desarrollo y el proceso 
que se lleva a cabo con las actividades que se presentan 
en el trabajo de aula.

Hay que considerar que no todos los alumnos 
logran una reflexión similar, puesto que nuestro 
entorno influye en las personas de diferente manera, 
en este caso el entorno familiar y social son los que 
se imponen para que los alumnos desarrollen las 
habilidades emocionales para la vida, es importante 
que cada alumno a través del desarrollo de las 
actividades identifique en su ser la manera en la 
qué experimenta la emoción, si bien es real que la 

vivencia es individual, no debemos de perder de 
vista la inclusión en el aula y en todos los contextos 
sociales en los cuales se desarrollan los alumnos ya 
que se enfrentan a la vida de otra manera si conocen 
sus emociones.

Identificar las emociones conlleva a ser consciente de 
las respuestas impulsivas que cada uno de los individuos 
presenta ante una emoción. En un principio de las 
sesiones los alumnos querían hablar al mismo tiempo y se 
molestaban al hablar de las emociones que sentían. Poco 
a poco empezaron a hablar de lo que sentían. Empezaron 
hablando de manera individual y después de manera 
colectiva. Actualmente ellos mismos guardan silencio y 
permiten que los compañeros hablen sin interrumpir, al 
terminar ellos mismos dan consejos de lo que puede hacer 
o brindan abrazos para hacer sentir bien a los demás.

En el caso de que la emoción negativa supere el 
momento, ellos mismos brindan el espacio de tiempo 
fuera para que nadie salga perjudicado.

Elsa Punset comenta que el autoconocimiento te 
lleva a ser capaz de identificar las fortalezas y puntos 
débiles, favorece el desarrollo de destrezas, conoce el 
nivel de concentración que tiene y busca, en un momento 
dado, desarrollar las herramientas emocionales para irse 
transformando poco a poco.

La experiencia de dichas actividades para uno como 
docente es favorecer el conocimiento de los alumnos en 
sus propias habilidades, ayudando a tener una formación 
integral de los estudiantes a través del conocimiento que 
se logra un bienestar emocional que se ve reflejado en los 
aspectos físicos.

Los alumnos se encuentran más motivados en 
el trabajo y son más responsables en sus cosas. 
Analizan las situaciones de diferente manera y en el 
caso de las emociones ya las hablan sin que exista 
algún problema o situación. Son capaces de tener 
una autorregulación
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Conclusiones

Es importante darse cuenta que las emociones son 
una parte esencial de la vida que por causas culturales, 
de desconocimiento, o miedo, entre otras, se ha dejado a 
un lado la formación de la inteligencia emocional.

Es por eso la importancia de trabajar desde los 
primeros niveles educativos, ya que proyecta a las futuras 
generaciones  a tener una vida saludable desde diversas 
perspectivas, es decir a un nivel integral.

La inteligencia emocional se hace presente poco a 
poco y a diario gracias a las investigaciones realizadas, 
en torno a los beneficios que tienen en la vida de las 
personas , ya que se comienza a poner atención en la 
capacidad de reconocer que se tienen emociones, 
que se debe de buscar el autoconocimiento de dichas 
emociones, para así poder llegar a la autorregulación de 
las mismas, facilitando la interacción que conlleva. 

La importancia de trabajar con la inteligencia emocional 
para los docentes radica en crear  posibilidades para 
cada uno de los estudiantes en el conocimiento y manejo 
de las emociones y la influencia que tiene para sus vidas, 
desarrollando la capacidad de solucionar los conflictos 
que se presentan en el día a día, haciendo conciencia 
de que el cerebro está programado para sobrevivir, a 
causa de esto es importante crear rutinas que favorezcan 
la concentración del cerebro en cosas que generen 
bienestar y motivación , regulando aquellas que conllevan 
al miedo o la ira.

Hay que recordar que las emociones no se pueden 
clasificar como buenas o malas, sino que cada una 
cumple con una función de supervivencia, lograr la 
autorregulación y el autoconocimiento son el principio del 
camino de la inteligencia emocional.

El trabajar con los alumnos, el educar al cerebro con 
actividades sencillas, pero continuas siendo capaces de 
gradualmente apoyar la plasticidad cerebral que genere 
ámbitos positivos dentro de las habilidades sociales, 

deben favorecer la interacción con su familia y poco 
a poco con la comunidad que lo rodea (aula, escuela, 
comunidad escolar)

Se puede comprobar el cómo el trabajo desarrollado 
enfocado en el desarrollo de las habilidades emocionales 
de autoconocimiento y autorregulación genera beneficios 
positivos en los alumnos formando en ellos las bases 
de desarrollo e integración social que se va a beneficiar 
el estudiante a futuro y la misma sociedad en la que se 
desenvuelve.

Desarrollando las habilidades a través del 
autoconocimiento que se genera en la persona, ya siendo 
conscientes de cuáles son nuestras debilidades como 
personas podemos ser capaces de atender y ejercitar 
más nuestras áreas de oportunidad, desarrollando 
habilidades necesarias para la interacción social.

El desarrollar dichas actividades de manera semanal 
a lo largo del ciclo escolar, se puede convertir en un 
hábito que puede beneficiar a los alumnos ya que se 
fomenta el trabajo de manera individual y en pequeñas 
comunidades. Dicho trabajo debe ser de una manera 
continua, ya que como se mencionó anteriormente se van 
creando rutinas que a lo largo del tiempo componen un 
estilo de vida , ya que dichas habilidades se desarrollan 
en pro del bienestar de los alumnos. 

También cabe mencionar que es importante el apoyo 
familiar ya que no solo los alumnos se benefician con 
esto, sino también el entorno de ellos va cambiando poco 
a poco. Ya que la familia es quien genera la fuerza base 
para el aprendizaje emocional y social de los niños.

Por último, cabe resaltar que la inteligencia emocional 
es de suma importancia en el desarrollo integral de los 
alumnos. Que se debe de enseñar en todos los niveles 
y que si esto se lleva a cabo de una manera correcta los 
alumnos y la sociedad a futuro se benefician.

Como docentes debemos de ser cuidadosos en el 
manejo de las emociones en las aulas, es por eso que 
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se deben de trabajar con cosas que los alumnos puedan 
realizar poco a poco y siempre en acompañamiento del 
docente.

Es de suma importancia que el docente se encuentre 
involucrado en este proceso, ya que en un principio las 
emociones no van a  ser reguladas y debemos de ser los 
mediadores entre las emociones y la respuesta que se 
tiene de ellas.
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Dra. Sonia Escalante López

EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN MÉXICO

El presente trabajo se orienta al análisis del derecho humano a la educación de las mujeres en México, en 
el recorrido se advierte que, a pesar de existir un cuerpo de derecho, de los derechos humanos, internacional y 
nacional, la grieta es todavía muy ancha en la desigualdad hacia las mujeres en la garantía del derecho a la edu-
cación y a la toma de acciones y decisiones en las Instituciones de enseñanza, quedando muy lejos la igualdad 
sustantiva tan pronunciada en los discursos de los altos mandos de las Universidades y de los políticos y gober-
nantes.

RESUMEN

Palabras clave: Mujeres; Derechos humanos; Educación; Inclusiva; Equitat iva.

The present work is oriented to the analysis of the human right to education of women in Mexico, In the course 
be cautious that, despite the existence of a body of law, of human rights, international and national, the problem of 
the inequality towards women in the guarantee of the right to education and the taking of actions and decisions in 
the educational institutions remains a daily and unresolved challenge, being away from the substantive equality so 
pronounced in the speeches of the high commands of the universities and of the politicians and rulers. 

ABSTRACT 

Key Words: Women; Guman r ights; Education; Inclusive; Equitable.
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Dra. Sonia Escalante López

EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN MÉXICO

E n el trazo del tiempo de la lucha por 
los derechos humanos de las mujeres 
y la inclusión de todas las personas 
y en ese goce de esos derechos  

las sociedades contemporáneas van marcando la pauta 
en lo que refiere a la educación  como fuente primordial 
para mejorar la calidad de vida de todas las personas y de 
garantizar que tanto unas como otras tengan las mismas 
oportunidades, con la investigación se pretende mostrar que 
el derecho de los grupos de estudiantes de mujeres el techo 
es todavía pegajoso al momento de las oportunidades en la 
educación que las desigualdades permean en las aulas, 
que mientras persista la discriminación en la enseñanza y 
aprendizaje no se puede hablar de un desarrollo sostenible, 
porque esa búsqueda de poder garantizar las necesidades  
de las generaciones presentes y futuras no tendrán una  
mejor calidad de vida.

Considerando que es importante que los sistemas 
enfocados a la educación puedan definir sus objetivos 
pedagógicos, sus prioridades y sus políticas públicas 
basadas en el respeto y garantía a los derechos humanos 
de todas las personas sin distinción de ninguna índole.

En realidad, la igualdad de oportunidades de todas 
las personas, debe iniciar desde la educación preescolar 
y, antes, en el propio hogar porque las dificultades para 
lograrlo dentro de la familia condicionan la liberación de la 
mujer  y de todas las personas con diversas identidades de 
género incluyentes en el diseño integral de la planeación de 
los programas y de las políticas públicas necesarias para la 
garantía de los derechos humanos de todas las personas.

Introducción

Por eso se reconoce que para alcanzar la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres y lograr la erradicación 
de la violencia contra ellas, es necesario impulsar políticas 
públicas y modelos educativos con perspectiva de género 
desde la educación básica hasta los niveles superiores de 
formación y enseñanza.

La igualdad de género se incorporó a las Normas 
Internacionales de los derechos humanos mediante la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 
por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 
1948.

En México, fue el 14 de noviembre de 1974 cuando 
la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Artículo 4 
constitucional que establece que el varón y la mujer son 
iguales ante la ley, con lo cual la mujer adquirió legalmente 
la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre 
y la última reforma de este artículo el 15 de noviembre de 
2024, incluye la igualdad sustantiva. (DOF 06-06-2019).

Sin duda, la igualdad de género se busca como 
un ideal social, en el reconocimiento de la igualdad 
ante la ley, la paridad de oportunidades así como la 
igualdad de resultados civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, como lo describe en el protocolo 
de San Salvador en su artículo 13 sobre el derecho a la 
educación, como una orientación al pleno desarrollo de 
la personalidad humana y del sentido de su dignidad 
fortaleciendo el respeto por los derechos humanos, el 
pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. 
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MARCO TEÓRICO 

I.Quebranto de la educación a las 
mujeres

En principio es relevante señalar que existe un cuerpo 
de derecho, nacional e internacional que establece la 
obligación de los gobiernos de garantizar el derecho 
humano a la educación como el protocolo de San Salvador 
que en su artículo 13, punto 2 describe 

“Los Estados Partes en el presente Protocolo 
convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el 
respeto por los derechos humanos, el pluralismo 
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia 
y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad democrática y 
pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos y promover las actividades en 
favor del mantenimiento de la paz”.

Como se puede apreciar en el texto se describe que 
la educación es una herramienta fundamental para tener 
mejores oportunidades para una mejor calidad de vida en 
una sociedad democrática.

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que ordena en su artículo 3º “Artículo 3º. 

Toda persona tiene derecho a la educación. El 
Estado - Federación, Estados, Ciudad de México 
y Municipios- impartirá y garantizará la educación 
inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la 
fracción X del presente artículo. La educación inicial 
es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia. 
Normativa que integra ese gran corpus iuris del 
derecho internacional y local.

El artículo menciona la educación como un derecho 
humano y deberá de ser laica y gratuita como una 
obligación del estado mexicano.

La alfabetización de las niñas y niños es importante en 
su pleno desarrollo para que puedan expresar un mundo 
más igual para todas las niñas y todos los niños

Al respecto la UNESCO ha establecido una estrategia 
para la igualdad de género en y a través de la educación 
2019-2025, señala el estado de las desigualdades de 
género que persisten en el ámbito educativo, por ejemplo: 
15 millones de niñas y 10 millones de niños nunca podrán 
asistir a un aula, dos tercios de los 750 millones de adultos 
analfabetos son mujeres, este dato no ha cambiado de 
1976 primera fecha que se dispone del total mundial, en la 
ciencia y tecnología ingeniería y matemáticas las mujeres 
representan solo el 3% de los estudiantes universitarios 
UNESCO (2019-2025).

Obvio es que cuando las niñas y mujeres reciben 
educación tendrán mejores oportunidades y esto lleva a 
tener una mejor calidad de vida para todo la familia, sus 
comunidades, sus familias y disminuyendo la pobreza, la 
explotación y la violencia.

La visión de la UNESCO es construir un mundo donde 
haya igualdad de género en y a través de la educación, 
garantizando sus derechos humanos y el empoderamiento 
sin distinción. 

En este mismo contexto a razón de la agenda 2030 en 
su indicador cuatro, describe que el objetivo es garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
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las oportunidades de aprendizaje permanente para todos  
a 2030 y se asegure que todas las niñas y niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, de igual forma para 
que todas las mujeres y hombres tengan seguro un 
acceso igualitario a una formación técnica profesional, 
superior de calidad y universitaria, Agenda ( 2030).

La educación ocupa un lugar central en la 
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, tal como lo expresa el ODS 4: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todas las personas”.Agenda ( 2030) Y La igualdad de 
género requiere un enfoque que garantice no sólo que 
las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan 
acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen 
con éxito, sino que adquieran las mismas competencias 
en la educación y mediante ella.sin distinción alguna.

Ahora bien, la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico OCDE 2020 informó que México y 
en todos los países miembros ha aumentado el acceso de 
las mujeres a la educación superior y rebasado al género 
masculino.

México ha logrado importantes avances en el 
aprovechamiento de la educación superior. La proporción 
de jóvenes adultos (25 a 34 años), que completó la 
educación superior se ha incrementado del 16% en 
2008 al 23% en 2018, pero aún queda por debajo del 
promedio de la  OCDE que es de  (44%).( https://www.
oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_
CN_MEX_Spanish.pdf) Según la educación superior se 
ha expandido por la transformación de las labores de 
las instituciones educativas, la cobertura geográfica y el 
aprendizaje a distancia, teniendo como consencuencia la 
reducción de las desigualdades socioeconómicas en la 
participación. 

La diferencia se hace más amplia cuando se observa 
el promedio en los 34 países que pertenecen a la OCDE 
la educación terciaria se expandió en los últimos tiempos 
y en 2020, era más probable que las mujeres de 25 a 34 

años de edad alcanzaran el nivel de educación terciaria 
que los hombres.

En México, en 2020, el 26% de las mujeres de 
este grupo etario tenían un título de nivel terciario, en 
comparación con el 25% de sus pares masculinos, 
mientras que en los países de la OCDE los porcentajes 
promedio eran del 52% entre las mujeres jóvenes y 
39% entre los hombres jóvenes.  (https://www.oecd.org/
education/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf)

La educación doctoral en México está limitada en 
escala y se enfoca en algunas áreas de estudio. Toda vez 
que solamente 0.1% de la población de 25 a 64 años en 
México cuenta con doctorado, esto es la proporción más 
baja entre los países de la OCDE. Sin embargo, en el año 
2017, se graduaron con un doctorado 9 300 personas, 
de las cuales 52% eran mujeres, y 38% obtuvieron un 
grado en el campo de la educación. Ésta es, con mucho, 
la mayor participación con respecto al promedio de los 
países de la OCDE (5%). 

El segundo campo más popular fue el de negocios, 
administración y derecho, que representó un 25% de 
todos los graduados de doctorado, muy por encima 
del promedio de la OCDE (9%). Asimismo, el campo de 
estudio más común a nivel de doctorado, en promedio 
en los países de la OCDE, correspondió a las ciencias 
naturales, las matemáticas y la estadística (23%), mientras 
que sólo 10% de los graduados de doctorado en México 
estudiaron este campo. 

Con todo, contrariamente de esas conquistas 
notables que siguen siendo noticia, el avance femenino 
es todavía lento en muchos ámbitos, por ejemplo: en 
las universidades, en donde las mujeres son mayoría 
licenciadas, estas representan solamente un 20% de las 
cátedras.López (2018)

Ahora, en referencia en la toma de acciones y 
decisiones en las Universidades, como es el caso de 
las mujeres rectoras universitarias en américa latina el 
Instituto internacional de la UNESCO para la Educación 
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Superior en América Latina y el Caribe ( unesco- iesalc) 
en 2020, solamente el 18%  de las Universidades tiene 
mujeres como rectoras en los países de América Latina 
como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México, Panamá, Perú y Venezuela. A pesar de ser baja, 
es superior a la media europea, que es de un 12%. 

De hecho, en 22 de los 46 países que conforman la 
Asociación Europea de Universidades no hay ninguna 
institución que tenga una mujer rectora. Solo en Suecia, 
Noruega y Finlandia el porcentaje de mujeres rectoras 
equivale a, aproximadamente, un tercio del total.

(h t tps : / /www. iesa lc .unesco.org /2020/03 /07 /
donde-estan-las-rectoras-universitarias-en-america-
latina-datos-de-unesco-iesalc-develan-que-solo-el-
18-de-las-universidades-de-la-region-tiene-a-mujeres-
como-rectoras-2/)

No obstante, Ellis (2024) algunos países solo han 
quebrado el techo de cristal ya que de entre las 200 
mejores Universidades del mundo una cuarta parte está 
dirigida por mujeres por ejemplo, Filandia, Irlanda, Nueva 
Zelanda, Inglaterra, por otra parte Estados Unidos tiene 
56 universidades entre las 200 mejores en total, lo que 
hace que su proporción de universidades líderes dirigidas 
por mujeres sea del 27 por ciento. Más de un tercio (36 
por ciento) de las mejores universidades del Reino Unido 
están dirigidas por mujeres, mientras que el 55 por ciento 
de las 11 mejores universidades de los Países Bajos 
tienen directoras mujeres.

Asimismo, Débora Ramos especialista en educación 
superior de la unesco iesalc, dijo que existe una ausencia 
de estadísticas en lo que se refiere a la participación 
paritaria de la mujer en los espacios directivos 
universitarios como son las vicerrectorías, secretarias 
y decano, que es precisamente ahí donde se empieza 
a marca el techo de cristal que impide a las mujeres 
a que accedan a los cargos de alta responsabilidad, 
Ramos ( 2020) obvio es, que la igualdad de género es 
una prioridad mundial, para promocionar el derecho 
humano a la educación  y consolidar los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Además, establece la estrategia de tres líneas de 
acción

• Mejores datos para sustentar la acción
• Mejores marcos jurídicos, normativos y de 

planificación para promover los derechos
• Mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje para 

el empoderamiento de las mujeres 

Estrategias que deberán de observar y cumplir las 
instituciones encargadas de la educación en México, las 
cuales se enfrentan a retos y desafíos sobre todo por el 
cierre de las escuelas a escala nacional que afectó por 
el covid 19 según la UNESCO a más de 1.500 millones 
de personas, es decir, a más del 90% de la población 
mundial de estudiantes, desde la educación preescolar 
hasta la superior. 

Pero, una de las misiones es reforzar la igualdad. Para 
esto ha puesto en marcha un programa emblemático 
sobre la igualdad de género en la educación y promover 
el empoderamiento de las niñas y mujeres a través de la 
educación.

Qué panorama podemos plantear para que las 
mujeres tengan mejores oportunidades y así poder 
alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 
y por supuesto la erradicación de la violencia contra las 
mujeres.

El punto es, se tienen que impulsar o seguir 
promoviendo políticas públicas y modelos educativos con 
perspectiva de género desde la educación básica, y los 
roles de los profesores y profesoras deberán establecer 
ambientes educativos donde estos no traten de forma 
diferente a sus alumnos y alumnas en la función del sexo.

Esto no es nuevo, recordemos a algunas de las 
mujeres que han impulsado la educación y la cultura 
en su tiempo como catalina la grande en los años de 
1700-1800, según Dietrich Schwanitz, (2011) en su 
libro la cultura todo lo hay que saber, menciona que 
Catalina realizó reformas educativas para desarrollar la 
educación, y la cultura.
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Malala yousafzai que se ha convertido en un símbolo 
internacional en la lucha en pro de la educación de las 
niñas después de que le disparasen en 2012 por oponerse 
a las restricciones de los talibanes a la educación de 
la mujer en su país natal, el Pakistán, Y maría Rosaura 
Zapata como fundadora de uno de los primero jardines 
infantiles en México.

METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES 

El diseño metodológico es la línea a seguir 
Hernández-Sampieri y Mendoza, (2018), y la 
metodología utilizada en esta investigación  es con un 
enfoque cualitativo con la teoría fundamentada (Bonilla 
(2016) que es considerada como un método que tiene 
una técnica flexible que realiza y re colecciona los  
datos, en estudio de un fenómeno en un proceso de 
imaginación y creatividad sistemática, Barredo(2013), 
bajo una conceptualización y descripción en 
documentos, como: tratados internacionales, leyes 
y constituciones, se realiza además utilizando los 
métodos de análisis, síntesis, descriptivo, sistemático, 
y el  método sintético que se observa en el proceso 
de razonamiento reconstruyendo los elementos que 
se distinguen en el estudio, el inductivo en el análisis 
particular de los elementos del objeto de estudio a las 
conclusiones generales y el deductivo  como un proceso 
de razonamientos generales lógicos y derivar en las 
ideas particulares de los efectos jurídicos del sistema 
mexicano, aplicando además un enfoque sistemático 
en el ordenamiento de las ideas en estudio, bajo las 
técnicas de observación, documental y exploración.

Realizándose una indagación documental que 
consistió en la revisión de diversas fuentes de información 
para conocer más a fondo el objeto de estudio, así como 
la fundamentación de la teoría orientada al origen del 
problema y se interpretaron los datos que se obtuvieron 
con el objeto de estudio, bajo un criterio ético profesional, 
sin considerar ninguna ruta crítica para poder realizar la 
investigación de este tema. 

La educación es la herramienta más importante para 
el progreso de los pueblos, en esta era es relevante 
cerrar la zanja para alcanzar a plenitud el goce y 
disfrute de los derechos humanos como la educación 
para las niñas y mujeres, que ya dejen de ser una cifra 
que diga que no podrán asistir nunca a un aula para 
la enseñanza y aprendizaje, que la igualdad sea el 
alma de la libertad de las mujeres, solo así se puede 
mencionar que hay justicia.

Como resultado se describe que la educación en 
México es un derecho humano el cual se contempla 
en rango constitucional en su artículo 3ª y derivado de 
esta norma y del derecho internacional, se ordena el 
goce y disfrute del mismo, pero, también  se advierte 
que existe una discrepancia en la efectividad de 
este derecho humano, por lo que se deben de crear 
más políticas públicas encaminadas a salvaguardar 
y garantizar en su máxima expresión, la igualdad 
sustantiva en donde las mujeres y niñas puedan tener 
acceso a la educación
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Ing. Rodrigo Anaya Hurtado, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Ing. Crist ian Jul ian Melgar Zarrabal, Dra. Verónica López Mart ínez

CREACIÓN DE V IDEOJUEGO INMERSIVO QUE FOMENTA LA EQUIDAD, 
DESTACANDO APORTES DE MUJERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un videojuego educativo en realidad virtual que visibili-
ce el papel de las mujeres en las Tecnologías de la Información, buscando inspirar a nuevas generaciones a invo-
lucrarse en el ámbito tecnológico. El videojuego recrea virtualmente la Facultad de Informática de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, permitiendo a los usuarios explorar aulas, laboratorios y espacios comunes. Mediante 
una narrativa inmersiva y mecánicas interactivas, los jugadores conocerán las historias y logros de mujeres des-
tacadas en la historia de las TIC. Para su creación se utilizaron herramientas como Blender (modelado 3D), Sweet 
Home 3D (diseño de interiores) y Unity (integración y programación en realidad virtual). Este proyecto integra 
innovación tecnológica, perspectiva de género y educación, ofreciendo una experiencia interactiva que promueve 
la equidad y la inclusión en el campo científico-tecnológico.

RESUMEN

Palabras clave: Real idad virtual; Tecnologías de información; Videojuego educativo.

This project aims to develop an educational virtual reality video game that highlights the role of women in 
Information Technologies, with the goal of inspiring new generations to engage in the tech field. The game virtually 
recreates the School of Informatics at the Universidad Autónoma de Querétaro, allowing users to explore classrooms, 
laboratories, and common areas. Through an immersive narrative and interactive mechanics, players will discover 
the stories and achievements of outstanding women in the history of ICT. Tools such as Blender (3D modeling), Sweet 
Home 3D (interior design), and Unity (VR integration and programming) were used in its development. This project 
combines technological innovation, gender perspective, and education, offering an interactive experience that pro-
motes equity and inclusion in the scientific and technological field.

ABSTRACT 

Key Words: Virtual real i ty, information technologies, educational v ideo game.
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CREACIÓN DE V IDEOJUEGO INMERSIVO QUE FOMENTA LA EQUIDAD, 
DESTACANDO APORTES DE MUJERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El aumento de la tecnología es 
resultado de investigaciones, 
sistemas, metodologías y 
herramientas que diversas 

empresas, organizaciones y personas han realizado a lo 
largo del tiempo. Aunque las aportaciones han llegado de 
todas partes, hay un claro desbalance en la cantidad de 
hombres y mujeres que son reconocidos en el ámbito de la 
tecnología. Históricamente las contribuciones del género 
femenino han sido opacadas, no reconocidas o limitadas. 
Hoy podemos mencionar a la primera programadora, Ada 
Lovelace, la matemática Katherine Johnson y Hedy Lamarr 
quien influyó en el desarrollo del WIFI, pero sabemos que 
algunos nombres se perdieron en el tiempo. Recalcar que 
siempre han existido mujeres impulsando el avance de la 
tecnología, es esencial para corregir la desigualdad de 
representación. Visibilizar a las mujeres en la tecnología 
sus logros e historias, ayuda a que nuevas generaciones 
se inspiren, motiven, pero, sobre todo, que se den cuenta 
de que el campo de la tecnología debe y puede ser 
accesible para todos, sin importar el género.

La brecha de género que existe en todas las carreras 
de ingeniería y tecnología es evidente, las mujeres 
eligen estas opciones con menos frecuencia por falta 
de referentes o estigmas sociales. Las cifras son claras, 

Introducción

de medio millón de personas laborando en el sector 
tecnológico, solo el 15.5% son mujeres y de ellas, el 93.8% 
son desarrolladoras de software. El 9% de empresas de 
TI de México cuenta con solo una mujer en un puesto de 
alto mando. Y otras empresas en sus puestos de STEM 
tienen muy bajos porcentajes de mujeres (Rivas & Lamas, 
2024). Según Beltrán (2024), en México, alrededor de 3.6 
millones de personas trabajan en áreas relacionadas con 
STEM, de las cuales el 87.1% son hombres y solo el 12.9% 
son mujeres. Dentro de este grupo de 447 mil mujeres en 
empleos STEM, el 35.3% se desempeñan como auxiliares 
y técnicas en ciencias exactas, el 13.2% son profesionales 
en sistemas computacionales, y el 12.8% ocupan cargos 
como coordinadoras y jefas en áreas de producción y 
tecnología.

La Facultad de Informática de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, registra que a nivel licenciatura, 
la matrícula se conforma, solo en un 18.6% por mujeres. 
En respuesta, y con el objetivo de aumentar esos números, 
la institución ha implementado variedad de iniciativas. En 
2018 se creó el WOMEN IT, donde mujeres líderes en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información imparten 
conferencias a estudiantes de preparatoria, así como 
talleres y oportunidades de networking.
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MARCO TEÓRICO  

La falta de visibilidad de las aportaciones de mujeres 
en las Tecnologías de la Información y la escasa 
participación femenina en este sector, son problemas que 
han persistido por años, gracias al funcionamiento de 
nuestra sociedad. Desde pequeñas, las niñas y jóvenes 
son influenciadas por estereotipos de género, que las 
llevan a crecer con la idea errada de que la tecnología es 
un área masculina. Siendo así que la educación juega un 
papel crucial para fomentar una mayor inclusión e interés 
de las mujeres en las TI, pues, la falta de visibilidad de 
éstas, alimenta estigmas. Se han creado diferentes 
eventos para dar difusión a los logros de las mujeres en 
las ciencias, como los siguientes:

En el 2014 creó Google una iniciativa a nivel global 
para visibilizar y empoderar a las mujeres en el área 
tecnológica por medio del evento Women Techmakers 
que ofrece conferencias, talleres, recursos educativos 
para mujeres (Women Techmakers, 2021). Este evento 
ha desarrollado una comunidad global de mujeres como 
red de apoyo entre profesionales del TI donde comparten 
experiencias y habilidades del sector. Después en el 2015 
surgió Girls Who Code que es una organización global 
enfocada en eliminar la brecha de género en la tecnología. 
En México, esta organización ha realizado campamentos 
y talleres para niñas y jóvenes, brindándoles formación en 
programación y desarrollo tecnológico. Lo que ha logrado 
que cientos de niñas y jóvenes desarrollen habilidades 
tecnológicas y motivarlas a que participen en carreras del 
área. Además de ofrecer un entorno más inclusivo para 
aprender, compartir y conectar (Comunidades de Talento, 
2023). 

Durante el 2016 se desarrolló el evento Women in Tech 
Summit con el objetivo de inspirar, empoderar y visibilizar 
a las mujeres dentro del sector tecnológico. El evento ha 
sido un foro para discutir sobre la inclusión, la equidad 
de género y las barreras que enfrentan las mujeres en la 
industria tecnológica (Santander, 2024). En el mismo año 
se realizó el hackathon SheHacks que es exclusivo para 

mujeres, para resolver problemas reales con proyectos 
creativos y de innovación lo que ha proporcionado 
a las mujeres nuevas experiencias y habilidades en 
programación y muchas participantes han logrado iniciar 
sus propios proyectos tecnológicos y recibieron ofertas 
de empleo de empresas de renombre. A partir del 2017 
se comenzó a celebrar de manera anual el Foro Mujeres 
en STEM donde que ha sido organizado por diferentes 
instituciones educativas y organizaciones sin fines de 
lucro, con el propósito de reunir mujeres que trabajan 
en las diferentes disciplinas de STEM para que puedan 
compartir sus experiencias, trayectoria, conocimientos, 
habilidades y desafíos que han presentado a lo largo de 
su trayectoria. 

Estos eventos han creado espacios de empoderamiento 
para las mujeres en el sector, permitiendo que compartan 
conocimientos, experiencias y desafíos. Además, 
han promovido la formación de redes profesionales 
y de mentoría, donde las mujeres pueden apoyarse 
mutuamente y colaborar en proyectos tecnológicos. Los 
talleres y conferencias realizados durante estos eventos 
han proporcionado valiosas oportunidades de aprendizaje 
y capacitación para mujeres jóvenes y profesionales. Estos 
espacios han sido fundamentales para adquirir nuevas 
habilidades, especialmente en áreas de vanguardia como 
la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el desarrollo 
de software. 

Varias instituciones educativas han realizado diversas 
iniciativas para crecer la participación de las mujeres 
en carreras profesionales en STEM. El Tecnológico de 
Monterrey, al unirse al movimiento HeforShe de ONU 
Mujeres, creó la red Ingenia- Mujeres en Ingeniería y 
Ciencias, que fomenta vocaciones STEM en estudiantes 
de preparatoria y apoya la retención y el desarrollo 
de estudiantes y profesoras de licenciatura mediante 
programas de mentoreo y vinculación. La Universidad 
de Guadalajara, a través de su Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), desde 2013 ha 
desarrollado programas para atraer y retener estudiantes 
en carreras STEM, como talleres específicos de ingeniería 
química y participación en exposiciones para estudiantes 
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de nivel medio superior. Por su parte, la Universidad 
del Caribe ha creado la página Red STEAM MX en 
Facebook, destinada a niñas y adolescentes, y organiza 
programas de mentoría como Mujeres en STEM, Futuras 
Líderes, para incentivar a las jóvenes a estudiar carreras 
tecnológicas. Además, realiza el Scratch Day, donde se 
enseña programación a niños y niñas, promoviendo el 
desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico. Estas 
estrategias buscan mejorar la representación femenina 
en la ciencia y tecnología, impulsando la participación 
de las mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por 
hombres (Navarrete Sánchez et al., 2024).

Los videojuegos se han diversificado en muchas 
áreas y propósitos, algunos ejemplos de videojuegos 
educativos: The STEM Game es un videojuego interactivo 
que utiliza realidad aumentada y virtual para enseñar a 
los estudiantes sobre ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas. En el juego, los jugadores pueden 
interactuar con figuras históricas en STEM, incluidas 
mujeres científicas y tecnólogas, para aprender sobre 
sus aportaciones al mundo moderno (Wahl, 2025). First 
look: Ada Lovelace Civilization VII es un capítulo de un 
videojuego educativo dedicado a Ada Lovelace, quien es 
considerada la primera programadora de computadoras. 
El juego tiene como objetivo enseñar a los jugadores 
sobre la vida y logros de Lovelace, mientras resuelven 
problemas relacionados con las matemáticas y la 
programación de manera interactiva. DreamBox Learning 
es una plataforma educativa interactiva que ofrece 
experiencias de aprendizaje en matemáticas y STEM 
para estudiantes de todas las edades, con una fuerte 
integración de tecnología. La plataforma incluye módulos 
que destacan a figuras femeninas en STEM, aunque no 
está completamente centrada en mujeres (Discovery 
Education, 2024). TechGirls es un programa que promueve 
la participación de las jóvenes en la tecnología. En su 
versión de realidad virtual, se diseñan escenarios donde 
las jugadoras asumen roles de mujeres destacadas en TI 
y resuelven retos tecnológicos (TechGirls, 2025).

El proyecto se mantiene en un enfoque interdisciplinario 
que combina elementos de la tecnología educativa, 

la perspectiva de género, la innovación en ambientes 
de aprendizaje y el uso de herramientas de desarrollo 
digital. 

Brecha de género 

En el área de las Tecnologías de Información se 
encuentra presente la brecha de género, que es un 
evento a nivel global, donde se destaca la menor 
participación de las mujeres en los roles técnicos, 
liderazgo y desarrollo tecnológico. Esto se ve reflejado 
desde los estudios media superior y después en el 
campo laboral. Diferentes investigaciones y estudios 
han mostrado que las razones principales son algunos 
factores socioculturales, estereotipos de género y falta de 
referentes en el área. Según la UNESCO (2021), menos 
del 30% de los investigadores en STEM a nivel mundial 
son mujeres, y en áreas como la informática e inteligencia 
artificial, la cifra desciende a apenas 12% en algunos 
países. En América Latina, solo 18% de los profesionales 
en desarrollo de software son mujeres.  Lo que refleja la 
falta de participación y motivación por desempeñarse en 
la Tecnología e investigación y la diferencia que existe es 
demasiado marcada. 

Según estudios recientes, persisten tres barreras clave 
en la brecha de género en STEM: (1) Estereotipos de 
género que desalientan la participación femenina desde 
la infancia, asociando tecnología con roles masculinos 
(Charlesworth & Banaji, 2022; UNESCO, 2023); (2) Falta 
de modelos a seguir, lo que reduce las aspiraciones 
profesionales de las jóvenes (Wang et al., 2023); y (3) 
Entornos laborales excluyentes, donde el 52% de mujeres 
en tech reportan discriminación (Accenture, 2021).

Esto ha dado como consecuencia una desigualdad, 
con una exclusión de las mujeres en la TI que limita al 
género y la innovación. Según Accenture (2021), equipos 
diversos en género generan 19% más ingresos por su 
capacidad de diseñar soluciones inclusivas. Además, la 
OCDE (2019) advierte que, de no cerrarse esta brecha, 
se agravará la escasez de talento digital en la próxima 
década.
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Aprendizaje basado en 
videojuegos educativos

El aprendizaje basado en videojuegos educativos 
(Game-Based Learning, GBL) ha demostrado ser una 
herramienta pedagógica efectiva para aumentar la 
motivación, el compromiso cognitivo y la retención de 
conocimientos (Qian & Clark, 2023; UNESCO, 2022). 
Este enfoque se fundamenta en teorías constructivistas 
que enfatizan el aprendizaje activo a través de la 
experimentación y la resolución de problemas en entornos 
digitales inmersivos (Plass et al., 2020; Mayer, 2022).

Los videojuegos educativos integran principios 
pedagógicos clave: Aprendizaje experiencial (Kolb, 1984): 
Los entornos simulados permiten aprender mediante la 
acción y la retroalimentación inmediata (Chernikova et 
al., 2022); Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978): 
Los sistemas adaptativos ajustan los desafíos según el 
progreso del estudiante (Sun et al., 2021); Teoría de la 
Autodeterminación (Ryan & Deci, 2017): Las mecánicas 
de juego satisfacen necesidades psicológicas básicas, 
potenciando la motivación intrínseca (Sailer et al., 2023).

Estudios recientes confirman que los videojuegos 
educativos mejoran habilidades cognitivas como la 
atención, la memoria de trabajo y el pensamiento crítico 
(Pallavicini et al., 2022), especialmente cuando incorporan 
narrativas interactivas y sistemas de recompensas 
basados en logros (Nebel et al., 2020).

Realidad virtual como 
herramienta pedagógica

La Realidad Virtual es una tecnología inmersiva que 
simula entornos tridimensionales interactivos, permitiendo 
a los usuarios experimentar situaciones de aprendizaje 
mediante la interacción directa con elementos digitales 
(Slater & Sanchez-Vives, 2016). En el ámbito educativo, 
la RV ha demostrado ser una herramienta eficaz para 
mejorar la comprensión, la retención de información y la 
motivación estudiantil, especialmente en áreas complejas 

como las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(Freina & Ott, 2015).

La aplicación de la RV en pedagogía se sustenta en 
teorías cognitivas y de aprendizaje experiencial:

Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988). La RV 
reduce la carga cognitiva extraña al presentar información 
en un contexto espacial y visualmente organizado, 
facilitando la asimilación de conceptos complejos (Parong 
& Mayer, 2018); Aprendizaje Situado (Lave & Wenger, 
1991). La RV permite recrear entornos realistas donde 
los estudiantes aplican conocimientos en situaciones 
prácticas, como laboratorios virtuales o reconstrucciones 
históricas (Dalgarno & Lee, 2010); Presencia e Inmersión 
(Slater, 2009). La sensación de "estar presente" en un 
entorno virtual incrementa el compromiso emocional y la 
retención de información (Makransky & Petersen, 2021).

La realidad virtual ofrece numerosos beneficios en 
el proceso educativo, respaldados por investigaciones 
recientes. En primer lugar, mejora significativamente 
la retención del conocimiento, ya que los estudiantes 
que utilizan RV pueden retener hasta un 30% más de 
información en comparación con métodos tradicionales 
(Wouters et al., 2013). Además, reduce la brecha de 
habilidades prácticas mediante simulaciones que 
permiten practicar técnicas como la programación o el 
diseño 3D sin riesgos ni costos materiales (Jensen & 
Konradsen, 2018).

METODOLOGÍA  

La metodología que se va a utilizar es la Investigación 
Basada en Diseño según Brown (2001), es un enfoque 
relativamente nuevo para el descubrimiento de cómo 
las personas aprenden, puede ser ampliamente descrita 
como teoría, diseño y difusión en una unidad metodológica 
para estudiar fenómenos en entornos sociales complejos. 
De Benito y Salinas (2016) menciona que las fases 
generales de la IBD implican ciclos continuos de definición 
del problema, diseño, desarrollo, implementación y 
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evaluación como se muestra en la Figura 1. El objetivo 
de IBD es aumentar el impacto y la transferencia de la 
investigación educativa y generar principios de diseño 
pragmáticos y generalizables (Wang & Hannafin, 2005). 

1. Análisis de la situación
Se observó una notable falta de visibilidad de las 

contribuciones realizadas por mujeres en el campo de las 
Tecnologías de la Información. A pesar de que muchas 
mujeres han tenido un papel fundamental en el desarrollo 
de tecnologías, sus logros han sido históricamente 
minimizados o ignorados en los contenidos educativos 
tradicionales. Esta poca visibilización contribuye a la 
construcción de estereotipos de género que asocian el 
ámbito tecnológico exclusivamente con los hombres. 
Como consecuencia directa, se presenta una baja 
participación del género femenino en carreras y 
profesiones relacionadas con las TIC. Factores como 
la ausencia de modelos femeninos a seguir, la falta de 
representación en medios y materiales educativos, y la 
escasa motivación generada desde etapas tempranas 
de la formación académica, refuerzan la percepción de 
que estas áreas no son espacios “naturales” para las 
mujeres.

2. Desarrollo de las soluciones 
Como solución, se propuso el diseño y desarrollo 

de un videojuego educativo en realidad virtual que 
visibilice las contribuciones de mujeres destacadas 

Figura1. 
Fases generales de la investigación basada en 
diseño.

Nota. Figura obtenida de Schmitz et al., (2015). 

Análisis de la situación

Desarrollo de soluciones

Implementación

Validación

Producción de documentación

en las Tecnologías de la Información. La narrativa del 
juego girará en torno a las historias, logros e impactos 
de estas figuras femeninas, presentados en escenarios 
inmersivos e interactivos que fomenten la curiosidad y el 
aprendizaje activo. El entorno principal del videojuego 
será una recreación virtual de la Facultad de Informática 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En esta 
versión digital del campus, los usuarios podrán explorar 
libremente todas sus aulas, laboratorios, oficinas, 
canchas, espacios recreativos y zonas comunes, lo 
que permitirá que el aprendizaje ocurra dentro de un 
espacio familiar y significativo para los estudiantes. 
Este enfoque busca conectar el conocimiento con la 
cotidianidad académica del alumnado, generando una 
experiencia más cercana, inmersiva y contextualizada. 
Además, se diseñó un enfoque pedagógico basado en 
el aprendizaje experiencial, que incorpora actividades 
interactivas. 

3. Implementación 
Durante la fase de implementación, se desarrollarán 

los modelos 3D de los personajes, escenarios y objetos 
interactivos en Blender y Sweet Home 3D. Estos 
modelos se importaron a Unity, donde se programaron 
las mecánicas del juego, incluyendo desplazamiento, 
interacción con elementos, reproducción de historias, y 
la navegación en entornos de realidad virtual. También 
se integraron elementos multimedia como narraciones, 
gráficos informativos, y retroalimentación en tiempo 
real para enriquecer la experiencia del usuario. 
Paralelamente, se trabajó en la interfaz del juego y en 
pruebas funcionales para garantizar su rendimiento.

4. Validación 
Se realizaron pruebas piloto del videojuego con 

estudiantes del nivel medio superior para evaluar 
su funcionalidad, comprensión del contenido, nivel 
de interés y efectividad educativa. La validación se 
llevará a cabo mediante cuestionarios pre y post juego, 
entrevistas, y observación directa. Los resultados serán 
analizados para medir el impacto del videojuego en 
el conocimiento sobre mujeres en TIC, así como su 
capacidad para motivar a los y las estudiantes hacia el 
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campo tecnológico. Se recopilaron comentarios sobre 
la jugabilidad, la claridad de la narrativa, el diseño 
gráfico y la facilidad de uso.

5. Producción de documentación
Se genera la documentación técnica y pedagógica 

del proyecto con el objetivo de respaldar su uso, 
evaluación y proyección futura. Esta incluirá un manual 
de usuario que facilite la navegación y aprovechamiento 
del videojuego, un informe de validación con los 
resultados obtenidos durante las pruebas piloto, y una 
propuesta educativa dirigida a docentes que deseen 
integrar la herramienta en sus planes de estudio. Esta 
documentación no solo permitirá una implementación 
efectiva en entornos escolares, sino que también 
asegurará la replicabilidad del proyecto en otros 
contextos educativos y su escalabilidad hacia futuras 
versiones o ampliaciones del contenido.

La principal aportación de esta investigación consiste 
en el diseño, producción e implementación de un 
videojuego educativo en realidad virtual, cuyo propósito 
es visibilizar e identificar el papel de las mujeres en el 
ámbito de las Tecnologías de la Información. Este recurso 
busca resaltar las acciones y contribuciones que diversas 
mujeres han realizado a lo largo de la historia en favor 
de la igualdad y los derechos humanos. El videojuego 
se caracteriza por incorporar una narrativa centrada en 
las historias más sobresalientes de mujeres en el campo 
de las TI, ambientado en la Facultad de Informática de 
la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Esto 
permite evidenciar la actual composición de matrícula, 
predominantemente masculina, y sensibilizar a la 
comunidad estudiantil sobre la importancia y el valor de la 
participación femenina, que representa aproximadamente 
el 20 % del alumnado (Figura 1, Figura 2).

Asimismo, el videojuego incluye como personaje 
principal un avatar femenino, en representación de la 
participación activa de las estudiantes de la Facultad. 
Durante el recorrido virtual por las instalaciones 
digitales de la Facultad de Informática, se integran 
relatos históricos presentados a través de recursos 
interactivos en realidad virtual. Las personas asistentes 
a las pruebas de este videojuego han logrado identificar 
y valorar estos hallazgos mediante el uso de tecnologías 
inmersivas e interactivas, contribuyendo a la reflexión 
sobre la presencia femenina en el ámbito tecnológico 
(Figura 3).
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En la Figura 4 se presenta una escena del videojuego 
educativo en realidad virtual, en la cual se expone 
la historia de Joan Clarke, destacada criptógrafa 
británica reconocida por su valiosa contribución en 
la descodificación de los mensajes cifrados de la 
máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. 
A través de este recurso interactivo, las y los usuarios 
pueden conocer, de manera inmersiva, los logros 
de Clarke y su papel fundamental en la historia de 

las Tecnologías de la Información, visibilizando así 
su legado en un contexto que tradicionalmente ha 
sido narrado desde una perspectiva masculina. La 
inclusión de este tipo de relatos en el videojuego 
permite no solo rescatar figuras históricas poco 
reconocidas, sino también sensibilizar a la comunidad 
estudiantil sobre la importancia de las mujeres en 
los avances tecnológicos y científicos a lo largo del 
tiempo.
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DISCUSIÓN   

El desarrollo del videojuego inmersivo propuesto 
presenta una respuesta innovadora ante la 
persistente brecha de género en las disciplinas 
STEM, particularmente en las Tecnologías de la 
Información. La virtualización de espacios reales 
como la Facultad de Informática de la Universidad 
Autónoma de Querétaro junto con la integración 
de narrativas interactivas que visibilizan a mujeres 
destacadas en TIC, ha demostrado ser una 
estrategia pedagógica valiosa para fomentar el 
interés, la identificación y el sentido de pertenencia 
de las y los estudiantes en estos campos.

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo y prueba 
del videojuego educativo en realidad virtual evidencian su 
efectividad como recurso didáctico e inclusivo para visibilizar 
el papel de las mujeres en la historia de las Tecnologías de 
la Información. La interacción de las y los usuarios con los 
relatos históricos, los escenarios virtuales de la Facultad de 
Informática de la UAQ y el avatar femenino, permitió generar 
espacios de reflexión sobre la participación femenina en 
contextos académicos y tecnológicos tradicionalmente 
masculinizados. Este proyecto no solo rescata y difunde 
historias relevantes, sino que también promueve una cultura 
de equidad y reconocimiento en el ámbito universitario. 
A partir de estos hallazgos, se plantean una serie de 
consideraciones que se presentan a continuación en las 
conclusiones de este trabajo.

Ing. Rodrigo Anaya Hurtado, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Ing. Crist ian Jul ian Melgar Zarrabal, Dra. Verónica López Mart ínez

CREACIÓN DE V IDEOJUEGO INMERSIVO QUE FOMENTA LA EQUIDAD, 
DESTACANDO APORTES DE MUJERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Joan Elisabeth Lowther Clarke 

(Londres, 24 de junio de 1917 - Oxford, 

4 de septiembre de 1996) Fue una 

criptoanalista y numismática británica 

que trabajó en Bletchley Park durante la 

Segunda Guerra Mundial. 

Fue la única mujer que trabajó en el 

equipo del matemático Alan Turing en el 

proyecto Enigma.

294
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



El hecho de que muchos alumnos afirmaran que 
no estaban familiarizados con muchas de las mujeres 
destacadas en el juego respalda lo que ya se había 
mencionado en el marco teórico: la invisibilidad histórica 
de numerosas mujeres en el campo de la ciencia y la 
tecnología. Esto coincide con lo que han manifestado 
Cheryan et al., (2017) y la UNESCO (2021), quienes 
sostienen que la carencia de referentes sigue siendo 
un impedimento significativo para muchas chicas que 
piensan en seguir una carrera STEM.

Desde el enfoque educativo, se puede afirmar que 
implementar la realidad virtual fue una decisión acertada. 
Colocar al usuario en un entorno reconocido como 
la Facultad de Informática facilitó la relación entre la 
información y su entorno habitual. Esta estrategia está 
vinculada a la teoría del aprendizaje situado (Lave & 
Wenger, 1991) y al aprendizaje experiencial (Kolb, 1984), 
dado que los estudiantes no solo recibieron datos, sino 
que los experimentaron en el contexto del videojuego.

Asimismo, la selección de programas como Unity y 
Blender evidenció que, aun cuando los recursos puedan 
ser escasos, se pueden crear propuestas innovadoras en el 
ámbito académico. Sin embargo, es crucial señalar que uno 
de los principales desafíos fue la necesidad de disponer de 
dispositivos de realidad virtual, lo cual podría restringir el 
acceso a esta experiencia en ciertas instituciones. Por ello, 
sería aconsejable considerar versiones más accesibles para 
garantizar un mayor alcance.

En líneas generales, este proyecto no solo contribuyó 
en términos de contenido educativo, sino también como 
una iniciativa que promueve la equidad, desafía estigmas 
y abre posibilidades para enseñar temas complejos de 
manera inclusiva.

CONCLUSIONES   

Desarrollar el videojuego fue más que una propuesta 
tecnológica, fue una forma de rendir homenaje a todas 
esas mujeres que han contribuido silenciosamente al 
desarrollo de la tecnología y cuyos nombres merecen 
ser recordados. A lo largo del proyecto, se logró no solo 
la integración de herramientas de diseño tridimensional 
y programación en entornos virtuales, sino también la 
incorporación de un enfoque pedagógico y sociocultural 
centrado en la equidad de género. La narrativa interactiva 
permitió a las y los estudiantes establecer vínculos 
emocionales y cognitivos con figuras femeninas históricas 
del ámbito tecnológico, favoreciendo un aprendizaje 
significativo y transformador.

Los resultados preliminares evidencian que la 
representación tiene un impacto directo en la percepción 
y motivación del estudiantado, especialmente en 
mujeres jóvenes, quienes, al contar con modelos 
cercanos y accesibles, pueden proyectarse en campos 
tradicionalmente masculinizados como las ciencias 
computacionales. En este sentido, el videojuego se 
consolida como una herramienta educativa que no solo 
facilita la adquisición de conocimientos, sino que también 
promueve la reflexión crítica sobre los estereotipos de 
género presentes en el ámbito científico-tecnológico.

Este proyecto muestra la convicción de que la 
tecnología no solo debe servir para innovar, sino también 
para incluir, visibilizar y generar conciencia. Si logramos 
que una sola persona se cuestione los estereotipos 
de género en la ciencia y vea su futuro con nuevas 
posibilidades, entonces habrá valido completamente la 
pena.

Ing. Rodrigo Anaya Hurtado, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Ing. Crist ian Jul ian Melgar Zarrabal, Dra. Verónica López Mart ínez

CREACIÓN DE V IDEOJUEGO INMERSIVO QUE FOMENTA LA EQUIDAD, 
DESTACANDO APORTES DE MUJERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
295

CIINSEV



Accenture. (2021). Resetting tech culture: Unlocking the gender gap in 
technology. https://www.accenture.com/us-en/insights/diversity/gen-
der-equality-tech

Beltrán Castillo, T. (2024). Mujeres en la ciencia y tecnología: presupues-
to para los desafíos del mercado laboral. CIEP. https://ciep.mx/muje-
res-en-la-ciencia-y-tecnologia-presupuesto-para-los-desafios-del-mer-
cado-laboral/

Brown, D. H. (2001). Teaching by Principle and Interactive Approach to lan-
guage pedagogy (Longman In).

Charlesworth, T. E. S., & Banaji, M. R. (2022). Patterns of implicit and ex-
plicit stereotypes III: Long-term change in gender stereotypes. So-
cial Psychological and Personality Science, 13(1), 14–26. https://doi.
org/10.1177/1948550620988425

Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T., & 
Fischer, F. (2022). Simulation-based learning in higher education: A 
meta-analysis. Review of Educational Research, 92(3), 1–42. https://doi.
org/10.3102/00346543211043652

Cheryan, S., et al. (2017). Why are some STEM fields more gender balanced 
than others? Psychological Bulletin, 143(1), 1-35. https://doi.org/10.1037/
bul0000052

Comunidades de Talento. (2023). Women Who Code CDMX. Comunida-
des de Talento. https://www.talent-network.org/comunidades/comuni-
dades-centro/women-who-code-cdmx/#:~:text=Women Who Code es 
una,una comunidad global e interconectada.

Dalgarno, B., & Lee, M. J. W. (2010). What are the learning affordances of 3-D 
virtual environments? British Journal of Educational Technology, 41(1), 
10-32. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x

De Benito, B., & Salinas, J. M. (2016). La Investigación Basada en Diseño en 
Tecnología Educativa. Revista Interuniversitaria de Investigación En Tec-
nología Educativa, 1(0), 44–59. https://doi.org/10.6018/riite2016/260631

Discovery Education. (2024). Inspire lifelong learning. Discovery Education. 
https://www.dreambox.com/

Freina, L., & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in 
education: State of the art and perspectives. Proceedings of the Inter-
national Scientific Conference eLearning and Software for Education, 1, 
133-141. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2548.4240

Jensen, L., & Konradsen, F. (2018). A review of the use of virtual reality 
head-mounted displays in education and training. Education and Infor-
mation Technologies, 23(4), 1515-1529. https://doi.org/10.1007/s10639-
017-9676-0

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning 
and development. Prentice-Hall.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral parti-
cipation. Cambridge University Press.

Makransky, G., & Petersen, G. B. (2021). The cognitive affective model of 
immersive learning (CAMIL): A theoretical research-based model of lear-
ning in immersive virtual reality. Educational Psychology Review, 33(3), 
937-958. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09586-2

Mayer, R. E. (2022). Computer games for learning: An evidence-based 
approach (2ª ed.). MIT Press.

Navarrete Sánchez, M. ., Rosales Escobar, M. ., & Garcés Rodríguez, A. . 
(2024). Estrategias para la permanencia de mujeres estudiando Ingenie-
ría. Revista Electrónica ANFEI Digital, 11(16), 456–464.

Nebel, S., Schneider, S., & Rey, G. D. (2020). From duels to classroom com-
petition: Social competition and learning in educational videogames. 
Computers in Human Behavior, 110, 106392. https://doi.org/10.1016/j.
chb.2020.106392

OECD [OCDE]. (2019). Bridging the digital gender divide: Include, upskill, 
innovate. https://doi.org/10.1787/9c1b0a7c-en

Pallavicini, F., Pepe, A., & Mantovani, F. (2022). Commercial off-the-shelf 
video games for reducing stress and anxiety: Systematic review. JMIR 
Serious Games, 10(1), e32350. https://doi.org/10.2196/32350

Parong, J., & Mayer, R. E. (2018). Learning science in immersive virtual 
reality. Journal of Educational Psychology, 110(6), 785-797. https://doi.
org/10.1037/edu0000241

Plass, J. L., et al. (2020). Foundations of game-based learning. Educational 
Psychologist, 50(4), 258-283. https://doi.org/10.1080/00461520.2015.11

22533
Plass, J. L., Mayer, R. E., & Homer, B. D. (2020). Handbook of game-based 

learning. MIT Press.
Qian, M., & Clark, K. R. (2023). Game-based learning and 21st-century skills: 

A meta-analysis. Educational Research Review, 38, 100516. https://doi.
org/10.1016/j.edurev.2023.100516

Rivas Sepúlveda, E., & Lamas Huerta, P. A. (2024). Más allá de los es-
tereotipos: participación de mujeres en carreras tecnológicas y STEM. 
Revista Educación Superior y Sociedad, 36(2), 247–271. https://doi.
org/10.54674/ess.v36i2.903

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the 
facilitation of intrinsic motivation, social development, and we-
ll-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.or-
g/10.1037/0003-066X.55.1.68

Sailer, M., Bauer, E., & Hofmann, R. (2023). The effects of gamification on 
motivation and performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 
149(2), 1–32. https://doi.org/10.1037/bul0000367

Santander. (2024). Women in Tech: nuestra apuesta por alcanzar la igual-
dad de género en la tecnología. https://www.santander.com/es/stories/
woman-in-tech-la-apuesta-del-santander-por-la-diversidad-de-gene-
ro-en-el-ambito-tecnologico#:~:text=Con este objetivo%2C en 2021,a 
los diferentes puestos directivos.

Schmitz, B., Klemke, R., Walhout, J., & Specht, M. (2015). Attuning a mo-
bile simulation game for school children using a design-based research 
approach. Computers & Education, 81, 35–48. https://doi.org/10.1016/J.
COMPEDU.2014.09.001

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic beha-
viour in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences, 364(1535), 3549-3557. https://doi.
org/10.1098/rstb.2009.0138

Slater, M., & Sanchez-Vives, M. V. (2016). Enhancing our lives with immersive 
virtual reality. Frontiers in Robotics and AI, 3, 74. https://doi.org/10.3389/
frobt.2016.00074

Sun, L., Ruokamo, H., Siklander, P., Li, B., & Devlin, K. (2021). Adaptive ga-
mification in education: A literature review. Computers & Education, 177, 
104348. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104348

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on lear-
ning. Cognitive Science, 12(2), 257-285. https://doi.org/10.1207/
s15516709cog1202_4

TechGirls. (2025). ¿Qué es TechGirls? TechGirls. https://techgirlsglobal.org/
UNESCO. (2021). Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376995
UNESCO. (2022). Digital learning for every child: Closing the gaps for an 

inclusive and prosperous future. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000382156

UNESCO. (2023). Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM 
(2ª ed.). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382999

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psycholo-
gical processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, 
Eds.). Harvard University Press.

Wahl, H. (2025). 7 Fun and easy online STEM games for elementary students. 
Kodable. https://www.kodable.com/learn/online-stem-games-for-elemen-
tary-students#:~:text=STEM games are a great,a fun and engaging way.

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Learning environments. Educational 
Technology Research and Development, 12(4), 195–195. https://doi.
org/10.1016/s0965-2302(04)00056-6

Wang, M.-T., Degol, J. L., & Ye, F. (2023). Math achievement is impor-
tant, but task values are critical, too: Examining the intellectual 
and motivational factors leading to gender disparities in STEM ca-
reers. Frontiers in Psychology, 14, 1129921. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2023.1129921

Women Techmakers. (2021). Impact the future. Women Techmakers. https://
wtmlatam.com/

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. 
(2013). A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of se-
rious games. Journal of Educational Psychology, 105(2), 249-265. https://
doi.org/10.1037/a0031311

bibliografía

Ing. Rodrigo Anaya Hurtado, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Ing. Crist ian Jul ian Melgar Zarrabal, Dra. Verónica López Mart ínez

CREACIÓN DE V IDEOJUEGO INMERSIVO QUE FOMENTA LA EQUIDAD, 
DESTACANDO APORTES DE MUJERES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

296
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
BASADAS EN LIDERAZGO 
Y SU IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA GENERACIÓN DE 
INCLUSIVIDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA ESTUDIANTIL

Dr. Juan Francisco Caballero Torres
Doctor en Administración y Alta Dirección
Facultad de Contaduría y Administración U.L.
francisco.caballero@uadec.edu.mx
ORCID: 0000-0001-718-3123

Dr. Juan Gabriel Contreras Martinez
Doctor en Ciencias Agrarias 
Facultad de Contaduría y Administración U.L.
jucontrerasm@uadec.edu.mx
ORCID: 0000-0002-7476-9256

Candidata a Dra. María Guadalupe Pérez Alvarado
Candidata a Doctora en Administración y Alta Dirección 
Facultad de Contaduría y Administración U.L.
alvarado_maria@uadec.edu.mx
ORCID: 0000-0002-1960-140X

MANAGEMENT PRACTICES BASED ON LEADERSHIP 
AN THEIR IMPLEMENTATION TO GENERATION OF 
INCLUSIVITY FROM THE STUDENT PERSPECTIVE

R
E

C
IB

ID
O

: 
21

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 R

E
V

IS
A

D
O

: 
22

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 A

C
E

P
T

A
D

O
: 

23
 D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

02
5.

AÑO 8. VOLUMEN 4
NÚMERO ESPECIAL JUNIO 2025

ISSN: 2594-0759

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
297

CIINSEV



Dr. Juan Francisco Cabal lero Torres, Dr. Juan Gabriel  Contreras Mart inez, Candidata a Dra. María Guadalupe Pérez Alvarado

PRÁCTICAS DE GESTIÓN BASADAS EN L IDERAZGO Y SU IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA GENERACIÓN DE INCLUSIV IDAD DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL

El artículo examina las políticas y prácticas de gestión basadas en liderazgo implementadas en el ámbito 
educativo superior, con el propósito de impulsar la inclusividad desde el punto de vista estudiantil. A través de un 
análisis detallado, se investigan las habilidades empleadas por las instituciones para certificar un ambiente aca-
démico inclusivo, considerando la pluralidad de los estudiantes en términos de etnia, clase social y capacidades. 
El artículo estudia cómo el liderazgo institucional y las políticas de gestión desempeñan un papel importante en la 
creación de un clima pedagógico donde todos los estudiantes se sientan valorados y apoyados en su transcurso 
de aprendizaje. Además, se indaga la apreciación estudiantil sobre la firmeza de estas políticas, equilibrando los 
desarrollos y barreras para conseguir la inclusión. Si bien existen esfuerzos por parte de las instituciones, aún per-
manecen retos en la ejecución positiva de políticas de gestión que reconozcan las necesidades de los alumnos.

RESUMEN

Palabras clave: Liderazgo Direct ivo; Gestión; Inclusividad

The article examines leadership based management policies and practices implemented in higher education, 
with the purpose of fostering inclusiveness from a student perspective. Through a detailed analysis, it investigates the 
skills employed by institutions to certify an inclusive academic environment, considering the plurality of students in 
terms of ethnicity, social class and abilities. The article studies how institutional leadership and management policies 
play an important role in creating a pedagogical climate where all students feel valued and supported in their learning 
journey. In addition, student appreciation of the strength of these policies is explored, balancing developments and 
barriers to achieving inclusion. While there are endeavour on the part of institutions, challenges remain in the positive 
implementation of management policies that recognize the needs of students. 

ABSTRACT 

Key Words: Executive Leadership; Management; Inclusiveness
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L a exclusión ocurre en situaciones 
cotidianas, directas y visibles 
en circunstancias socialmente 
aceptables, es por eso, que los 

avances en derechos humanos hacen de la inclusión 
un tema vital en la sociedad, especialmente en el sector 
educativo (Clavijo-Castillo, y Bautista-Cerro, 2020). La 
inclusión educativa en la Educación Superior es un 
tema crítico que requiere atención, debido a que afecta 
la educación de las personas y el desarrollo de una 
sociedad más justa e igualitaria (Aguilar-Parra, Reasco-
Garzón, y Coello-Vásquez, 2024).

La palabra "incluir" significa ser parte de un todo; el 
concepto de inclusión aborda las diversas condiciones 
que conducen a la exclusión social y educativa de 
muchos estudiantes (Herrera de Toro, 2016). Por lo 
que, un enfoque de aprendizaje inclusivo enfatiza las 
necesidades del sistema escolar. Los planes de estudio, 
y los roles de liderazgo para garantizar la educación para 
todos parecen ser los primeros enfoques apropiados 
para cerrar las brechas de exclusión. Pero este enfoque 
se centra desproporcionadamente en niños y niñas con 
discapacidad que están clasificados con necesidades 
educativas especiales, por lo que es importante enfocar 
en la superación de barreras de marginación, exclusión y 
bajo rendimiento (Ainscow, Booth y Dyson, 2006), ya que, 
cuando se mira a las escuelas desde una perspectiva 
de inclusión, hay otras dimensiones que son relevantes 
y no siempre se consideran decisivas: por ejemplo, 
el desarrollo de una cultura inclusiva, la gestión del 
acceso, la participación de los estudiantes y la atención 
a la diversidad escolar. Todas estas dimensiones son 
las principales para crear escuelas inclusivas (Valdés-
Morales, 2022).

Introducción

El artículo examina las políticas y prácticas de gestión 
basadas en liderazgo implementadas en el ámbito 
educativo superior, que surgen de la necesidad de estar 
preparados para trabajar con grupos heterogéneos 
pertenecientes a condiciones socioeconómicas 
desfavorecidas ya que el principal problema de la 
educación actual es que los profesores la mayoría 
de las veces no están preparados para trabajar con 
grupos heterogéneos de estudiantes. Por lo tanto, es 
más difícil no sólo lograr resultados académicos, sino 
también participar activamente en la vida escolar, que 
viven quienes pertenecen a minorías culturales o tienen 
discapacidades físicas, o simplemente provienen de un 
entorno socioeconómico desfavorable (Murillo, Krichesky, 
Castro, y Hernández, s.f.).

Es así como la falta de experiencia de los docentes 
y directivos interactúan como líderes escolares 
preparados para trabajar con grupos heterogéneos y 
una desconexión entre teoría y práctica (Hammond, 
LaPointe, Meyerson, y Cohen, 2007) ya que los 
programas de formación docente y la educación 
continua no logran preparar a los educadores para 
trabajar en entornos inclusivos (Liasidou, y Antoniou, 
2015) en las escuelas de nivel superior.

En la figura No 1 mostrada en la parte inferior se 
puede observar la promoción de una educación inclusiva 
a través del tiempo comprobando que existe falta de 
liderazgo ya que los directivos reconocen no contar con 
las habilidades necesarias para abordar los enfoques 
inclusivos (Cruz-Orozco, 2020). Al mismo tiempo que 
existe la necesidad de involucrar a las familias de los 
estudiantes para garantizar el éxito educativo (Crisol-
Moya, y Romero-López, 2020).
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Figura 1.
La promoción de una educación inclusiva a través del tiempo

Nota: Elaboración propia basado en García-Arias, Beltrán-Hueso, Aragón-Rojas, y Pinzón-Tietjen, (2023); Crisol-Moya, y Romero-López, (2020) 

y de la Cruz Orozco, (2020).

Al mismo tiempo la falta de estudios en relación con 
el tema en México se muestra como una falencia notable 
respecto a la investigación. Mostrando que únicamente la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para abordar los desafíos 
que enfrenta la población mundial. Propone mediante una 
continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 
provisión de educación de calidad (Smith, 2020).

En su estudio “Dirección y Gestión de la Diversidad en la Escuela: Hacia un Liderazgo Inclusivo” plantea la importancia 
de desarrollar un liderazgo inclusivo con equipos directivos con una dirección basada en la colaboración de la comunidad 
educativa.

Mediante un estudio de tipo proyectivo propositiva con enfoque cuantitativo; demostro que la mayoría de maestros, 
dentro de sus funciones, tienen algunas falencias en incorporar en su plan de estudios factores de inclusividad.

Construyeron una Escala de evaluación de la inclusión, susceptible de ser empleada en los s ervicios para 
personas con discapacidad.

 En su estudio “Inclusión en instituciones de educación media y superior en Colombia: un análisis del 
cumplimiento de esta política educativa en 20 23” plantea el desarrollo de las políticas inclusivas en las 
aulas y entornos académicos

En su estudio “Inclusive education in Mexican high schools: an analysis from the principals’ standpoint” Utilizando como 
marco analítico la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, elaborada por la Unesco, examina 76 
testimonios de directores con la finalidad de analizar las estrategias que diseñan e implementan para promover servicios 
educativos inclusivos a jóvenes con alguna discapacidad. 

 En su estudio “Importancia del liderazgo docente en la Escuela de Educación General Básica” la necesidad de 
establecer espacios formativos en los procesos de enseñanza aprendizaje.

En su estudio “El liderazgo inclusivo como estrategia para evitar el abandono escolar: opinión de las familias” demostró 
mediante el uso de una herramienta denominada “Liderando la Educación Inclusiva” que las familias consideran que 
los directivos han implantado “sustancialmente” la mayor parte de las acciones que contribuyen a que sus centros sean 
inclusivos, promoviendo estrategias que reduzcan el abandono escolar.

En su estudio “Hacia una educación inclusiva: un análisis profundo de la implementación de prácticas inclusivas en las 
escuelas normales de Zacatecas, México” destaca la importancia de integrar teoría y práctica en la educación inclusiva 
y sugiere la revisión de los currículos de las Escuelas Normales para incluir un enfoque más sólido  en la educación 
inclusiva y la gestión de la diversidad.

En su estudio “Leadership manager to favor the teacher's role in inclusive practices” mediante un procesamiento analítico- 
sintético propone una metodología para abordar la función del director como un líder transformador de culturas escolares 
con un enfoque inclusivo.
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BASES TEÓRICAS 

El liderazgo en la gestión de las 
instituciones educativas

Los programas de preparación de liderazgo 
escolar de calidad pueden impactar indirectamente 
los resultados de los estudiantes al mejorar la 
capacidad de los directores para mejorar la efectividad 
organizacional, el clima escolar y la colaboración 
docente (Orphanos, y Orr, 2014).

Los Estilos de Liderazgo 
Directivo en la Instituciones 

Educativas

El liderazgo directivo en las instituciones educativas 
juega un papel importante en su desarrollo académico, 
social y organizacional. Las decisiones de los gerentes 
y coordinadores de educación afectan directamente 
la calidad de la enseñanza, los estudiantes bien 
desarrollados y la eficiencia del equipo docente (Barre-
Bustamante, 2022). Igualmente, el liderazgo directivo 
es una de las claves esenciales para cualquier 
institución educativa. Los líderes, como los jefes de 
la Sociedad de Educación, son responsables de la 
gestión de maestros, estudiantes y otros miembros 
para mejorar continuamente su educación (Montañez-
Huancaya De Salinas, Palumbo-Pinto, Ramos-Vera, y 
Ramos-Vera, 2022). Sin embargo, no existe un único 
estilo de liderazgo que garantice el éxito en todas las 
situaciones. Los estilos de gestión directiva en las 
instituciones educativas son diferentes y dependen 
de las características de la escuela, el contexto social 
y cultural, los desafíos y los valores y principios del 
liderazgo (López-Martínez, 2013).

La Inclusividad en las 
Instituciones de Educación 

Superior

El concepto de inclusividad se refiere a la creación 
de un entorno educativo, donde todos los individuos, 
independientemente de su origen, género, orientación 

sexual, habilidades o creencias cuentan con las mismas 
oportunidades de participación, desarrollo y éxito. La 
inclusión no solo se relaciona con la inscripción de 
diferentes estudiantes, sino también con su integración 
y participación completa en todos los aspectos de la 
vida de la universidad (Pérez, y Fuentes, 2024). De 
acuerdo con Rogers, (2013), la inclusividad implica 
el compromiso institucional con la justicia social, 
promoviendo su acceso a los recursos educativos. 
A este respecto, la gerencia basada en la gestión 
inclusiva debe informarse para facilitar un entorno que 
reduzca los obstáculos sociales y de cultura, lo que 
garantiza que todos los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollarse completamente. 
En las últimas décadas, se ha generado un gran 
cambio en la educación inclusiva, lo que ha planteado 
preocupaciones sobre los maestros y directivos 
inmersos en la enseñanza y el desarrollo (Lojo, 2025).

Prácticas de Gestión en 
Instituciones de Educación 

Superior

Las instituciones de educación superior desempeñan 
un papel fundamental en el desarrollo social, económico 
y cultural de un país. En un contexto global competitivo 
y cambiante, las instituciones educativas de nivel 
superior se enfrentan a retos complejos que requieren 
una gestión estratégica efectiva para garantizar su 
sostenibilidad y calidad educativa (Hernández, 2025). 
De esta manera la gestión educativa en las instituciones 
de educación superior se refiere al proceso de 
creación, planificación y coordinación de decisiones, 
recursos económicos y materiales para lograr objetivos 
educativos (Astonitas-Manayay, Rojas-Chávez, y 
Ortega-Cabrejos, 2024). Dichas estrategias de gestión 
se encuentran orientadas en diversos aspectos, como 
la planificación institucional; que proporciona una 
ruta para alcanzar los objetivos institucionales a largo 
plazo. Así las universidades deben definir su misión, 
visión y valores de manera que guíen las decisiones 
lo que debe incluir una evaluación del entorno interno 
y externo y el análisis de factores como el perfil de los 
estudiantes, las tendencias educativas, las demandas 
del mercado laboral, las políticas gubernamentales y 
las expectativas de la sociedad (Hernández, 2025). 
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Retos y Oportunidades en la 
Implementación de Políticas 

Inclusivas

La introducción de estrategias inclusivas se ha 
convertido en una necesidad importante en organizaciones 
e instituciones educativas (Ayala, 2024). La naturaleza 
intrínseca de la educación inclusiva ha generado diversas 
definiciones, debido a que no existe un procedimiento para 
su implementación y a la confusión sobre el enfoque de 
"inclusión para todos", ya que no integra apropiadamente 
las necesidades pedagógicas de cada alumno debido a las 
restricciones de espacio, recursos y apoyo (Woodcock, y 
Anderson, 2025). La inclusión, entendida como la creación 
de un entorno que permite a las personas participar de 
manera justa, independientemente de su género, raza, 
orientación sexual, discapacidad, origen socioeconómico u 
otras características, es el principio que promueve la justicia 
social y el respeto por la diversidad (Gámez, y Rodríguez, 
2025). A pesar del cumplimiento de las estrategias inclusivas, 
la implementación efectiva enfrenta desafíos que incluyen 
cambios en los miembros de la comunidad universitaria, 
las restricciones presupuestarias y la falta de educación 
especial para los educadores (Parra, Hermenejildo, Pozo, 
González, y Rengifo, 2025).

La importancia del liderazgo en 
las organizaciones

El liderazgo es esencial en cualquier organización, 
ya que proporciona dirección, motiva a los empleados, 
gestiona el cambio, desarrolla el talento y da forma a la 
cultura organizacional (López-Martínez, 2013), en el ámbito 
educativo el análisis del liderazgo directivo como estrategia 
de gestión para la generación de inclusividad en instituciones 
del nivel superior permite identificar las necesidades 
individuales y adaptar las metodologías de enseñanza de 
forma efectiva. De acuerdo con Mamani-López, (2018) el 
liderazgo es el progreso de convencimiento por medio del 
que un individuo estimula a un grupo a adquirir objetivos 
trazados por el líder, por eso, las empresas que logran 
consistentemente buenos resultados en pruebas externas 
y suelen contar  con equipos de gestión de mayor calidad 
(Barber, y Mourshed, 2008); igualmente, el liderazgo es un 
atributo significativo en la administración ya que la facultad 
para orientar  efectivamente es fundamental para ser buen 
administrador (Mamani-López, 2018). 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

Dados los aspectos teóricos y contextuales, el método 
de investigación utilizado para el diseño de la investigación 
fue un enfoque mixto, no experimental, ya que, de acuerdo 
con Sampieri, (2018) este tipo de enfoque permite lograr un 
mejor entendimiento del fenómeno estudiado. La población 
de estudio está constituida por ciento cincuenta alumnos, 
correspondientes a cinco grupos de los grados quinto y sexto 
procedentes a las carreras de Licenciado en Contabilidad 
Pública, quienes representan el grupo sobre el que se 
generalizan los hallazgos. Del mismo modo la selección de 
la muestra se realizó mediante un método no probabilístico 
(Tashakkori, y Teddlie, (2010); y Teddlie, y Yu, (2007), De 
manera general el tamaño de la muestra fue determinado 
a conveniencia por el interés del estudio relacionado con 
conocer información del entorno en la institución (Creswell, 
y Clark, 2017).

Respecto a la recolección de datos, se analizaron las 
Escala de Evaluación de la Inclusión (EEI) para centros y 
servicios para personas con discapacidad de Ortega, 
Soto, y Río, (2019), así como, la Ruta de gestión escolar 
fundamentada en prácticas inclusivas descrita por Barrios-
Nieto, y Guancha-Cerón, (2023) y mediante la evaluación 
metodológica de expertos, conocida también como Método 
Delphi, que es un método de investigación cualitativa utilizado 
para lograr opiniones de expertos utilizando entrevistas 
secuenciales (Reguant-Álvarez, y Torrado-Fonseca, 2016), 
fue efectuada la etapa de la validación del procedimiento y 
las técnicas utilizadas en el estudio.

Los aspectos éticos se tienen en cuenta durante todo el 
proceso. En este sentido, está integrado en el cuestionario: 
una introducción que describe el estudio, propósito voluntario 
y anónimo. El paquete SPSS —Estatista (V.21) se utilizó para el 
análisis. Las pruebas utilizadas en el análisis responden tanto 
a las estadísticas descriptivas (medidas de tendencia central, 
variaciones y frecuencias) como medias de comparación.

Para asegurar la validez y confiabilidad de los 
resultados, los datos fueron sometidos a la prueba alfa de 
Cronbach de validación obteniendo un 0.960 (96%) de 
confiabilidad, así mismo, en la tabla No 1 se observan las 
principales medidas de tendencia central
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Derivado del análisis los resultados obtenidos 
por la aplicación de una encuesta orientada y 
validada por su Alpha de Cronbach se presentan 
los siguientes resultados sintéticos: 

En la subescala denominada Liderazgo, se 
aprecia que más del cincuenta por ciento de la 
población cincuenta por ciento de la población 
están de acuerdo con la importancia del Liderazgo 
en la generación de inclusividad, y en que <<En la 
institución se reconoce la igualdad de las personas 
independientemente de factores personales, 
sociales y culturales>> (x=4.14) así como en que 
<<En la institución se respetan los derechos de las 
personas>> (x=3.93).

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.960 150

V1 

Liderazgo

V2 Gestión 

Institucional

V3 

Inclusión 

V4 Calidad 

Educativa

Media 3.63 3.45 3.58 3.53

Mediana 3.61 3.50 3.58 3.58

Desviación 

Estándar
0.29 0.18 0.10 0.13

Tabla 1. 
Interpretación de prueba ABS-S:2 a la escala CIF-IA

Tabla 2. 
Estadística descriptiva de la variable compleja Liderazgo

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Muestra (n) = 150

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Muestra (n) = 150

Variable liderazgo Media Mediana Moda Desv. 
Desviación Varianza Curtosis

V1
En la institución se reconoce la igualdad de las personas 

independientes de factores pensonales, sociales y 
culturales

4.14 4.00 4ª 1.027 1.055 1.153

V2 En la institución se respetan los derechos de las personas. 3.93 4.00 4 1.328 1.764 2.206

V3 En la institución se valora la diversidad, individualidad y el 
potencial de cada personal. 3.43 4.00 4 1.016 1.033 1.427

V4 Todas las personas que tiene relación con la institución se 
sientes parte de ella. 3.29 3.00 3 0.726 0.527 1.53

V5 Todos en la institución sienten que son parte del prouecto al 
que pueden aportar algo 2.93 3.00 3 0.829 0.687 1.16

V6
La intitución cuenta con sistema de estímulos o 

reconocimientos a los logros de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales

3.07 3.00 4 1.141 1.302 -0.865

V7 La evaluación de las diferentes actividades que se realizan 
motiva a todos a mejorar 3.57 4.00 4 0.852 0.725 0.103

V8
Las aulas de clases poseen espacios amplios, suficientes, 

organizados con adaptaciones para el aprendizaje de todos 
los estudiantes

3.21 3.50 4 1.1122 1.258 -0.515

V9
La intitución cuenta con mecanimos que permiten conocer 
las necesidades, al igual que las expectativas de todos los 

estudiantes
3.29 3.00 3 0.469 0.22 -1.034

V10
La escuela cuenta con una política que hace seguimiento 
al rendimiento escolar de las personas con necesidades 

educativas
3.14 3.00 4 0.864 0.747 -1.635

V11 Los estudianres con necesidades educativas que 
reprueben el año escolar repiten el grado en la institución 3.5 4.00 4 0.941 0.885 3.177

V12
La institución cuenta con una política de control para la 

deserción que monimiza los factores que inciden en el retiro 
de los estudiantes

3.07 3.00 3 0.917 0.841 0.447
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Tabla 3. 
Estadística descriptiva de la variable compleja Gestión Institucional

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Muestra (n) = 150

Variable liderazgo Media Mediana Moda Desv. 
Desviación Varianza Curtosis

V13 La estructura de la institución promueve la inclusión 2.57 3.00 1ª 1.342 1.802 -1.9

V14 La gestión de la institución implica a todos en la toma de 
desiciones, conciliando intereses y repartiendo tareas 3.21 3.50 4 0.975 0.951 0.357

V15 Las políticas de la institución favorecen el ejercicio de los 
derechos de los miembros de la sociedad 3.43 3.50 4 0.852 0.725 -0.296

V16
Todas las personas en la organización pueden participar 

en aquellas actividades que les interesan porque tiene los 
apoyos necesarios

3.21 3.50 4 1.122 1.258 -0.515

V17 En los procesos y proyectos de la institución se ve reflejada 
la filosofía de la inclusión 3.21 3.50 4 0.975 0.951 0.367

V18
En la misión, visión, principios institucionales se ve reflejada 
la inclusión asimismo la caliudad educativa como el centro 

de desarrollo de la institución
3.21 3.50 4 1.188 1.412 0.008

V19 La institución cuenta con una estrategia de inclusión para 
estudiantes de diferentes grupos (poblaciones diversas) 3.00 3.50 4 1.359 1.846 -1.256

V20 La intitución tiene cuantificado la cantidad de estudiantes 
con necesidades edicativas especiales 2.57 3.00 3 0.852 0.725 0.103

En la subescala denominada Gestión 
Institucional, se aprecia que más del cincuenta 
por ciento están de acuerdo con la importancia de 
<<Las políticas de la institución favorecen el ejercicio 
de derechos de los miembros de la comunidad>> 

(x =3.43). y consideran que: <<La institución no 
tiene cuantif icado la cantidad de estudiantes con 
necesidades educativas especiales>> (x =2.57) y 
que <<La estructura de la institución no promueve 
la inclusión>> (x =2.57).

En la subescala denominada Inclusión, se aprecia 
que más del cincuenta por ciento están de acuerdo 
con, <<La institución gestiona la articulación de 
entidades o instituciones que favorezcan los procesos 
de inclusión en la escuela>> (x=3.50), <<El respeto 
y la aceptación de todos son clave para que nadie se 
sienta excluido >> (x=3.64), <<El seguimiento de los 
logros de diferentes grupos de estudiantes, permiten 

abordar dificultades específicas>> (x=3.50). Y en 
desacuerdo con la idea de que <<La institución de 
manera ágil, oportuna intercambia información con 
las familias o acudientes para la solución acertada 
de problemas o manejo de estudiantes>> (x=2.93) 
y <<En la organización se valora la capacidad de 
todas las personas para desarrollar su potencial>> 
(x=2.79).
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Tabla 4. 
Estadística descriptiva de la variable compleja Inclusión

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Muestra (n) = 150

Variable liderazgo Media Mediana Moda Desv. 
Desviación Varianza Curtosis

V21
La estrategia de información de los presionales de la 

institución está diseñada para ayudarles a dar respuesta a 
la diversidad de las personas usuarias

3.29 3.50 4 1.069 1.143 0.187

V22 El seguimiento de los logros de diferentes grupos de 
estudiantes, permiten abordar dificultades específicas 3.50 3.50 3ª 0.76 0.577 0.158

V23

Las precticas pedagógicas de aula de los docentes de 
todas las áeras, desarrollan un enfoqe metodológico 
común en cuanto a métodos de enseñanza fleble que 

respondan a la diverdidad
3.21 3.00 4 0.975 0.951 -1.027

V24
La institución vela por la formación o capacitación de 
los docentes para poder responder a las necesidades 

educativas especiales 
3.00 3.00 3 0.784 0.615 -1.256

V25 La institución hace partícipe de sus actividades a la 
sociedad 3.46 3.50 4 0.852 0.725 -0.296

V26 Las actividades se diseñan para fomentar la participación 
de las personas en la sociedad 3.43 3.50 4 0.646 0.418 -0.252

V27 Las políticas de la institución están orientadas a fomentar 
la participación de las personas en la sociedad 3.36 4.00 4 1.082 1.17 0.286

V28 Las personas usuarias, las familias, los profecionales y el 
equipo directico comparten una filosofía de inclusión 3.00 3.00 3 1.301 1.692 -0.85

V29 En la organización se valora la capacidad de todas las 
personas para desarrollar su potencial 2.79 3.00 3 1.369 1.874 -0.91

V30
La institución tiene una estrategia orientada a que 

todos en el mundo tengan la información y los apoyos 
necesarios para tener una vida independiente

3.29 3.00 3 0.611 0.374 -0.258

V31 El respeto y la aceptación de todos son clave para que 
nadie se sienta excluido 3.64 4.00 4 1.082 1.170 -0.94

V32
Las actividades que se realizan en la institución implican 

de forma activa a todas las personas favoreciendo su 
autonomía personas y la vida independiente

3.36 3.50 4 1.082 1.170 -1.246

V33 Las personas usuarias, las familias, los profecionales y el 
equipo directico comparten una filosofía de inclusión 3.07 3.00 3 0.917 0.841 0.447

V34

La institución cuenta con distintos canales de 
comunicación que facilitan a los padres de familia 
o acudientes concer tanto sus derechos como sus 
deberes, además de hacer parte de la asamblea o 

condejos de padres

3.29 3.00 3 0.994 0.989 1.164

V35
La institución gestiona la articulación de entidades o 

institucionales que favorezcan los procesos de inclusión 
en la escuela

3.50 4.00 4 1.092 1.192 -1.183

V36
La institución de manera ágil, oportunida intercambia 

información con las familias o acudientes para la 
solución acertada de problemas o manejo de estudiantes

3.96 3.00 3 0.997 0.995 0.327
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Tabla 5. 
Estadística descriptiva de la variable compleja Calidad Educativa

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Muestra (n) = 150

Variable liderazgo Media Mediana Moda Desv. 
Desviación Varianza Curtosis

V37 La intitución intenta mejorar sus procesos de trabajo y 
responder a las necesidades de cada persona 2.64 3.00 3 1.082 1.170 0.592 

V38
La institución tiene una política de mejora continua 

orientada a solucionar los problemas que las 
discapacidades plantean

2.93 3.00 1ª 1.492 2.225 -1.415 

V39

La institución cuenta con un plan de estudios que le da 
importancia a la enseñanza - aprendizaje de contenidos 

actitudinales, valores, normas relacionadas con las 
diferencias individuales, raciales, culturales, familiares, que 

permiten comprender la diversidad

2.86 3.00 1 1.562 2.440 -1.469 

V40 La intitución identifica las buenas prácticas pedagógicas 
que reconocen la diversidad de la población 3.14 3.50 4 1.512 2.286 -1.393 

V41 Las actividades puestas en marcha en la institución son 
accesibles para todos 3.14 3.50 4 1.167 1.363 -1.004 

V42 Las estrategías de evaluación permiten a todos los 
estudiantes mostrar sus habilidades 3.21 3.00 3 1.122 1.258 0.015 

V43
Las actividades que se realizan en la institución utilizan 

los recursos que existen en la sociedad (espacios de ocio, 
asociaciones, empresas, servicios públicos, etc.)

3.29 3.00 3ª 0.726 0.527 -0.732 

V44 Las estrategía pedagógica es coherente con la misión, 
visión, así como en los principios intitucionales 3.57 4.00 4 1.089 1.187 -1.123 

V45 La escuela cuenta con mecanismos de apoyo flexible para 
los estudiantes con necesidades educativas 3.07 3.00 3ª 1.269 1.610 -0.404 

En la subescala denominada Calidad Educativa, se 
aprecia que los valores de la media son representativos 
respecto al conjunto de datos, considerando así al grupo 
de datos como homogéneo, más del cincuenta por ciento 
de la población están de acuerdo con la importancia de 
la Calidad Educativa en la generación de inclusividad 

la importancia de <<La estrategia pedagógica es 
coherente con la misión, visión, así como en los principios 
institucionales>> (x =3.57). Y en desacuerdo en que 
<<La institución intenta mejorar sus procesos 
de trabajo y responder a las necesidades de cada 
persona>> (x =2.64).

DISCUSIÓN  

El análisis de las políticas y prácticas de gestión 
basadas en liderazgo en el contexto de la educación 
superior ha demostrado ser un tema difícil, pero esencial 
para crear un entorno académico inclusivo. Durante el 
estudio, ha sido posible determinar cómo las diferentes 

prácticas de gestión tienen un impacto directo en las 
percepciones de la inclusión de los estudiantes en las 
instituciones de educación superior. Los descubrimientos 
más importantes, su impacto y las áreas que aún deben 
abordarse se analizan a continuación.

El liderazgo como impulsor de la inclusividad: Uno de 
los descubrimientos más relevantes en el estudio es que la 
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CONCLUSIONES

Al analizar las perspectivas de los estudiantes, se ha 
demostrado que la gestión institucional juega un papel 
crucial en la promoción de la cultura inclusiva, lo que 
no solo contribuye a la igualdad de oportunidades, sino 
que también fomenta la participación activa de todos 
los estudiantes.

En primer lugar, es importante reconocer que la 
política de gestión debe diseñarse estratégicamente 
para prevenir los diversos obstáculos que enfrentan 
los estudiantes, especialmente para los grupos 
históricamente marginados. Esto incluye el 

gestión institucional juega un papel clave en el diseño de 
la inclusión. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que para que la política sea efectiva, deben introducir. 
Las prácticas de liderazgo que promueven el enfoque de 
participación y cooperación en el que los estudiantes tienen 
un lugar para expresar sus puntos de vista se adaptan 
mejor a los principios inclusivos. Las instituciones que han 
alcanzado un mayor grado de inclusión son aquellas en las 
que los gerentes están obligados no solo a adoptar la toma 
de decisiones académicas, sino también con el desarrollo 
de estudiantes integrados, teniendo en cuenta su cultura, la 
diversidad socioeconómica y de género.

Los retos en la implementación de políticas inclusivas: 
Aunque las políticas inclusivas tienen el potencial de 
transformar el entorno académico, la implementación 
eficiente sigue siendo un desafío. El aspecto repetido de 
la reacción de los estudiantes es la falta de monitoreo 
y evaluación de políticas. Muchas instituciones tienen 
iniciativas para promover la inclusión, a menudo eclipsadas 
por la falta de recursos económicos y humanos. Además, 
la resistencia al cambio en los sectores de la comunidad 
universitaria, incluyendo personal administrativo y 
académico, obstaculiza la ejecución exitosa de dichas 
políticas. La falta de capacitación en la gestión inclusiva 
entre los maestros y el personal administrativo también fue 
un obstáculo importante. Para que la política sea realmente 
inclusiva, los gerentes necesitan recibir educación 
constante sobre diversidad, justicia e inclusión, además 
de tener la voluntad de poner en práctica lo aprendido en 
sus interacciones diarias con los estudiantes.

La importancia de la participación estudiantil: Un 
descubrimiento importante del estudio es la percepción 
de los estudiantes sobre la importancia de incorporar 
procesos de toma de decisiones que influyen en su 
experiencia académica. Las instituciones que han logrado 
establecer mecanismos efectivos para la participación de 
los estudiantes, como el diálogo, han experimentado una 
mayor sensación de inclusión Los estudiantes no solo se 
benefician de la implementación de políticas inclusivas, 
sino también de su compromiso de respetar y cumplir con 
su compromiso y la efectividad de esta política.

El impacto de las políticas inclusivas en el bienestar 
estudiantil: El estudio enfatiza que la introducción 
de políticas inclusivas debe centrarse no solo en los 
aspectos académicos, sino también en los emocionales y 
sociales de los estudiantes. Los estudiantes que perciben 
el entorno inclusivo tienden a sentirse más apoyados 
por su desarrollo personal y académico, lo que a su vez 
puede mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el programa 
de tutores, el apoyo psicológico disponible y la creación 
de un espacio seguro se mencionan como los factores 
clave de mejora.

Recomendaciones para fortalecer las políticas 
inclusivas: A partir de los resultados del estudio, es 
aconsejable fortalecer las instituciones de educación 
superior en su concentración en la capacitación continua de 
sus líderes. Además, se debe dar un mayor protagonismo 
a los estudiantes en la formulación de políticas, no 
solo como beneficiarios, sino como cocreadores de 
las estrategias inclusivas. El desarrollo de la cultura 
institucional, que se centra en la diversidad y la justicia, 
debe ser una de las elecciones básicas de la gestión de la 
educación. La introducción de investigaciones periódicas, 
grupos focales y otras herramientas de retroalimentación 
permite a las autoridades personalizar sus enfoques y 
garantizar que la política de inclusión no solo sea efectiva 
sino también sostenible.
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establecimiento de programas de apoyo académico, 
social y emocional, así como la capacitación continua 
de los docentes para que puedan personalizar su 
enfoque para una variedad de necesidades de los 
estudiantes.

En segundo lugar, la práctica de gestión debe 
incluir la participación y la voz de los estudiantes 
en la decisión que influye en su experiencia 
universitaria. Los resultados del estudio indican que 
las instituciones que promueven la comunicación 
abierta entre estudiantes y directivos logran una 
mayor satisfacción y compromiso de los estudiantes, 
creando un espacio donde se evalúan la diversidad 
y la equidad.

Finalmente, es necesario que la política inclusiva sea 
constantemente monitoreada y evaluada. La introducción 
de los mecanismos continuos de retroalimentación y 
evaluación no solo le permite medir la efectividad de la 
práctica utilizada, sino que también facilita las estrategias 
de adaptación y gestión constantes.

 En conclusión, el liderazgo para la educación superior 
tiene un impacto directo en la inclusión. Para lograr una 
verdadera transformación, es importante que la política y 
la práctica de gestión estén de acuerdo con el enfoque 
orientado al estudiante que reconoce la diversidad como 
una fuerza y promueve el entorno de aprendizaje en el 
que todos los estudiantes, independientemente de su 
origen, pueden alcanzar su máximo potencial.
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Dra. Mónica Alejandra Degante Reyes, Mtra. Donaxi Hernandez Vichido

ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE INTEL IGENCIA EMOCIONAL 
Y VALORES PARA ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA BUAP

Los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
muestran ansiedad, desidia, disgusto, en casos extremos depresión, escasa resolución de conflictos y por lo tanto 
una baja resiliencia, de acuerdo con la observación realizada durante las clases, en las cuales se aplicaron las 
estrategias de autoconocimiento en valores y emociones. A través del análisis de los resultados, se identificó la 
falta de valores y algunas situaciones emocionales negativas, por lo que se lleva a cabo la regulación emocional, 
la promoción de la escucha afectiva y el fomento de los valores para la creación de las actitudes positivas, para 
propiciar ambientes de aprendizaje sano.

RESUMEN

Palabras clave: Estudiantes; Ansiedad; Valores; Depresión y emociones

Students in the Faculty of Psychology at the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) display 
anxiety, apathy, discontent, and, in extreme cases, depression, poor conflict resolution, and therefore low resilience, 
according to observations conducted during classes in which self-awareness strategies for values and emotions 
were applied. Through analysis of the results, a lack of values and some negative emotional situations were identified. 
Therefore, emotional regulation, the promotion of affective listening, and the fostering of values for the creation of 
positive attitudes are carried out to foster healthy learning environments.

ABSTRACT 

Key Words: Students; Anxiety; Values; Depression and emotions
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L a presente investigación busca 
mostrar la relevancia de los 
valores y el estado emocional en 
la formación de los estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), para la motivación y 
cumplimiento de metas.

Durante el desarrollo de la investigación se busca 
mostrar el impacto que tiene favorecer el fortalecimiento 
de la currícula académica, la congruencia con los 
objetivos de los organismos internacionales a los que 
pertenece nuestro país versus las políticas públicas y la 
realidad de los alumnos en el aula.

Adicionalmente, se presentarán algunas reflexiones en 
el marco teórico que permite dilucidar algunas realidades 
de los jóvenes que en educación media superior presentan 
y traen consigo a la universidad.

A través de los resultados obtenidos de la aplicación 
de instrumentos que miden estados emocionales, valores 
y motivaciones, se puede presentar las estrategias 
utilizadas para que los estudiantes tomen conciencia 
de la importancia de identificar cómo la práctica de los 
valores, pueden contribuir a la estabilidad emocional y al 
perfil deseable del egresado en Psicología.

Ya que se ha demostrado que cuando los estudiantes, 
presentan falta de valores, se enfrentan también a las 

Introducción

altas expectativas que tienen sus padres, la pertenencia 
a un grupo de iguales y la exigencia de encontrar dentro 
de la sociedad un lugar idóneo. 

Aunado a lo anterior, aparece la frustración, cuando 
las y los estudiantes no tienen bajo su control estas 
situaciones, es decir, los valores como la tolerancia, el 
respeto, la responsabilidad, la honestidad, la gratitud 
y la empatía, ya que las emociones las convierten en 
algo difícil de gestionar, no permitiéndole las relaciones 
afectivas con los demás de manera sana. Las estrategias 
empleadas con los estudiantes fueron las siguientes: Test 
para evaluar los estados emocionales /TMMS-24, además 
de un cuestionario de valores, las cuales se aplicaron en 
las clases. Encontrándose una carga emocional bastante 
considerable y el desconocimiento puntual de algunos 
valores, dando como resultado que los valores son 
“negociables” dependiendo la persona, la circunstancia 
y el lugar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
manifiesta directamente la "falta de valores," pero 
sí reconoce que factores como la disminución de 
oportunidades y la violencia, pueden tener un impacto 
negativo en su desarrollo y en la salud mental de los 
jóvenes. Adicionalmente, apoya a los países en la 
implementación de programas y políticas que promuevan 
la salud y el bienestar de los jóvenes, teniendo en cuenta 
sus necesidades y preferencias.
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MARCO TEÓRICO  

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha 
impulsado la promoción de la educación, la ciencia, la 
cultura y la comunicación, con la finalidad de fortalecer 
a la humanidad. Dentro de esa promoción, pone énfasis 
en la igualdad y la paz, como base de las estrategias 
que se seguirán para garantizar, entre otros tópicos, la 
educación de calidad. (UNESCO, 2025).

Cabe hacer mención que la UNESCO contribuye 
con las políticas de educación en México, a través de la 
sensibilizar a través de: 

“Educación para la Ciudadanía Mundial 
(ECM), la promoción en favor de su aplicación 
y el desarrollo de directivas y herramientas con 
miras a reforzar las capacidades en los diversos 
actores y su inserción en las políticas educativas 
nacionales, los planes de estudio, la formación 
de docentes y la evaluación de los educandos” 
(UNESCO, 2025).

Donde busca trabajar con un total de 37 millones de 
estudiantes, 2 millones de docentes y más de 250 mil 
escuelas bajo los siguientes ejes: Educación inclusiva, 
educación en igualdad de género, educación intercultural 
y la educación de paz y derechos humanos.  (UNESCO, 
2025).

La Secretaría de Educación Pública (2025) a través de 
la Subsecretaría de la Educación Superior, publica en su 
portal virtual https://educacionsuperior.sep.gob.mx/, que el 
objetivo a alcanzar es contar con una educación de calidad, 
en donde se pueda contribuir con profesionales competitivos 
y comprometidos con el desarrollo de nuestro país.

Así mismo, se promueve el trabajo con siete proyectos 
estratégicos con responsabilidad social para lograrlo, 

mismas que se presentan a continuación:  interculturalidad, 
igualdad de género, formación inclusiva, territorialidad, 
formación interdisciplinaria, inclusión digital, educación 
para la vida y la búsqueda de una sociedad sustentable.

Lo anterior nos permite identificar no sólo que los 
estudiantes cuenten con saberes académicos, sino 
que se ocupe de aplicar valores como el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad, entre otros. 

La educación superior ha sido un reto para estudiantes 
y docentes que, desde diferentes áreas de estudio, 
buscan mejorar e innovar la manera de consolidar los 
aprendizajes, no sólo mediante el ejercicio en el aula 
presencial y virtual, una experiencia nueva además 
de enriquecedora. Debemos recordar que el futuro 
profesional debe aspirar a ser agente de cambio, en 
el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), los principios deben estar orientados 
a la búsqueda de solución de problemas, la promoción 
de la mejora y la innovación que permita contribuir a 
los sectores social, público y privado, mismos que a su 
vez, favorece activamente en una formación integral, 
profesional y humanista (BUAP, 2021, como se citó en 
Hernández, 2024).

La BUAP en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
para los años 2021-2025, estableció que su misión 
estratégica consiste en contar con “...profesionales con 
alta preparación, ciudadanía crítica, sentido humanista 
y de comunidades productivas que, con ética rigurosa 
contribuyan al desarrollo sustentable y justo de mujeres y 
hombres del estado de Puebla, del país y de las regiones 
del mundo donde participen” (2025). Derivado de esto, 
se busca a través de la agenda, “Hacer de la conciencia 
ética, la sensibilidad estética, el compromiso social, la 
práctica política y la valoración de la multiculturalidad, un 
proceso inherente al desenvolvimiento universitario para 
la formación de una cultura que genere bienestar, salud y 
calidad de vida” (PDI, 2025).

La operacionalización de esta misión se establece en 
el plan de estudios para el Modelo Universitario Minerva 
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METODOLOGÍA

Se aplicó como prueba piloto a 50 estudiantes por 
medio de Forms Microsoft de la Facultad de Psicología 
de manera probabilística los siguientes instrumentos: 
Test para evaluar los estados emocionales /TMMS-24 y 
un cuestionario de valores de creación propia.

Test para evaluar los estados emocionales /TMMS-
24, consta de 24 ítems, mide a través de una escala 
likert: 1. De acuerdo, 2. Algo de acuerdo, 3. Bastante de 
acuerdo, 4. Muy de acuerdo, 5. Totalmente de acuerdo. 
Disponible en: https://sicap.inegi.org.mx/ms/dlc10/1/
Test%20para%20evaluar%20los%20estados%20
emocionales.pdf

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de 
la IE con 8 ítems cada una de ellas:  Percepción: Soy 

(MUM) en su última revisión 2017 donde los estudiantes 
deberán cursar como parte de su plan de estudios la 
materia denominada “Formación Humana y Social” ( 
FHyS) misma que busca fortalecer los saberes adquiridos 
previamente en aula y en su núcleo familiar.  

Durante el desarrollo de la materia mencionada, se 
aborda la importancia de los valores, la ética y la cultura 
de paz, con la finalidad de sensibilizarse en su persona 
y en el contexto social, las formas en las que interactúa 
pueden favorecer a la transformación.

Ortiz (2003), en su trabajo "Competencias y valores 
profesionales" y retomado por Hernández, et. al, (2024), 
señala que “debe entenderse a las competencias como 
las cualidades de la personalidad que permiten la 
autorregulación de la conducta del individuo a partir de 
la integración de conocimientos científicos, habilidades, 
capacidades, motivos, sentimientos, necesidades y 
valores asociados a una profesión específica.”  

Por su parte, Bisquerra (2009) comenta que la 
Educación Emocional (EE) es un proceso educativo 
continuo que ayuda a las personas a desarrollar 
habilidades emocionales y sociales, como la empatía, la 
resiliencia y la resolución de conflictos, que son esenciales 
para su bienestar y éxito en la vida.

También debemos cuestionarnos ¿Cuáles son las 
experiencias con las que ingresan los alumnos a la 
Universidad?, ¿Cuáles son las necesidades de logro 
profesional esperados?, ¿En qué medio se desarrollaron?, 
¿Cómo identifican y viven sus valores?, ¿Qué tan factible 
es que los estudiantes sepan dominar sus emociones 
para una convivencia en la sociedad? ¿Cómo asume la 
educación en el contexto universitario los estudiantes 
para construir una cultura de paz?

Para ello, Ayoroa (2002) menciona que la baja 
tolerancia a la frustración “está íntimamente ligada 
a situaciones emocionales con sucesos negativos 
de agresión, desolación, desadaptación, depresión, 
apatía y angustia, desencadenando en el estudiante un 

desequilibrio emocional, el cual tiende a variar según 
el logro de sus necesidades; incluyendo situaciones no 
gratas como: incomodidad, agresión, malestar y dolor”. 
Debido a todas estas condiciones de convivencia en 
la que están inmersos los estudiantes de nivel medio 
superior de nuestro país, y de acuerdo con Christian 
Skoog Representante de la UNICEF, expone que en 
México “se detecta que viven constantemente en 
situaciones de agresividad, maltrato emocional, abuso 
y desolación, principalmente por parte de los padres de 
familia, siendo ellos los principales cuidadores de estos 
menores en México, los casos de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya 
sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la 
estigmatización, por desconfianza en las autoridades, 
por desconocimiento de los derechos o bien por la 
ausencia de mecanismos disponibles y accesibles 
para reportar y pedir ayuda”, esta situación nos va 
abriendo el panorama, para entender más de cerca el 
comportamiento de nuestros estudiantes universitarios. 
En donde, su forma de interactuar y hablar implica, todas 
las deficiencias emocionales que tienen en casa, aunado 
al desconocimiento o a la falta de valores.
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capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma 
adecuada. Comprensión: Comprendo bien mis estados 
emocionales. 

Regulación: Soy capaz de regular los estados 
emocionales correctamente. (SICAP,2025)

Se aplicó un cuestionario de valores de creación 
propia, que consta de 10 ítems donde se pretende 
evaluar: valores, metas, motivaciones y la práctica de 
éstas.

Los resultados fueron analizados a través de 
estadística descriptiva en Excel.

DISCUSIÓN

1. El motivo de implementar estos dos instrumentos 
como estrategias de apoyo, fue para conocer 
las emociones que existen entre los estudiantes 
y además como estas están, tan íntimamente 
ligadas con sus valores personales.

Con estas estrategias (instrumentos) pudimos 
identificar, varios estados emocionales que los 
estudiantes de Nivel Superior, de la Facultad de 
Psicología, manejan, demostrando que depende de su 
estado de ánimo, su necesidad efectiva y la interacción 
que tiene con los demás. Asimismo, se identificó que 
estos estados emocionales, si afectan su relación con 
los demás y en sus comportamientos.

 
Además, se identificó que los valores entre los 

estudiantes ya no están tan presentes, como en los años 
pasados, debido a la globalización, la desintegración 
familiar, la situación económica y la integración de las 
tecnologías al ámbito social, educativo y personal de 
los individuos.

2. Durante la aplicación del Test para evaluar los 
estados emocionales /TMMS-24, se identificó 
también, que las habilidades socioemocionales 

Bisquerra (2005), (2009) asevera “la importancia 
de la educación emocional, como una aportación 
psicopedagógica innovadora, que contribuye de una 
forma determinante y complementaria al proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 
que busca dar respuesta a los actores del aula en 
aspectos personales y sociales relegados desde lo 
académico”.

Así mismo, se identificaron las necesidades 
emocionales reales que sienten los estudiantes, la 
percepción de sí mismos, además de que permitió 
un acercamiento respetuoso ante esta situación 
vulnerable que demostraron a las estrategias 
aplicadas.  

entre los estudiantes, no es tan afectiva, 
situación que les hace ser tan desconfiados 
y no relacionarse con los demás de manera 
positiva. En esta aplicación se realizó un análisis 
cualitativo, detectando la falta de manejo 
emocional efectiva de los estudiantes.

3. Cuando se aplicó el cuestionario de valores, los 
estudiantes manifestaron el desconocimiento 
de algunos de ellos, por lo tanto, se identificó 
que no los practican, al mismo tiempo, esto los 
lleva a no consolidar su preparación personal 
de forma ética, responsable y con los valores 
necesarios para solventar sus problemáticas 
personales.

4. Se efectúa una interacción con los estudiantes 
mediante la explicación de cómo realizar una 
estrategia de apoyo emocional para trabajarlas 
de manera efectiva, por medio de técnicas de 
respiración, introspección y autoconocimiento 
personal, para desarrollar sus habilidades 
socioafectivas más sanas.

5. Se transmite un video de apoyo informativo sobre 
los valores y cómo estos son tan importantes 
para su vida diaria con los demás, personal y 
profesional.

RESULTADOS O 
APORTACIONES 
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CONCLUSIONES 

En concordancia con la literatura de este trabajo, 
consideramos que es muy importante apoyar a los 
estudiantes mediante estrategias que les permitan 
desarrollar valores, habilidades socioemocionales, 
resiliencia personal y social, además de los conocimientos 
y aprendizajes.  

Para lograr una verdadera formación integral en las 
y los estudiantes de Nivel Superior de la facultad de 

Se consiguió que las y los estudiantes expresaran 
libremente sobre las consecuencias que ocasiona 
la falta de valores y de no tener un conocimiento 
efectivo sobre sus emociones en ellos, haciendo 
consciencia de lo importante que es, para su vida 
dentro de la sociedad en la que se desenvuelven y en 
la que se sienten tan vulnerables. Algunos llegaron 
a comentar que ante situaciones adversas llegan a 
estar vulnerables, otros emocionalmente se sentían 
sin rumbo, porque se descalificaban, algunos más 
describieron que llegan a desesperarse porque 
no saben cómo controlarse emocionalmente y que 
querían aprender a controlar los arrebatos que llegan 
a sentir en su mente y cuerpo.

Con  lo expuesto con anterioridad percibimos las 
necesidades de aceptación, conciliación, afecto, 
atención y apoyo que necesitan los estudiantes. 
Además, al estar conscientes de los valores que deben 
manejar en sus vidas, establecemos y tenemos la firme 
convicción de seguir realizando estrategias vivenciales 
y de apoyo con temas que trabajen la cultura de paz, 
conciliación, resiliencia y de educación emocional, 
proponiendo además conferencias, pláticas, talleres 
y aplicación de estrategias de apoyo para nuestra 
comunidad estudiantil.

Propuestas de intervención.

Salud psicológica y emocional:

• Aprenda diversas opciones para manejar las 
emociones.

• No eludir las situaciones estresantes, para aprender 
habilidades que le ayuden a manejar la calma, para 
gestionar la frustración.

• Ayudará al estudiante a tomar decisiones 
importantes, para que identifique que requiere en la 
vida. 

• Cuidar las relaciones afectivas con sus padres.
• Sanar la percepción de sí mismo.
• Vislumbre que los estudios académicos lo 

favorecen.

• Conciba la importancia de valorarse.
• Salud Emocional.
• Interacción positiva con sus pares.
• Relaciones afectivas saludables (con todos).

Es trascendental darles confianza a los estudiantes, 
para que entiendan que es una prioridad solicitar ayuda 
cuando la requieran, ya que el hablar con sus padres en 
ocasiones resulta imposible, porque no hay la confianza 
suficiente entre ellos y/o porque les tienen miedo. Los 
docentes debemos ser parte importante del apoyo 
emocional y moral del estudiante en el espacio educativo 
como parte fundamental de una cultura de paz efectiva 
en las aulas.

Se pretende que, con la información compartida a 
los estudiantes, obtengan alternativas de solución a sus 
expectativas de vida, obteniendo beneficios que les 
permita concretar sus sueños.

Como docentes nos sentimos recompensadas, por el 
trabajo realizado, por la vulnerabilidad demostrada y la 
confianza que los estudiantes depositaron en nosotras, 
debido a la exposición de sus emociones tan abiertamente 
sin controversias ni susceptibilidad.

Estamos convencidas de que con el trabajo que se 
realizó con los estudiantes, es un parteaguas, para 
continuar con las estrategias aplicadas, pensando en que 
hay que aplicar más y de otras alternativas de solución.
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Psicología es necesario, aprender a identificar la situación, 
el contexto y la necesidad en la que se encuentran las y 
los jóvenes en su vida, pensando en que esta abarca la 
familiar, la personal, la laboral y por supuesto la escolar. 

Cuando esta ha sido identificada es preciso realizar 
adecuaciones pertinentes en las diferentes asignaturas, 

habilidades que permitan desarrollar sus expectativas de 
vida favorable, para no impedir el apropiado crecimiento 
como seres humanos. Así mismo, es importante que 
se implique a todos los actores que forman parte del 
contexto puesto que cada uno debe tener claro el papel 
que le corresponde, para lograr la formación integral, que 
se pretende obtengan los estudiantes.
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ESTRUCTURA COGNIT IVA: 
FUNDAMENTOS PARA UNA PEDAGOGÍA INCLUSIVA Y HUMANIZANTE

La discapacidad ha sido definida desde una visión "normalizadora", lo que ha condicionado su tratamiento. 
En México se reconocen cinco tipos: visual, auditiva, psicomotora, psicosocial e intelectual. Esta condición impac-
ta el desempeño académico y social de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ), dificultando su inclusión.

Según Piaget, el desarrollo cognitivo ocurre en cuatro etapas, pero en personas con discapacidad estos 
estadios pueden extenderse o no completarse. Surge entonces una paradoja educativa: tratarlos conforme a su 
edad o con enfoques más protectores. Existen dos posturas: a) infantilizar su aprendizaje, limitando su desarrollo, 
o b) adaptar contenidos mediante el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para lograr una inclusión efectiva.

Los hallazgos destacan la necesidad de una educación basada en Derechos Humanos, que reconozca a las 
personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos. Así, se promueve su integración social mediante 
aprendizajes significativos y pertinentes.

RESUMEN

Palabras clave: Discapacidad intelectual; Diseño Universal de Aprendizaje (DUA); Infant i l ización del aprendizaje.

Disabilities have been defined from a "normalizing" perspective, which has influenced their treatment. In Mexi-
co, five types are recognized: visual, auditory, psychomotor, psychosocial, and intellectual. This condition impacts 
the academic and social performance of children, adolescents, and young people (CHIY), difficulting their inclusion.

According to Piaget, cognitive development occurs in four phases, but in people with disabilities they may be 
extended or not completed. Then a paradox education arise: treat them according to their age or with more protective 
approaches. There are two positions: a) infantilizing their learning, limiting their development, or b) adapting content 
through Universal Design for Learning (UDL) to achieve effective inclusion.

The findings emphasize the need for an education based on Human Rights, which recognizes people with disa-
bilities as full persons in law. This foster their social integration through meaningful and relevant learning.

ABSTRACT 

Key Words: Intel lectual Disabi l i ty; Universal Design for Learning (UDL); Infant i l izat ion of Learning.
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F rente al dilema de la discapacidad 
intelectual y el desarrollo del 
aprendizaje de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 

que se encuentran condicionados por las características 
derivadas de la condición de discapacidad existen por 
lo menos dos formas en las que tanto madres, padres, 
personas tutoras, profesoras y profesores pueden 
intervenir: ya sea realizando una intervención como si se 
tratase de personas estancadas en sus procesos que 
nunca acaban;  personas que requerirán toda su vida de 
los apoyos que le puedan proporcionar tanto la escuela 
como las personas encargadas de ellos. 

La otra postura es la intervención educativa basada 
en el conocimiento de sus características físicas e 
intelectuales de las NNAJ para realizar los ajustes 
razonables a los contenidos y progresiones de aprendizaje 
del plan de estudio vigente para que puedan acceder a 
los aprendizajes y desarrollar de este modo el máximo 
logro del que son capaces. 

En los procesos de intervención educativa, no existen 
posturas completamente definidas. Las intervenciones se 
realizan adoptando elementos de diversas perspectivas, 
lo cual refleja una tendencia hacia discursos políticamente 
correctos. Esta aproximación enfatiza la prudencia en las 
acciones a tomar, asegurando que se sigan las normativas 
y expectativas éticas establecidas

La revisión de investigaciones al respecto, abordan la 
temática desde la arista biológica, social y psicoeducativa. 
En la primera, abordan las etiologías que desencadenan 
características que posteriormente se tipifican dentro de 
la discapacidad, síndrome o cualquier otra clasificación 

Introducción

que dé un poco de luz al tratamiento específico desde la 
salud y educación principalmente

Desde una perspectiva social, se han revisado estudios 
que abordan la inclusión de Niñas, Niños, Adolescentes 
y Jóvenes (NNAJ), centrándose en cómo el contexto 
social facilita o limita su integración. Estas investigaciones 
destacan la influencia significativa de las interacciones 
sociales en la percepción, tratamiento y valoración de los 
NNAJ. Adicionalmente, otra serie de estudios se enfoca en 
el análisis psicoeducativo, inspirado en las teorías de Jean 
Piaget (1896-1980), examinando las barreras específicas 
que enfrenta esta población debido a las características 
inherentes de su discapacidad, que inevitablemente los 
acompañan a lo largo de su vida social y biológica.

La pregunta de investigación que orientó este estudio 
buscó cuestionar la realidad educativa: ¿Cuál es el 
tratamiento educativo que reciben las Niñas, Niños, 
Adolescentes y Jóvenes en edad de cursar la educación 
básica en México?

Los supuestos derivados de la experiencia indicaban 
una dicotomía en las aproximaciones. Por un lado, la 
tendencia a tratar a estos jóvenes como niños perpetuos, 
que nunca alcanzan la madurez y requieren cuidados 
constantes; por otro lado, la necesidad de un esfuerzo 
incrementado por parte de madres, padres, tutores y 
docentes, lo cual exige un conocimiento profundo de sus 
características individuales y del currículo vigente.

El objetivo de la investigación fue desarrollar una 
comprensión más profunda sobre cómo las madres, 
padres, tutores y docentes abordan la educación de 
estudiantes con discapacidad
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MARCO TEÓRICO

Como parte del desafío a la realidad cotidiana y a 
sus explicaciones de primer orden, la investigación 
histórica sobre la atención que se ha brindado en 
el pasado a las personas distintas, contribuye a 
entender que la exclusión social y educativa es un 
hecho social históricamente construido. En este 
sentido, Michel Foucault (1926-1984) expuso sus 
hallazgos que se ubican en la época clásica: “(...) 
los locos (...) sufrían un régimen de internados, hasta 
el día que se les encontró en las salas del Hospital 
General o en los calabozos de las casas de fuerza 
(...). Pero casi nunca se precisó claramente cuál 
era su estatuto ni qué sentido tenía esta vecindad,” 
(Foucault, 1976, pág. 79).

El encierro al que eran sometidos en esa época 
tiene que ver con un mito generador de miedos que 
en el fondo se animaban por pensamientos míticos. 
“La gente se aterraba de un mal bastante misterioso 
que podría esparcirse, según se dice, a partir de las 
casas de confinamiento para amenazar en breve a las 
ciudades” (Foucault, 1976, pág. 27).

El concepto de biopoder ofrece una perspectiva 
iluminadora para entender cómo las sociedades 
regulan a sus miembros a través de normativas 
que se originan en el ámbito biológico. Según 
este enfoque, el poder no solo se ejerce mediante 
mecanismos de coacción o consentimiento, sino 
también a través de prácticas disciplinarias que 
gestionan la vida de los individuos. Esto incluye la 
manera en que se perciben y regulan las diferencias 
físicas y biológicas entre las personas. De esta 
forma, el biopoder no solo influye en cómo se 
controla a las poblaciones en términos de salud y 
normatividad, sino también en cómo se construyen 
las identidades a partir de la observación y el 
juicio de aquellos que presentan características 
distintas a la norma establecida.“(...) lo biológico 
se refleja en lo político; el hecho de vivir ya no es un 

basamento inaccesible que solo emerge de tiempo 
en tiempo en el azar de su muerte y su fatalidad; 
pasa en parte al campo de control del saber y de 
la intervención del poder”  (Foucault, Historia de la 
sexualidad I, 2007, pág. 172).

Comprender que los seres biológicos, son 
sujetos de un tratamiento social que influye 
la apreciación que se tenga de ellos, permite 
vislumbrar la influencia del pensamiento que 
ha venido construyendo en torno a la persona 
diferente, distinto en algún aspecto al grueso de la 
población, lo que puede jugar en contra como en el 
caso de las NNAJ con discapacidad. 

En el ámbito educativo, se ha desarrollado una 
construcción histórica que explora los procesos 
mediante los cuales los seres humanos incorporan, 
procesan y construyen sus aprendizajes, 
proporcionando explicaciones sobre las distintas 
maneras de aprender. Jean Piaget (1896-1980) ofrece 
una teoría que permite comprender este fenómeno 
que sucede en el proceso de aprendizaje, el cual 
se refiere específicamente a la construcción de 
conocimientos mediante la creación y el desarrollo 
de estructuras mentales. Esta teoría destaca también 
una acomodación constante de las estructuras 
mentales que permite la adecuada adaptación a las 
complejidades y desafíos de cada nuevo aprendizaje. 
(Piaget, 1965)

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) con discapacidad intelectual enfrentan 
significativas dificultades en estos procesos, 
dado que frecuentemente no logran sincronizar su 
desarrollo intelectual con los plazos que la teoría 
de Piaget establece como esperables para cada 
estadio del desarrollo. Sin embargo, esta teoría 
proporciona un parámetro útil para implementar 
estrategias de aprendizaje adecuadas al estadio 
de desarrollo actual del individuo, aunque, como 
ha quedado claro, este no siempre coincide con la 
edad cronológica.
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METODOLOGÍA

La lógica interna de esta investigación se adhirió al 
paradigma cualitativo, pues busca ofrecer un enfoque 
humano alineado con el objeto de estudio. Como señala 
Eisner (1988), “esto se lleva a cabo, antes que nada, 
a través de la sensibilidad de lo que se puede llamar 
legítimamente rasgos estéticos del caso” (pág. 56).

La incorporación de la metodología como un marco 
conceptual que facilita la orientación de inscripciones 
e interpretaciones (Bertely, 2022), en investigaciones, 
normativas legales y orientaciones pedagógicas 
relacionadas con la discapacidad, permitió construir un 
acercamiento analítico al abordaje pedagógico educativo 
de las NNAJ, que parece centrarse más en una apreciación 
sobre su desarrollo como si estuviera estancado, lo que 
limita las actividades pedagógicas.

El conocimiento generado en esta investigación 
busca que el enfoque conceptual permita visibilizar 
la importancia de realizar ajustes razonables en los 
contenidos y procesos de aprendizaje, para que los 
estudiantes en condición de discapacidad puedan 
avanzar hacia el máximo logro del que sean capaces. 
Este proceso, comparable a un trabajo artesanal, requiere 
un análisis metódico y riguroso tanto de las nuevas formas 
de abordar el fenómeno educativo como de las nuevas 
comprensiones emergentes sobre la educación de NNAJ 
con discapacidad.

Estado del Arte 

La revisión de investigaciones sobre el tema de la 
discapacidad intelectual abarcó publicaciones de los 
últimos diez años en revistas especializadas en ciencias 
sociales, particularmente en educación y, de forma 
específica, en educación especial dirigida a Niñas, Niños 
y Adolescentes y Jovenes (NNAJ) en Educación Básica.

La primera investigación seleccionada proviene del 
ámbito internacional y fue realizada desde una perspectiva 
médica en 2017 por Xiaoyan Ke y Jing Liu. Este estudio 
aborda clasificaciones específicas, sus etiologías y las 
implicaciones de las alteraciones morfológicas en el 
desarrollo de las personas afectadas.

Otro estudio relevante es el realizado por José Luis 
Cuesta (2019), quien investiga la discapacidad intelectual 
desde la perspectiva de la evolución de las oportunidades 
para la inclusión social. Cuesta destaca que este progreso 
está vinculado con los cambios en la percepción de la 
discapacidad, enmarcados dentro del modelo social. Él 
enfatiza la importancia de considerar los entornos como 
aliados fundamentales para el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad.

Finalmente, una publicación de relevancia en este 
tema es el libro titulado Discapacidad Intelectual de De 
Diego (2016) Esta obra destaca la evolución de Niñas, 
Niños y Adolescentes con discapacidad desde un 
enfoque psicoeducativo, lo que permite observar en 
detalle la diferencia entre la propuesta de Jean Piaget 
y las brechas que surgen debido a las particularidades 
individuales de cada persona.

Este breve recorrido no solo refleja la pluralidad de 
enfoques en la investigación de la discapacidad intelectual, 
sino que también subraya la necesidad de estrategias que 
aborden tanto los aspectos biológicos como sociales de la 
discapacidad. La convergencia de estos estudios ilustra 
la importancia de un diálogo continuo entre diferentes 
disciplinas para mejorar las prácticas de inclusión y 
educación, para alcanzar la promoción efectiva de los 
derechos de las NNAJ con discapacidad intelectual

La discapacidad ha pasado por multitud de abordajes 
conceptuales que tienen que ver con la mirada de las 
personas que se consideraban normales. La normalidad 
parece ser la etiqueta que ha acompañado a aquellos 
sujetos que no presentan notables alteraciones físicas e 
intelectuales y que además logran interactuar sin mayores 
dificultades con sus semejantes en un momento histórico 
determinado.  (Moreno, 2022), (Mejoredu, 2022).

RESULTADOS O 
APORTACIONES 
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En México, se reconocen cinco tipos de 
discapacidad: visual, auditiva, psicomotora, psicosocial 
y, por supuesto, intelectual. Esta última afecta el 
rendimiento de Niñas, Niños, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ), impactando principalmente en su desempeño 
académico, vida cotidiana y ámbito social (Mejoredu, 
2022, pág. 17). 

En 2020, los Centros de Atención Múltiple (CAM), en 
la República Mexicana atendieron aproximadamente 
57,891 estudiantes, de los cuales 39,987 presentaban 
discapacidad intelectual, representando el 43.6% de la 
población atendida (Mejoredu, 2022, pág. 60)

La maduración necesaria para el desarrollo regular 
de los procesos mentales discurre por períodos más 
largos de los habituales en las personas que están 
sujetas a algún tipo de condición como la discapacidad 
intelectual, la cual demora cada uno de los estadios 
propuestos por Jean Piaget (1896-1980), quien logró 
identificar cambios cualitativos que son recurrente 

en la mayoría de los seres humanos en condiciones 
de desarrollo físico e intelectuales normales. Dichos 
cambios llamados por él estadios, comienzan en 
el nacimiento y transcurren a lo largo de la vida con 
algunas varianzas de acuerdo al ser humano del que 
se trate. 

El primer estadio de desarrollo cognitivo se le conoce 
con el término de sensoriomotor, que va desde el 
nacimiento hasta el año y medio aproximadamente. Este 
periodo se caracteriza por reflejos físicos involuntarios 
que se repiten constantemente. El objetivo de estos 
reflejos parece ser la construcción de un esquema de 
conexiones neuronales tan eficaz que permita su control 
intencional. Es decir, para realizar movimientos físicos 
intencionados, como agarrar un objeto, asegurarse 
una base de apoyo o explorar el entorno inmediato, se 
requiere una conexión neuronal eficiente.

El segundo estadio le llamó preoperatorio, el cual se 
presenta entre los dos y los 7 años. Aparece el juego 
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simbólico con objetos que pueden tomar la función de 
otro como si se tratara del mismo, aunque su apariencia 
y dimensiones sean distintas; es decir, un lápiz puede 
ser un objeto para el cual fue diseñado o ser un avión si 
se le manipula en un juego de representación simbólica 
como si fuera o se tratase de. 

El tercer estadio es el de operaciones concretas que 
va de los 7 a los 12 años. Aquí aparece regularmente 
la capacidad de manipular objetos de manera lógica y 
transferir las operaciones a otras situaciones problema 
con la intención de resolverlos. 

El cuarto estadio se conoce como: operaciones 
formales, aquí la Niña o Niño, integra la madurez de 
las etapas anteriores que le permiten integrar sus 
conocimientos y habilidades en situaciones que 
requieren que la mente aplique un pensamiento 
hipotético-deductivo para explicarse el mundo y 
su complejo entramado de relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales en las que le tocó 
vivir. 

Los cuatro estadios que describe Jean Piaget, no 
son vividos por todas las NNAJ de la misma manera. 
Esta es la principal problemática al momento de tratar 
de educarlos y más si se encuentran bajo una condición 
de discapacidad. 

Una gran paradoja enfrenta las madres, padres, 
personas tutoras y profesores, tanto en escuelas 
regulares, Centros de Atención Múltiple (CAM) o 
Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
(USAER): ¿deberían tratar a estos estudiantes como 
niños eternos o como a sus compañeros de la misma 
edad? Este dilema plantea al menos dos rutas de 
análisis que abordaremos con mediana profundidad.

a. Infantilizar el aprendizaje y todas las actividades 
como si no crecieran:

Esta primera posibilidad, está centrada en la 
identificación de la desventaja que cada vez se hace 

más visible en comparación con los de su misma edad, 
lo que fuerza a sus familiares, cuidadores o maestros a 
poner en práctica una atención protectora que justifican 
por su aparente desventaja. 

Los inconvenientes que se tiene en esta postura es 
que no se estimula al menor a arribar a su Zona de 
Desarrollo Próximo de acuerdo con Lev Vygotsky (1896-
1934), tampoco al desarrollo y perfeccionamiento de 
habilidades que le son necesarias para integrarse a una 
sociedad que exige prácticas mínimas de socialización, 
tolerancia, respeto identificación de la autoridad, reglas, 
manipulación de objetos y habilidades de autocuidado 
mínimas. 

b. Ajustar los contenidos y procesos de aprendizaje 
del currículo del nivel educativo que cursa bajo 
el marco del Desarrollo Universal de Aprendizaje 
(DUA).

Esta segunda mirada es la más pertinente para 
ejercer el acto educativo de Niñas, Niños y Adolescentes 
y Jóvenes (NNAJ). Requiere de la mirada atenta a 
los cambios cualitativos y el ajuste permanente de 
los contenidos y Procesos de Aprendizaje en función 
de lo que es común para todos los estudiantes que 
comparten su edad. (SEP, 2022, pág. 21) 

De parte de los profesores, requiere una observación 
atenta y el ejercicio de una práctica educativa que 
implemente un marco dónde todas y todos puedan 
acceder al aprendizaje que les permita construir poco 
a poco una independencia saludable de sus familiares 
y de los que le son próximos.

Las diversas escuelas pedagógicas han establecido 
claramente que toda interacción, ya sea formal o 
informal, con cualquier ser humano debe orientarse a 
desarrollar su máximo potencial. Esta máxima se ve 
afectada por el apego de padres, madres o personas 
tutoras, que junto con el desinterés de algunas 
profesoras y profesores desembocan en desatender 
y no observar los procesos vitales necesarios para 
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expandir las potencialidades de todas las NNAJ hacia 
el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

El máximo logro de los aprendizaje o desarrollo 
de habilidades para los estudiantes en condición 
de normalidad parece estar claro, y está presente 
en la currícula que se pretende lograr en el año y 
nivel educativo que cursan, pero para las NNAJ con 
discapacidad, el máximo logro de los aprendizajes se 
transforma en un reto que ha de ser visible en la forma 
en que logra interactuar y resolver las dificultades 
de vivir en comunidad en un mundo cada vez más 
complejo y caótico. La escuela entonces se transforma 
en ese espacio que representa y es el mundo real 
donde suceden las relaciones de todo tipo, así como 
los desafíos que deben enfrentar día con día. 

Por lo tanto, es evidente que considerar a cualquier 
persona como incapaz de adquirir conocimientos es 
un error que se remonta al siglo XVI, cuando Juan 
Amos Comenio (1592-1660) publicó su obra 'Didáctica 
Magna'. A pesar de que Comenio enfatizaba que 
todos pueden aprender si se ordenan y secuencian 
adecuadamente los pasos de la enseñanza, en su 
tiempo y él mismo creía que esta capacidad estaba 
reservada únicamente a ciertos grupos, excluyendo 
a otros de la educación formal “a toda la juventud, 
excepto aquella a la que Dios le negó el entendimiento” 
(Amós, 2017, pág. 53).

Desde la mirada de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, todas y todos 
tienen el derecho a una educación que garantice 
el máximo logro de sus potencialidades: Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano…. Además de que “priorizará el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos” (Diputados, 2025)

El tema se encuentra en la complejidad de los 
conocimientos que este tipo de estudiantes van a 
integrar a lo largo de su educación, por eso ha de 

procurarse por rescatar los conocimientos que son 
necesarios y válidos para el momento biológico y de 
construcción de pensamiento por el que transitan y que 
ha de ser rescatado de la currículo vigente para el grado 
y nivel educativo del que se trate con el pensamiento 
claro que han de ser  de utilidad para que en el futuro 
sea una persona lo más independiente posible. 

Lograr la independencia en aspectos básicos 
como el vestido, la alimentación y la integración social 
adecuada implica seleccionar los conocimientos 
necesarios para este propósito. Estos conocimientos 
pueden estar incluidos en el currículo oficial, pero 
también es crucial considerar las características 
particulares de cada Niño, Niña y Adolescente 
con discapacidad. Dado que cada uno posee una 
personalidad única con gustos, preferencias y rasgos 
distintivos, es importante adaptar la enseñanza a 
su manera individual de aprender lo más esencial, 
mientras se fomenta su proyección hacia la 
independencia. 

c. El desarrollo de las estructuras mentales

Al nacer, el ser humano carece de patrones y 
las pautas necesarias para integrarse con éxito en 
el mundo natural y social que lo rodea. Necesita 
atravesar un complejo proceso lleno de desafíos que 
le permita desarrollar las estructuras físicas, cognitivas 
y emocionales esenciales para enfrentar el arduo reto 
de existir en los entornos hostiles a los que ha sido 
introducido.

El desarrollo de los dispositivos cognitivos que 
sostendrán su éxito en la tarea de resolver situaciones 
complejas, que exigen distintos niveles de apropiación, 
fue ampliamente estudiado por el teórico Jean Piaget 
(1896-1980). Él utilizó la metáfora de las "estructuras 
mentales" para explicar cómo se incorpora el 
conocimiento, aludiendo a las disposiciones biológicas 
o arquitectónicas que sostienen tanto el cuerpo físico 
como la mente.

Todo nuevo conocimiento que busca integrarse a 
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través de un proceso cognitivo debe pasar por varias 
etapas: asimilación, acomodación y reestructuración 
de las estructuras mentales existentes al momento de 
que aparece un desafío cognitivo. En esta situación las 
estructuras existentes ya no son pertinentes ante las 
nuevas situaciones que requieren cambios de diversa 
magnitud. Estas etapas permiten el complejo proceso de 
aprendizaje.

La asimilación implica la internalización de las 
características de un objeto, evento o situación. 
Durante esta fase, puede surgir un desequilibrio 
que desencadena no contar con una estructura 
mental adecuada para gestionar el nuevo 
conocimiento. Esta carencia exige que se dé paso 
al proceso de acomodar la estructura, para que 
pueda soportar los nuevos conocimientos y poder 
usarlos consecuentemente.

La acomodación se refiere a los ajustes a las 
conexiones neuronales necesarias para que el nuevo 
conocimiento no solo pueda ser almacenado, sino 
también relacionado con otros saberes y habilidades 
adquiridos previamente a través del contacto con 
el objeto o medio de aprendizaje y que pueden en 
determinado momento y circunstancia ayudar a resolver 
alguna dificultad o problema que pudiera presentarse.

La interacción entre asimilación y acomodación se 
desarrolla en una espiral dialéctica, en la que aprender 
y comprender se amplían constantemente a lo largo 
del crecimiento de la Niña, Niño, Adolescente o Joven, 
siendo la etapa más socorrida para el aprendizaje los 
primeros años de vida.

Los procesos de asimilación y acomodación varían 
en duración y no pueden generalizarse, incluso entre 
estudiantes sin discapacidad. En estudiantes con 
discapacidad intelectual, estos procesos suelen extenderse 
más allá de lo esperado, requiriendo tiempo adicional 
para la consolidación de los aprendizajes. Esto subraya 
la importancia de adoptar prácticas educativas centradas 
en ambientes de aprendizaje bien diseñados, planificados 

y sistematizados. Es esencial también que la familia, la 
escuela y todos los agentes involucrados implementen 
intervenciones sistemáticas y fundamentadas, con el 
reconocimiento en que la construcción de aprendizajes 
significativos puede requerir un período extendido adecuado 
a las características de cada una de las NNAJ.

Los estadios de desarrollo psicogenético descritos 
por Jean Piaget para niños con desarrollo normal 
no son aplicables de manera exacta a personas 
con discapacidad intelectual. Los estadios en esta 
población tienden a alargarse e incluso, en algunos 
casos, a retroceder. Este reto no debe ser motivo para 
infantilizar el tratamiento educativo, familiar o social de 
las personas con discapacidad intelectual, sino más 
bien fuerza a los involucrados a realizar adaptaciones, 
ajustes en todas las intervenciones de manera 
respetuosa y adecuada a sus necesidades.

Un aspecto importante que niega la idea que 
pretende tratar las NNAJ con discapacidad intelectual 
de manera infantilizada es el desarrollo sexual. 
Este aspecto biológico, se manifiesta con mínimas 
variaciones, independientemente de la condición 
intelectual, lo que deja claro que el desarrollo 
cognitivo no interfiere en su evolución y desarrollo 
que no muestra notables diferencias significativas en 
este rubro con sus compañeras y compañeros de su 
misma edad.
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CONCLUSIONES

La comprensión y atención a la discapacidad 
intelectual exigen una mirada profunda y sensible 
que reconozca las singularidades de cada individuo, 
evitando tanto la infantilización como la estigmatización 
en su trato. El desarrollo cognitivo en personas con 
discapacidad, aunque sigue principios universales como 
los establecidos por Piaget, requiere adaptaciones que 
respeten sus tiempos y características individuales. 

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un 
marco esencial que permite a cada estudiante alcanzar 
su máximo potencial, asegurando que todos tengan 
acceso a la educación para expandir sus conocimientos, 
habilidades y capacidades. Este enfoque no solo se 
centra en la adquisición académica, sino también en el 
desarrollo de habilidades que promuevan la autonomía y 
la participación social de los estudiantes.

La efectividad del DUA depende del conocimiento 
detallado sobre las características individuales de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con los que se 
trabaja, combinado con una aplicación precisa del 
plan de estudios vigente. Este entendimiento permite 
realizar Ajustes Razonables en el currículo, adaptando 
el contenido y la progresión del aprendizaje a las 
necesidades específicas de cada estudiante.

A pesar de que una característica prominente de 
la Discapacidad Intelectual involucra la extensión 
de las etapas primarias del desarrollo, tales como 
las fases sensoriomotoras, preoperacionales y de 
operaciones concretas, esto no implica que se deba 
recurrir a una infantilización en el enfoque pedagógico. 
Al contrario, la implementación de una graduación 
sistemática y meticulosa en los aprendizajes, (incluso 
si es mínima), exige del educando la ejecución de las 
acomodaciones y asimilaciones cognitivas esenciales. 
Este proceso facilita la expansión y consolidación de 
estructuras mentales capaces de asimilar y retener 
conocimientos progresivamente más complejos. 
De este modo, la escalada en la complejidad de los 
aprendizajes se erige como un elemento fundamental 
que introduce nuevos desafíos a ser superados, 
contribuyendo significativamente al desarrollo cognitivo 
de las Niñas, Niños, Adolescente y Jóvenes (NNAJ) con 
discapacidad. 

Es fundamental que las familias, docentes y la 
comunidad en general se comprometan en este 
proceso, ofreciendo apoyo emocional, social y 
pedagógico que les permita a las NNAJ a estas 
personas desenvolverse en una sociedad cada vez 
más compleja y diversa. De esta manera, no solo se 
dignifica a los estudiantes con discapacidad, sino 
que también se construye una sociedad más inclusiva 
y justa para todos.
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EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN MOMENTOS EXTREMOS 
DE V IOLENCIA SOCIAL. UN ESTUDIO DE CASO CRÍT ICO/ INTERVENTIVO

Las escuelas a menudo vivencian situaciones de violencia escolar. Pero más allá de esos escenarios, tam-
bién sufren los efectos de la violencia social, sobre lo cual poco se estudia. Más allá de explicar la violencia social, 
en este trabajo se expone el proceder y los hallazgos parciales de la amplia investigación El proceso de enseñan-
za/aprendizaje en momentos de violencia social. Un estudio de caso crítico-interventivo, Trabajo realizado durante 
el semestre I, del ciclo escolar 2024-2025, en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 
Investigación basada en una metodología Cualitativa y en el método Estudio de caso crítico-interventivo. Aun 
cuando la amplia investigación centra su objeto de estudio en las acciones institucionales y docentes en el contex-
to y proceso señalado, vale advertir que en este trabajo los hallazgos se delimitan a las de carácter institucional. 

RESUMEN

Palabras clave: Violencia social; Efectos de la violencia; Acciones inst i tucionales.

Schools frequently experience situations of school violence. However, beyond these scenarios, they are also 
affected by the consequences of social violence, an area that remains understudied. Rather than merely explaining 
social violence, this paper presents the approach and preliminary findings of the broader research project The tea-
ching/learning process during times of social violence: A critical-interventionist case study. The study was carried 
out during the first semester of the 2024–2025 academic year at a high school of the Universidad Autónoma de Si-
naloa (UAS). The research follows a qualitative methodology and adopts a critical-interventionist case study method. 
Although the broader research focuses on institutional and teaching actions within the aforementioned context and 
process, it is important to note that the findings discussed in this paper are limited to those of an institutional nature.

ABSTRACT 

Key Words: Social v iolence; Violence effects; Inst i tut ional act ions.
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DE V IOLENCIA SOCIAL. UN ESTUDIO DE CASO CRÍT ICO/ INTERVENTIVO

T oda investigación educativa, 
al igual que la de otros ámbitos, 
tiene como fin la generación 
de conocimiento con base 

en los elementos de la ciencia. Estos elementos, las 
grandes tradiciones de la investigación los agrupan 
en un “protocolo de investigación”, el cual comprende, 
por lo general, el objeto de estudio, antecedentes, 
objetivos, supuestos, interrogantes de la investigación, 
marco teórico, estado del arte, metodología, método, 
técnicas, instrumentos, y los hallazgos. Bajo estos 
elementos, fue organizada y puesta en marcha la amplia 
investigación El proceso de enseñanza/aprendizaje 
en momentos de violencia social. Un estudio de caso 
crítico-interventivo, realizado en una preparatoria de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ubicada en la 
capital del Estado- Culiacán-, la cual cuenta con una 
matrícula 3570 estudiantes, distribuidos en los turnos 
matutino y vespertino.  

En este contexto, el proceder de la investigación 
tuvo su inicio a partir del 9 de septiembre de 2024, 
fecha en la cual se suscitaron hechos violentos de gran 
impacto en la capital del Estado, por motivo de lo que 
se dice el “encuentro de dos grupos en la lucha por el 
territorio”. Si bien este acontecer y desarrollo del estado 
de violencia generado en ese acontecer no es el eje 
central de esta investigación, los episodios violentos son 
fuente fundamental del Objeto de Estudio: las acciones 
realizadas en el centro escolar para llevar a cabo el 
proceso de enseñanza/aprendizaje durante el desarrollo 
de los acontecimientos de la cuestión y las acciones 
realizadas por los docentes durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Por tanto, el objetivo fundamental 
está orientado a dar cuenta de los efectos del proceso de 
enseñanza/aprendizaje en momentos de violencia social. 

Introducción

Con este, se pretende dar respuesta a las interrogantes 
¿cómo se desarrolla el proceso de enseñanza/aprendizaje 
en momentos de violencia social?, ¿cuáles fueron los 
efectos de las acciones implementadas durante este 
proceso?

Aun cuando la amplia investigación está centrada 
en dar cuenta de las acciones implementadas por la 
parte institucional y de los profesores— así como de los 
respectivos efectos— en este trabajo solo se muestran los 
datos relacionados con el proceder de las autoridades 
institucionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), en torno al proceso de enseñanza/aprendizaje en 
momentos de violencia social extrema.  
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MARCO TEÓRICO

Dar cuenta de los fines e interrogantes mostradas implica 
el uso de fundamentos o principios de la investigación, 
así denominados por Albert Einstein. El primero de ellos, 
lo constituye el Currículum del Bachillerato UAS 2024, 
basado en el modelo de progresiones. En lo específico, el 
Programa de Laboratorio de Investigación Social, materia 
ubicada en el primer grado del Mapa Curricular 2024, la cual 
constituye la fuente de datos tanto del estudio como de la 
intervención. En lo prescrito, el programa de la cuestión se 
compone de 12 progresiones, mismas que se desarrollaron 
en las condiciones establecidas- primeramente- por la parte 
institucional. Aunado a este sustento teórico-curricular, vale 
referir el fundamento de la práctica y del aprendizaje. Al 
respecto, la práctica educativa se sustentó en las variables 
metodológicas de Antoni Zabala, mismas que fungieron de 
base para la recolección y organización de datos. Sobre 
estas variables, advierte Zabala (2002) 

Las dimensiones o variables que utilizaré a lo 
largo de este libro para la descripción de cualquier 
propuesta metodológica incluyen, además de las 
actividades o tareas determinadas, una forma 
de agruparlas y articularlas en secuencias de 
actividades (clase expositiva, por descubrimientos, 
proyectos…), unas relaciones y situaciones 
comunicativas que permitan identificar unos 
papeles concretos del profesorado y del alumnado 
(directivos, participativos, cooperativos…), unas 
formas de agrupamiento u organización social de 
la clase (grupo, equipos fijos, grupos móviles…), 
una manera de distribuir el espacio y el tiempo 
(rincones, talleres, aulas de área…), un sistema 
de organización y el tiempo (rincones, talleres, 
aulas de área…), un sistema de organización 
de los contenidos (disciplinar, interdisciplinar, 
globalizador…) un uso de los materiales curriculares 
(libro de texto, enseñanza asistida por ordenador, 
fichas autocorrectivas…) y un procedimiento 
para la evaluación de resultados (formativa, 
sancionadora…) (p. 18).

De acuerdo con el legado de las grandes tradiciones 
de la investigación, todo conocimiento generado mediante 
el proceder de la ciencia requiere de una metodología de 
estudio del objeto o de la acción transformadora- cuando se 
trata de investigación-acción o de Estudio de caso crítico—
interventivo—. Por los fines e interrogantes mostradas en la 
amplia investigación El proceso de enseñanza/aprendizaje 
en momentos extremos de violencia social. Un estudio de 
caso crítico/interventivo el proceder de la investigación 
está basado en una metodología de carácter cualitativa, 
la cual se nutre de corrientes como la hermenéutica y la 
interpretativo— simbólica. Dilthey, Husser, Baden— de 
la escuela alemana— son considerados sus principales 
precursores, al igual que Mead, Schutz, Berger, Luckman 
y Blumer. Su origen, de acuerdo con Erickson (citado por 
Pérez, 2001), se encuentra 

 

en la cultura grecorromana, y se recurre a ella 
desde las obras de Herodoto y Aristóteles. Como 
antecedentes, existen diversas corrientes, entre 
las cuales se ubican: la funcional-estructural 
de la antropología social británica; la corriente 
de cultura y personalización de la antropología 
cultural americana; la corriente de la lingüística 
antropológica y la corriente de interacción simbólica 
(etnometodología) (p. 44).

Si bien sobre la definición de la metodología de la 
investigación existe un amplio legado de conocimiento, para el 
caso concreto de este asunto- término empleado por Aristóteles 
para referir a la investigación- es de enfatizar en dos de ellas. 
Aquella que sitúa la postura de Watson-Gegeo (citado por 
Pérez, 2001), quien define a la metodología cualitativa como 
“descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos que son observables. 
Esta metodología incorpora lo que los participantes dicen, 
sus experiencias, sus actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos” (p. 46). 
Otra, la definición de Pérez (2001) quien señala: 

Metodología del 
estudio-intervención 
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Para Ántoni Zabala (2002), uno de los objetivos 
principales de los profesores radica en profesionalizar su 
labor. Esta mejora, señala

se consigue mediante el conocimiento y la 
experiencia: el conocimiento de las variables que 
intervienen en la práctica y la experiencia para 
dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los 
otros enseñantes. El conocimiento, aquél que 
proviene de la investigación, de las experiencias 
de los otros y de los modelos, ejemplos y 
propuestas. Pero ¿cómo podemos saber si estas 
experiencias, modelos, ejemplos son adecuados? 
¿Cuáles son los criterios para valorarlos? Tal vez 
la respuesta nos la proporcionen los resultados 
educativos obtenidos por los chicos y las chicas. 
Pero ¿con esto basta? Porque, en este caso, ¿a 
qué resultados nos referimos? ¿A los mismos para 
todos los alumnos independientemente del punto 
de partida? ¿Y teniendo o sin tener en cuenta las 
condicionantes que nos encontramos y los medios 
de que disponemos? (p. 11). 

Método de 
investigación

la metodología Cualitativa se refiere en su más 
amplio sentido a la investigación que produce datos 
descriptivos; las propias palabras de las personas, 
habladas o escritas, y la conducta observable […] 
no busca la generalización, sino que es ideográfica 
y se caracteriza por estudiar en profundidad una 
situación concreta. Desarrolla hipótesis individuales 
que se dan en casos individuales. No busca la 
explicación o la causalidad, sino la comprensión, 
y puede establecer influencias plausibles entre los 
patrones de configuración en cada caso (pp. 29-
30). 

En el sentido referido por el autor, luego entonces, 
necesario es el conocimiento sobre las diversas 
variables que integran la práctica docente, su puesta 
en marcha, la valoración de esta instrumentación y, 
por consiguiente, la toma de decisiones. De ahí que la 
metodología cualitativa, de acuerdo con Pérez (2001), 
permite la toma de “decisiones sobre lo investigable, 
en tanto se está en el campo Objeto de Estudio” (p. 
46)- y porque- “la teoría constituye una reflexión en y 
desde la praxis […] el individuo es un sujeto interactivo, 
comunicativo, que comparte significados” (p. 27). En 
términos investigativos, el seguimiento de las acciones, 
de las medidas, han de servir de base a la toma de 
medidas, al proceso de intervención. Sobre ese 
proceder, refiere Pérez Serrano: 

Elliott (1993) distingue dos tipos de formas 
diferentes de desarrollar la práctica:

a. El profesor que emprende una investigación 
sobre un problema práctico, cambiando 
sobre esta base algún aspecto de su práctica 
docente. En este caso el desarrollo de la 
comprensión precede a la decisión de cambiar 
las estrategias docentes. 

b. El profesor que modifica algún aspecto de 
su práctica docente como respuesta a algún 
problema práctico, después de comprobar 
su eficacia para resolverlo. A través de la 
evaluación, la comprensión inicial del profesor 
sobre el problema se modifica y cambia. Por 
lo tanto, la decisión de adoptar una estrategia 
de cambio procede al desarrollo de la 
comprensión. La acción inicia la reflexión (p. 
12). 

Desde la mirada de Elliott- referida por Pérez 
Serrano, en la práctica suelen aparecer dos tipos de 
acciones de intervención: Aquella que ocurre tras 
consulta previa sobre el fenómeno; la otra, aquella que 
se lleva a cabo de manera directa sobre el Objeto. 
Es decir, en términos coloquiales, “primero investigo, 
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Bien cierto es que los profesores suelen emplear 
acciones de intervención en el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo con el modelo de 
Lewin, Park, Elliott (2005), Kemmis y McTaggart (1988), estas 
intervenciones no son investigación, tampoco investigación/
acción. No se consideran investigaciones por no tener 
ese fin y por no generarse con base en los elementos del 
proceder de la ciencia. Tampoco es investigación/acción ya 
que este método requiere de una tarea colectiva, cumplir 
con una serie de fases, orientadas a la transformación del 
Objeto de estudio, lo que implica generar cambios. Y ¿cuál 
es ese Objeto de Estudio de acuerdo con la teoría de los 
clásicos de la investigación-acción? 

Para el caso concreto de este asunto, son las acciones 
empleadas por la parte institucional y la parte docente, 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje en momento 
extremo de violencia. Para este caso, fue instrumentado 
el Estudio de caso crítico-interventivo, el cual sienta 
sus fundamentos epistemológicos en la teoría de Lewin 
(2006), Park (1993), Elliott (2005), Kemmis y McTaggart 
(1988), Pérez (2001), Yin (1993), Walcott (1992), Stake 
(2007). Referentes que hacen posible definirlo como un 
elemento de la metodología de la investigación que da 
cuenta de las acciones individuales empleadas para 
transformar el Objeto de estudio. Los hallazgos obtenidos 
del proceder metodológico referenciado se advierten en 
el siguiente apartado. 

Método Estudio de caso 
crítico-interventivo 

RESULTADOS

Aun cuando la violencia social se ha constituido 
como un problema intenso y de gran impacto en 
diversos estados de la República Mexicana, en 
algunos casos se ha vuelto extrema. Situación de 
esta naturaleza, comenzó a suscitarse en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, a principios de septiembre 
de 2024. Así lo dejaron ver los diversos medios de 
comunicación y las diversas redes sociales el día 9 
de septiembre de 2024. Ese día, aproximadamente, 
a partir de las 5:30 horas, comenzaron a 
circular episodios de alarma, de alerta tras los 
enfrentamientos armados en tres colonias de la 
ciudad capitalina: la Campiña, las Vegas y la 
Hidalgo. Colonias colindantes entre sí, cercanas 
al centro de la ciudad y a Ciudad Universitaria 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). A 
partir de ese momento, la ciudad se mantiene en 
alerta: suspensión de medios de transporte, cierre 
de centros comerciales, poca circulación vehicular, 
suspensión oficial de clases en los diversos 
centros escolares. Ante tales acontecimientos, las 
autoridades institucionales de la UAS, a temprana 
hora emitieron el siguiente comunicado: 

ATENCIÓN COMUNICADO. Por motivo de 
los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, se 
suspenden clases hoy lunes 9 de septiembre en 
la Unidad Regional Centro en el turno matutino. 
Para más información, estar atentos a las redes 
institucionales. Sursum Versus. 

Ante la magnificación del caos social, más tarde, de 
nueva cuenta, las autoridades institucionales UAS dieron 
a conocer este comunicado: 

luego intervengo” o bien, “primero intervengo, luego 
investigo”. Tratándose de investigación, en cualquiera 
de los casos es necesaria una metodología, un método 
de la investigación, unas técnicas e instrumentos, 
todos ellos orientados a dar cuenta de la forma como 
se instrumentan las acciones.
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ATENCIÓN COMUNICADO. Por motivo de los 
hechos violentos en Culiacán, Elota y la sindicatura 
de Costa Rica, se suspenden clases hoy lunes 9 
de septiembre en la Unidad Regional Centro en 
el turno vespertino. Para más información, estar 
atentos a las redes institucionales. Sursum Versus. 

Vista la magnitud del problema, el 10 de septiembre, 
a temprana hora, las autoridades UAS, de nueva cuenta, 
emitieron otro mensaje:

ATENCIÓN COMUNICADO. Como medida 
preventiva y ante los hechos violentos que se 
registran en Culiacán, Badiraguato, Navolato, 
Elota y Eldorado, se le informa a la comunidad 
universitaria que este 10 de septiembre las clases 
se llevarán a cabo de manera virtual en todos los 
niveles. Sursum Versus.  

A partir de ese momento, el caos, el miedo, la 
incertidumbre, la inseguridad, invadió los diversos sujetos 
escolares. 

Maestro 1. Padres de familia preguntan si habrá 
clases, “porque hay detonaciones cerca de CU y 
en la isla de Musalá,

Maestro 2. Más del 80% de los padres de familia 
del grupo “X” dice que no enviará a sus hijos a la 
escuela. 

Durante el periodo comprendido de septiembre-
diciembre de 2024, los constantes hechos violentos 
ocurridos en diversos puntos de la ciudad y del Estado 
de Sinaloa, orillaron a las autoridades institucionales a la 
suspensión de clase. Algunas veces, en plena actividad, 
como lo advierte el siguiente relato: 

Docente: Voy a clase, aproximadamente a las 
3:30. Ciudad Universitaria se encuentra en exceso 
transitada. ¿Qué sucede? - Dicen que agarraron a 
“fulano” y que hay quemas, bloqueos, en diversos 
puntos de la ciudad.  Suspendieron clase y vea a 
todos los alumnos buscando la forma de llegar a su 
casa. Los padres buscan a toda costa pasar por 
sus hijos- respondió el vigilante. 

Al paso de los días, los actos de violencia se intensificaron. 
Muestra de ello, se aprecia en el siguiente relato, a raíz de 
los hechos suscitados el 28 de noviembre de 2024. 

Una mañana violenta se registró este 28 de 
noviembre en Culiacán, Sinaloa donde ataques 
a balazos e incendios a negocios y hospitales 
alertaron a la ciudadanía, La madrugada de 
este jueves se reportaron disparos contra dos 
sucursales de Sushi Ranch Roll, uno ubicado 
en la Isla Musala y otro en el Sector Tres Ríos.

Aun cuando no es el objeto de estudio de este trabajo 
la violencia social suscitada entre dos grupos en lo 
que se dice “la lucha por el territorio”, los datos sobre 
este fenómeno constituyen la esencia de las acciones 
implementadas por la parte institucional y los docentes de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y ante los momentos 
de la naturaleza expuesta, para el caso concreto de 
este trabajo, es de advertir los efectos generados por la 
violencia en los centros escolares de la UAS, las acciones 
implementadas por la parte institucional. 

DE LOS EFECTOS, LAS ACCIONES Y 
LAS CONCLUSIONES

Alarmante periodo de tensión se vivió durante el 
semestre I del ciclo escolar 2024-2025, en los centros 
educativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa a raíz 
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de los acontecimientos violentos entre grupos armados 
entre sí y entre estos con los militares, cuerpos ministeriales 
y policiacos. Así se advierte en este asunto- como refiere 
Aristóteles a la investigación-. Los efectos de la violencia 
social y las acciones institucionales implementadas en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, bien se sintetizan a 
continuación: 

Suspensión de clases

Dentro de estas acciones, se encontraron dos 
vertientes: una notificada previa a la jornada de clase, la 
cual no constituyó riesgo para los alumnos y demás sujetos 
escolares. La otra, presentada durante el desarrollo de la 
jornada, la cual fue de sumo riesgo para los escolares y 
padres de familia. Datos de este tipo, se muestra en la 
siguiente descripción propia: 

Son aproximadamente las cuatro de la tarde. 
Ciudad Universitaria se encuentra en masivo 
movimiento vehicular y personal. El transitar de 
carros se muestra lento, con desespero. Estudiantes 
por doquier. Algunos caminan apresurados; otros a 
paso más tranquilo. Los camiones saturados ya no 
se detienen. Se dice que ha sido detenido uno de los 
“pesados” y, debido a ello, hay quemas en diversos 
puntos de la ciudad. Las autoridades UAS declararon 
suspensión inmediata de labores. Padres de familia 
que tienen los medios, con desespero buscan llegar 
por sus hijos. Debido a la alerta, al tráfico vehicular 
y a la falta de medios de transporte, el desalojo de 
Ciudad Universitaria tardó más de una hora.  

MODIFICACIÓN DE LA 
MODALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Aunado a la suspensión de clases, la violencia social 
de la naturaleza planteada trajo consigo la modificación 
de la modalidad de la enseñanza. La extrema condición 
exigía la seguridad de los sujetos escolares, por un lado. 

Por el otro, los centros escolares requerían continuar 
con la labor de la enseñanza. Para ello, se implementó 
la enseñanza virtual en varias etapas del semestre 1. La 
instrumentación más larga, la más difícil para el logro de 
los fines educativos, comprendió del 9 de septiembre al 
13 de octubre. Durante ese periodo, el proceso se llevó 
a cabo a través de plataforma, de videoclase Zoom, 
Meet, del Drive, u otros medios electrónicos. Sobre 
esta modalidad, refiere el alumno A, al ser cuestionado 
sobre su percepción sobre la modalidad virtual: 

Alumnos A. “Es bien feo trabajar en virtual,”

Los hallazgos relacionados con los efectos de la 
violencia social y las acciones docentes implementadas 
en la enseñanza y en el aprendizaje en modalidad 
virtual, se muestran en otro apartado de la amplia 
investigación denominado Efectos de la violencia social 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje: un estudio de 
caso crítico/interventivo.

MODIFICACIÓN DEL
HORARIO DE CLASE

Ligado a la modificación de la modalidad de la 
enseñanza, se encuentra la modificación del horario de 
clase como acción implementada de manera institucional 
para la seguridad de los sujetos escolares. Al respecto, se 
instrumentaron dos. Uno de ellos el normal comprendido 
de 7:00-12:30 horas, turno vespertino, y 13:00-16:20 turno 
vespertino. Este horario es el normal y se mantuvo desde 
el inicio del semestre I, hasta antes de la modalidad virtual. 
De igual manera, se sostuvo durante la educación on line. 

El segundo horario comprendió de 8:00- 12:30, matutino; 
y de 13:00- 5:10, vespertino y se instrumentó a partir del 
regreso a la modalidad presencial. A la fecha, este sigue 
vigente en apego a las medidas de seguridad. No obstante, 
la buena intención con la que fue generado este horario, las 
últimas clases han sido más sacrificadas, en cuanto a tiempo. 
Además, de ser las más propensas a sufrir alteraciones en 
obediencia a actividades extraescolares. 
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EL RESGUARDO ESTUDIANTIL

Tras y durante los sucesos violentos ocurridos en la 
capital del estado de Sinaloa y de sus alrededores, en 
los grupos Wsp de los centros escolares fueron comunes 
estas expresiones: 

Maestro: me preguntan padres de familia si 
habrá clases. Porque hay detonaciones cerca de 
Cu y en la Isla de Musalá

Maestro 2. Más del 80% de los padres de familia 
del grupo “X” dice que no enviará a sus hijos a la 
escuela 

Alumna, Mi mamá no me dejó ir a clases hoy por 
motivo de los tiroteos, 

Aun cuando la modalidad virtual- para el caso 
de la cuestión- se constituyó como una manera de 
resguardo, el caso de esta categoría refiere a aquella 
situación que se ha mantenido así tras el regreso a la 
modalidad presencial. La cantidad aproximada en los 
inicios del regreso refería 500. Para marzo de 2025- 
segundo semestre- se enunció una cantidad de 45 
alumnos. De reciente dato, se expone la siguiente 
descripción. 

Pregunta el maestro Jorge a una alumna: 
¿qué está pasando con Bertha? Últimamente, 
está faltando mucho. Es que su mamá no quiere 
que venga a la escuela por eso de la violencia 
y la tiene en resguardo maestro, respondió la 
alumna. 

El estado de violencia descrito en los medios 
de comunicación, en redes sociales, y en algunos 
apartados de este asunto, finalmente, conllevan a 
concluir: 

• Los centros escolares a menudo sufren los efectos 
de una violencia social sobre los cuales poco 
se estudia en los propios contextos. Pareciera 
ser, que más allá de los efectos generados y de 
las acciones educativas instrumentadas- como 
Objeto de Estudio- a los estudiosos de la violencia 
escolar la repetición del dato generado a través 
de diversas generaciones ha sido de su principal 
intención. 

• Tras los efectos de la violencia existen acciones 
orientadas a salvaguardar a los sujetos escolares. 
Sin embargo, se habrá de dar cuenta de su 
funcionamiento, pues una acción carente de 
evaluación-valoración solo da percepciones 
especulantes y de poca utilidad. De ahí la relevancia 
de la amplia investigación Efectos de la violencia 
social en el proceso de enseñanza/aprendizaje: 
un estudio de caso crítico/interventivo, cuyo fin no 
solo se remite al estudio del fenómeno, sino de la 
intervención en el mismo. 

• Los efectos de la violencia social- de la naturaleza 
expuesta- trascienden más allá del momento 
materializado. Prueba de ello, se advierte en los 
45 casos declarados en resguardo hasta marzo 
de 2025. No obstante, habrá de darse cuenta 
en torno la justificación de esta medida una vez 
normalizada la modalidad presencial, así como del 
desempeño de estas chicas/chicos, pues como 
bien advierte el Coordinador C de la escuela en el 
siguiente comunicado: 

La presente imagen corresponde al listado de 
los estudiantes que oficialmente se han declarado 
en resguardo. Está ordenado por grupos de 
tal forma que usted detecte a estudiantes con 
esta condición. La instrucción a ellos desde que 
reportaron como tal, ha sido que los responsables 
de conseguir las actividades de clase y tareas son 
ellos, no docentes ni jefes de grupo. 
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Alumnos en resguardo (marzo de 2025)

Grado Hombres Mujeres Total 

Primer 13 7 20

Segundo 7 7 14

Tercero 9 2 11

Total 29 16 45

• No obstante, la buena intención de la parte 
institucional por salvaguardar a los sujetos 
escolares y cumplir con los fines educativos 
prescritos, la violencia social extrema trajo 

como efecto la modificación de la jornada 
laboral, afectando— principalmente— el 
tiempo de clase de las dos últimas horas, 
principalmente. 
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Dr. Miguel Angel Burruel Valencia, Dr. Raúl Bracamontes del Casti l lo, Dr. Pedro Iván Castel lanos López, Lic. Rita Contreras Girón

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA: ANÁLIS IS DESDE 
LA PERSPECTIVA DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS TÉCNICAS

La percepción que tienen los estudiantes hacia las personas en situación de discapacidad juega un papel 
clave en su inclusión dentro del ámbito universitario. Esta investigación examinó las opiniones de 398 estudiantes 
de distintas academias, considerando variables como edad, género, y carrera. Los resultados, analizados con 
el software SPSS, mostraron una actitud mayoritariamente positiva hacia la inclusión. Los alumnos de Ingeniería 
Industrial manifestaron las actitudes más favorables, mientras que los mayores de 22 años presentaron una dis-
posición más positiva en comparación con los más jóvenes. Al segmentar por semestre y departamento, se en-
contraron variaciones en los factores de reconocimiento de derechos y valoración general. A nivel departamental, 
destacó la dimensión relacionada con la valoración de capacidades y limitaciones, y por semestre, fue más notoria 
la implicación personal, entendida como la voluntad de relacionarse con personas con discapacidad.

RESUMEN

Palabras clave:  Inclusión; Educación Superior; Acti tudes; Derechos Humanos; Ingenier ías.

Students' perceptions of people with disabilities play a key role in their inclusion within the university setting. 
This research examined the opinions of 398 students from different academic institutions, considering variables such 
as age, gender, and major. The results, analyzed using SPSS software, showed a predominantly positive attitude 
toward inclusion. Industrial Engineering students expressed the most favorable attitudes, while those over 22 years 
of age were more positive compared to younger students. When segmented by semester and department, variations 
were found in the factors of recognition of rights and general appreciation. At the departmental level, the dimension 
related to the appreciation of abilities and limitations stood out, and by semester, personal involvement, understood 
as the willingness to interact with people with disabilities, was most notable.

ABSTRACT 

Key Words: Inclusion; Higher Education; Att i tudes; Human r ights; Engineering.
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E n el mundo se han venido dando 
avances significativos en materia 
de inclusión educativa. En Informes 
emitidos por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), Declaración Mundial de 
Educación para todos, 1990; Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
2006, han quedado plasmados estos logros (Sánchez 
& Morgado, 2021). El artículo 24 de la Convención 
Internacional, menciona la importancia de implementar 
un sistema educativo inclusivo en todos los niveles de 
enseñanza (Tenorio & Ramírez, 2016). 

En los últimos años, la ONU ha reafirmado su postura 
respecto a la necesidad de respetar plenamente los 
derechos humanos de este colectivo, bajo los principios 
de no discriminación e igualdad de oportunidades (Cruz, 
2016; Palmeros & Gairín, 2016). No obstante, a pesar de 
estos esfuerzos internacionales, millones de personas 
alrededor del mundo continúan enfrentando obstáculos 
que impiden el cumplimiento efectivo de sus derechos. 
Asegurar su inclusión educativa, social y laboral persiste 
como un desafío global, especialmente porque las 
personas con discapacidad siguen formando parte de 
los grupos más afectados por la discriminación, tanto 
en México como a nivel mundial (Tejada, 2019; Bagnato, 
2017). 

De acuerdo con estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 2011 alrededor del 15% de 
la población mundial vivía con alguna discapacidad. En 
México, de acuerdo a las cifras del censo 2020 que realizó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el 4.9% de la población sufre de alguna discapacidad, 
lo que equivale a 6.2 millones de mexicanos. En 2022, 
casi todos los niños y adolescentes sin discapacidad en 
el rango de edad de 6 a 14 años asistían a la escuela en 

Introducción

nivel básico en México, lo que representa un porcentaje 
de 95.6%, sin embargo, este porcentaje es mucho menor 
si se compara con los jóvenes de este mismo rango de 
edad que presentan alguna condición de discapacidad, 
77.4%. Este porcentaje es mucho menor, al analizar el 
rango de edad de 15 a 24 años, que es cuando se asiste 
a la educación media superior y superior, ya que, solo el 
36.5% de los jóvenes con discapacidad asiste a la escuela 
(Conapred, 2023). Esta disminución revela una exclusión 
que afecta a las personas con discapacidad a lo largo 
del sistema educativo (Cíntora, Vargas & González, 2019; 
García, 2019).

La inclusión, como concepto, implica atender las 
necesidades específicas de quienes viven con alguna 
discapacidad o se encuentran en riesgo de marginación, 
a través de estrategias que promuevan su aprendizaje, 
participación cultural identificando las barreras excluyentes 
para poder eliminarlas y, por consiguiente, favorecer 
la participación y el aprendizaje de toda la comunidad 
(Ainscow, Booth & Dyson, 2006). En el ámbito educativo, 
esto requiere transformaciones sustanciales tanto en las 
estructuras como en las estrategias institucionales, con 
el fin de generar entornos adecuados y accesibles para 
toda la comunidad estudiantil (Mateus, Vallejo, Obando & 
Fonseca, 2017). 

Bajo este contexto los objetivos de la presente 
investigación se centran en explorar y analizar las 
actitudes de la comunidad estudiantil hacia la inclusión de 
personas con discapacidad en los espacios universitarios, 
prestando especial atención a variables como el género, 
la edad y el campo de estudio. A partir de los hallazgos, 
se busca identificar los factores que condicionan dichas 
actitudes y generar propuestas que favorezcan un entorno 
educativo más justo, accesible y acogedor para todos los 
estudiantes.
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MARCO TEÓRICO

METODOLOGÍA

Diversos estudios han mostrado que el número de 
estudiantes con discapacidad en el nivel superior ha 
crecido en parte gracias a las políticas públicas de 
inclusión (Hernández, Fernández, Carrión &Avilés, 2019). 
Sin embargo, el sistema universitario ha demostrado 
rezago en la adaptación a estas nuevas realidades (Cruz 
& Casillas, 2017). Una verdadera inclusión no se reduce a 
permitir el ingreso de estos estudiantes, sino que requiere 
modificaciones en la infraestructura, en los reglamentos 
internos y en los procedimientos institucionales (Castillo 
& Miranda, 2018). Por tanto, las universidades tienen la 
responsabilidad de fomentar una cultura social inclusiva 
y de promover valores orientados hacia la equidad 
facilitando la presencia, el aprendizaje y una participación 
plena de toda la comunidad estudiantil sin exclusión 
alguna (Sandoval, Simón & Márquez, 2019).

Un componente fundamental en el proceso de 
inclusión es la actitud de quienes conforman la 
comunidad universitaria. Las percepciones y actitudes 
del personal docente, de apoyo a la educación y del 
estudiantado influyen directamente en el grado de 
inclusión de las personas con discapacidad (Bell, 
2020). En este sentido, Ocampo (2013) identificó que el 
92.85% del alumnado se mostró favorable a la inclusión 
de compañeros con discapacidad, mientras que solo el 
7.14% expresó desacuerdo. Por su parte, Bravo & Santos 
(2019) evidenciaron que las relaciones entre estudiantes 
con y sin discapacidad dentro del entorno universitario 
tienden a ser positivas y refuerzan valores de respeto a 
la diversidad. Las investigaciones de Garabal, Pousada, 
Espinosa & Saleta (2018) y, Novo, Muñoz & Calvo (2014) 
examinaron la influencia del género en la actitud hacia 
la inclusión, concluyendo que esta variable puede tener 
un impacto significativo en la disposición a apoyar 
la integración de personas con discapacidad en la 
educación superior.

Esta investigación parte del reconocimiento de que 
persisten desigualdades en cuanto a las percepciones y 

Esta investigación tuvo como propósito analizar las 
actitudes que mantienen los estudiantes universitarios 
frente a las personas con discapacidad, reconociendo la 
relevancia que estas posturas tienen en los procesos de 
inclusión dentro del entorno de la educación superior. El 
estudio se enmarca dentro de un enfoque no experimental 
y de tipo descriptivo, lo cual permitió observar y 
describir las actitudes de los estudiantes sin modificar 
las condiciones en que se desarrollan sus actividades 
académicas cotidianas.

Para obtener los datos, se empleó el cuestionario 
desarrollado por Verdugo, Jenaro & Arias (1995), “Escala 
de Actitudes hacia las personas con Discapacidad” el 
cual se encuentra disponible en ANUIES (2002). Dicha 
escala permite conocer la actitud general hacia las 
personas con discapacidad y originalmente contiene 
los siguientes factores: Valoración de capacidades y 
limitaciones; Reconocimiento/negación de derechos, 
Implicación personal, Calificación genérica y Asunción 
de roles.

El instrumento fue construido empleando una 
escala tipo Likert, la cual contempla seis posibles 
respuestas: Estoy muy de acuerdo (MA); Estoy 
bastante de acuerdo (BA); Estoy parcialmente de 
acuerdo (PA); Estoy parcialmente en desacuerdo 
(PD); Estoy bastante en desacuerdo (BD); Estoy en 
total desacuerdo (TD). Según la naturaleza de cada 
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actitudes que enfrenta el estudiantado con discapacidad 
en las universidades de ingenierías técnicas. A pesar 
de los compromisos internacionales y las normativas 
existentes que promueven una educación inclusiva, 
muchas instituciones continúan presentando barreras 
actitudinales y estructurales que dificultan la integración 
plena de estos estudiantes. Esta problemática se ve 
agravada por la limitada actualización de políticas y 
prácticas inclusivas, lo que perpetúa un acceso desigual 
a oportunidades educativas de calidad.
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RESULTADOS

Se aplicaron pruebas t para muestras independientes 
a fin de comparar las actitudes en función del sexo, 
estableciendo que mayores puntuaciones reflejan 
una disposición más favorable hacia la inclusión. Los 
resultados mostraron que las mujeres suelen manifestar 
actitudes más favorables, especialmente en la dimensión 
de "calificación genérica", la cual se refiere a la 
percepción de las cualidades personales de las personas 
con discapacidad. Esta diferencia fue estadísticamente 
significativa (t = 2.55; gl = 450; sig = .005). En esta 
categoría, las estudiantes alcanzaron una media de 4.55 
(d.e. = .46), mientras que los hombres obtuvieron una 
media de 4.13 (d.e. = .49), lo que indica una disparidad 
de género en dichas percepciones.

En el desglose por carreras del área de ingeniería, se 
evaluaron dos componentes clave: el Reconocimiento/
Negación de derechos e Implicación personal para 
interactuar con personas con discapacidad. Las 
especialidades como Sistemas Computacionales, 
Informática, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Biomédica 
y Mecatrónica mostraron promedios que oscilaron entre 
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reactivo, durante el análisis se invirtieron ciertos 
valores con el propósito de asegurar que una mayor 
puntuación reflejara consistentemente una valoración 
positiva. En este sentido, una puntuación elevada en 
los ítems con redacción negativa indica un mayor 
nivel de desacuerdo, mientras que, en los ítems con 
redacción positiva, una mayor puntuación representa 
un mayor nivel de acuerdo con la afirmación.

Esta escala ha sido validada y reconocida 
ampliamente en el ámbito académico (Polo & López, 
2006), y cuenta con un índice de fiabilidad alto, con un 
alfa de Cronbach de 0.92. Su estructura está orientada a 
evaluar las actitudes de diversos tipos de discapacidad, 
incluyendo la física, la mental y la sensorial.

La muestra estuvo compuesta por 398 estudiantes de 
nivel superior, tanto hombres como mujeres mayores de 
18 años, pertenecientes a diversas áreas de formación 
profesional. Se incluyó a estudiantes de las siguientes 
ingenierías: Electrónica, Eléctrica, Biomédica, Mecánica, 
Mecatrónica, Informática, Sistemas Computacionales 
e Industrial. Los encuestados provenían de diferentes 
niveles académicos, desde primer hasta duodécimo 
semestre, y la selección de los participantes se realizó de 
manera aleatoria, con el objetivo de asegurar una muestra 
representativa.

El proceso metodológico de recolección de datos 
constó de varias fases. En primer lugar, se efectuó una 
revisión teórica exhaustiva que permitió contextualizar 
el fenómeno a investigar y establecer claramente las 
variables a considerar. La aplicación del instrumento 
permitió obtener datos cuantitativos relacionados 
con las actitudes hacia la inclusión de personas con 
discapacidad en el contexto universitario. Después, 
los datos fueron procesados utilizando el software 
estadístico SPSS, a través del cual se exploraron 
diferencias significativas relacionadas con variables 
como ingeniería a la cual pertenece el alumno, la 
edad, y el género. Asimismo, se llevó a cabo un 
análisis segmentado por semestre y por departamento 
académico.

Cabe señalar que, aunque inicialmente se planteó 
una aplicación presencial, el procedimiento para la 
recopilación final de datos se llevó a cabo de forma 
virtual. Para ello, se diseñaron encuestas electrónicas y se 
estableció contacto con los coordinadores académicos 
de cada carrera, a quienes se les explicó detalladamente 
el propósito del estudio. Posteriormente, se invitó a 
docentes a participar en la investigación y por medio de 
los maestros, se le compartió el link de la encuesta a los 
alumnos.

Se implementó un enfoque metodológico no 
experimental, de tipo descriptivo, utilizando como 
instrumento central un cuestionario validado que permitió 
identificar aspectos significativos y relevantes, así como 
áreas que se pueden mejorar en temas de inclusión 
dentro de las instituciones de educación superior.
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2.65 y 3.40 en cuanto al Reconocimiento/Negación de 
derechos. Sin embargo, Ingeniería Industrial destacó con 
un promedio más elevado de 4.30 (d.e. = .25), indicando 
una actitud más favorable en esta dimensión.

Por otro lado, en cuanto a la implicación personal 
variable que refleja el nivel de compromiso empático y 
participativo, los promedios de las demás ingenierías 
variaron entre 2.61 y 2.97, mientras que los estudiantes de 
Industrial alcanzaron un 4.25 (d.e. = .21), lo que sugiere 
una formación más orientada a habilidades sociales y 
responsabilidad comunitaria.

El análisis sobre la experiencia previa con personas 
con discapacidad no mostró diferencias significativas 
entre las carreras, lo cual indica que las actitudes 
observadas se derivan más del enfoque formativo que del 
contacto directo con dicha población.

Las pruebas t confirmaron que los alumnos de 
Ingeniería Industrial presentaron puntuaciones más altas 
en todas las dimensiones analizadas. En Reconocimiento/
Negación de derechos, se registró t=3.68; gl=450; 
sig=.025, y en Implicación Personal, t=2.75; gl=450; 
sig=.023. Los estudiantes de Industrial mostraron una 
media de 4.36 (d.e. = .18) frente al promedio general de 
3.25 (d.e. = .35). En Implicación Personal, la media fue de 
4.43 (d.e. = .37) comparado con 3.05 (d.e. = .47) de las 
demás ingenierías.

Se llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) 
con el propósito de examinar diferencias significativas 
entre grupos en variables politómicas. Se halló que los 
estudiantes mayores de 22 años presentaron actitudes 
más positivas, especialmente en la dimensión de 
Implicación Personal (f=3.79; gl=5/486; sig=.07). El grupo 
de mayor edad promedió 4.55, mientras que el grupo 
de 19 años obtuvo 2.24, según la prueba post hoc de 
Scheffé.

Al recodificar la variable “semestre”, se detectaron 
diferencias significativas en las dimensiones de 
Reconocimiento/Negación de derechos (f=3.68; gl=4/487; 

sig=.009), Implicación Personal (f=3.68; gl=4/487; 
sig=.010) y Calificación Genérica (f=3.15; gl=4/487; 
sig=.025). Los alumnos del segundo año registraron los 
valores más bajos en todas las dimensiones, mientras 
que los de quinto año obtuvieron los más altos: 4.15 
en Reconocimiento/Negación de derechos, 4.23 en 
Implicación Personal, y 4.51 en Calificación Genérica.

Finalmente, el análisis por departamento mostró 
diferencias relevantes. En Valoración de Capacidades y 
Limitaciones (f=2.19; gl=6/485; sig=.05), Reconocimiento/
Negación de derechos (f=2.38; gl=6/485; sig=.08) y 
Calificación Genérica (f=2.49; gl=6/485; sig=.013), el 
Departamento de Electrónica presentó las puntuaciones 
más bajas. Por ejemplo, en la Valoración de Capacidades y 
limitaciones, registró 2.82, mientras que Ciencias Básicas 
alcanzó 3.75. En Reconocimiento/Negación, Electrónica 
obtuvo 3.20 frente a 3.95 de Industrial, y en Calificación 
Genérica, 2.95 frente a 4.65 en Ingeniería Industrial.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan 
diferencias significativas en las actitudes hacia la 
discapacidad en función del género, la especialidad de 
ingeniería y otros factores demográficos y académicos. 
En primer lugar, la comparación entre géneros mediante 
pruebas t para grupos independientes, los hallazgos 
obtenidos respaldan la existencia de diferencias 
significativas en las actitudes hacia la discapacidad 
en función del sexo, observándose puntuaciones más 
favorables en el grupo de mujeres. En estudios similares 
Polo, Fernández & Fernández (2017), Rodríguez & Álvarez 
(2015) obtuvieron puntuaciones parecidas en análisis T 
de Student en creencias sobre la inclusión de alumnos 
con discapacidad en la universidad. 

El estudio sobre las diferencias entre las actitudes 
dependiendo de la carrera que se cursa, ha llevado 
constantemente a la conclusión de que aquellos 
formados en las áreas de humanidades y educación, 
tienen actitudes sensiblemente más positivas que 
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aquellos que cursan carreras relacionadas con la 
ingeniería o las ciencias exactas. (Pérez, 2019, Polo, 
Fernández & Díaz 2011). El presente estudio se realizó 
en una universidad de carácter tecnológico, por lo que 
la comparación con departamentos de humanidades 
no es posible. Sin embargo, dentro del mismo grupo 
de ingenierías, se pueden apreciar diferencias para 
aquellos que cursan carreras relacionadas con la 
programación, como sistemas y electrónica, con 
actitudes más negativas que aquellos que cursan 
carreras como ingeniería industrial. Una posible 
explicación puede ser una mayor cercanía con temas 
de administración del capital humano o bien una posible 
diferencia entre la cantidad de mujeres inscritas en las 
diferentes carreras (con menor proporción entre las 
más negativas).

En el estudio sobre las percepciones en el campo de 
la ingeniería, se observó que los alumnos del programa 
de Ingeniería Industrial mostraron actitudes más abiertas 
y acogedoras en comparación con sus compañeros 
de otras ramas. En particular, en lo que respecta al 
reconocimiento y negación de derechos, e implicación 
personal, estos estudiantes lograron un promedio más 
alto, mientras que las otras ingenierías tuvieron resultados 
que variaron de 3.05 a 3.25. Estos hallazgos sugieren que 
los estudiantes de esta área tienen una mayor tendencia a 
reconocer los derechos de las personas con discapacidad 
y a involucrarse de forma activa en proyectos a favor de 
la inclusión.

Esta diferencia se puede explicar desde el diseño 
del plan de estudios de la carrera de Ingeniería 
Industrial, ya que, podría incentivar un mayor desarrollo 
y conciencia sobre habilidades sociales, colaborativas y 
la responsabilidad social. Por otro lado, otras ramas de la 
ingeniería, que se centran más en lo técnico, pueden no 
explorar en la misma medida aspectos relacionados con la 
inclusión y la diversidad. Este descubrimiento subraya la 
necesidad de integrar en todos los currículos de ingeniería 
contenido que fomente la empatía y el compromiso con 
la igualdad y la accesibilidad en diferentes contextos 
laborales.

Un hallazgo importante en esta investigación es en 
cuanto a la experiencia previa de contacto con personas 
en situación de discapacidad. Salinas (2014) realizó un 
estudio muy similar al aquí presentado, donde estudió 
el grado de experiencia con la discapacidad a nivel 
personal y educativo. El resultado fue una tendencia lineal 
creciente entre los grupos según el grado de experiencia 
con personas con discapacidad a nivel personal, con 
tamaño de efecto de bajo a moderado (d=0.27/0.53) en la 
escala total y con diferencias en las subescalas de apoyo, 
emociones y creencias. En un estudio posterior Polo, 
Fernández & Fernández (2017) encontraron diferencias 
significativas entre aquellos con contacto y sin contacto 
con personas discapacitadas con puntuaciones que van 
de 23.38 a 33.78 con p<0.000. Estos resultados difieren de 
los encontrados en el presente estudio, considerando que 
los resultados para esta variable no muestran diferencias 
significativas entre las diferentes carreras partiendo de la 
calidad de contacto.

Al analizar la variable edad, Moriña & Carballo (2020) 
encontró diferencias significativas en las actitudes hacia la 
inclusión, donde los alumnos de mayor edad (hasta cuatro 
años en la institución), tienen puntuaciones más positivas 
que aquellos que tienen menos años en la institución 
(hasta 2 años en la institución). Esto coincide con lo 
encontrado en el presente estudio, donde los alumnos 
de menor edad presentan actitudes menos favorables. 
Este descubrimiento indica que la edad y el conocimiento 
previo pueden influir en cómo los alumnos ven y se 
relacionan con las personas a favor de la inclusión. La 
conexión entre la edad y la percepción hacia la inclusión 
puede entenderse mejor gracias a una mayor familiaridad 
con situaciones de diversidad e inclusión a lo largo de los 
años, junto con un desarrollo más sólido de competencias 
socioemocionales en los estudiantes mayores.

Al analizar el año lectivo en curso, se encontraron 
resultados significativos, mostrando que los estudiantes 
de grados más altos (Quinto año) exhiben actitudes 
más favorables en comparación con los de grados más 
bajos (Segundo año) en tres de las cinco dimensiones 
analizadas. Las dimensiones que sobresalen son: 
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Reconocimiento/Negación de derechos, Implicación 
Personal y Calificación Genérica. Esto sugiere que, 
conforme los estudiantes progresan en su educación, 
suelen desarrollar una mayor comprensión y sensibilidad 
hacia la inclusión de personas con discapacidades. 
Este descubrimiento subraya la necesidad de incorporar 
temas sobre diversidad desde los primeros años en la 
educación universitaria para asegurar una mejora en la 
percepción y el compromiso con la inclusión.

El estudio realizado por departamento académico 
mostró que los alumnos que pertenecen al departamento 
de Electrónica presentaron las opiniones menos positivas 
en comparación con los de otras áreas, en contraste, los 
alumnos pertenecientes a los departamentos de Ciencias 
Básicas e Ingeniería Industrial mostraron posturas más 
abiertas, y positivas hacia la inclusión. Las dimensiones 
que sobresalen son valoración de capacidades y 
limitaciones, Electrónica obtuvo un puntaje promedio 
de 2.82, mientras que Ciencias Básicas obtuvo 3.75. 
Otras dos dimensiones que son significativas son: 
Reconocimiento y negación de derechos, así como 
calificación genérica, Electrónica registró medias de 3.20 
y 2.95, respectivamente, mientras que el departamento de 
Ingeniería Industrial alcanzó 3.95 y 4.65 en cada una de 
ellas. Estos resultados pueden entenderse por el perfil del 
área de estudio, ya que, los campos que se centran más 
en la interacción entre personas y en la gestión tienden a 
fomentar más las habilidades vinculadas con la inclusión 
y la diversidad.

CONCLUSIONES

Al finalizar el estudio, se identificó una influencia 
significativa de variables como el sexo, la especialidad 
académica, la edad y el nivel de avance en la formación 
universitaria sobre las actitudes de los estudiantes hacia 
la inclusión de personas en situación de discapacidad. 
En particular, se identificó que los alumnos de Ingeniería 
Industrial muestran una disposición más favorable e 
inclusiva, lo que sugiere que los contenidos y enfoques 
pedagógicos propios de este programa académico 

podrían estar contribuyendo positivamente al desarrollo 
de valores orientados a la solidaridad y el respeto por la 
diversidad.

A partir de los resultados obtenidos, se destaca la 
necesidad de fortalecer los planes de estudio mediante 
la incorporación de estrategias pedagógicas orientadas 
a promover la sensibilización y la formación en inclusión 
social en todas las áreas de la ingeniería. Del mismo 
modo, resulta fundamental consolidar una cultura 
institucional basada en los principios de respeto y 
equidad, que favorezca el desarrollo de competencias en 
los estudiantes para que puedan contribuir activamente 
a la construcción de entornos más justos y accesibles.

En su rol como espacios de formación integral, las 
universidades desempeñan una función clave en el 
desarrollo de habilidades tanto profesionales como 
socioemocionales, al facilitar procesos de transformación 
actitudinal en su comunidad estudiantil (Verdugo, 2009). 
Los hallazgos de este estudio permitieron examinar en 
profundidad la influencia de la educación superior sobre 
la percepción hacia la discapacidad, revelando patrones 
significativos en relación con variables personales y 
académicas.

Si bien la literatura sobre actitudes inclusivas en el 
contexto universitario aún es limitada, investigaciones 
previas como las de Arellano, Gaeta, Peralta & Cavazos. 
(2019) y Mejía (2019) han documentado avances 
importantes en términos de reconocimiento de derechos 
y aceptación de las personas con discapacidad. En 
consonancia con estos hallazgos, el presente estudio 
identificó que las dimensiones de "Reconocimiento/
negación de derechos" y "Implicación personal" obtuvieron 
las puntuaciones más elevadas, lo que refleja una 
disposición general positiva entre los estudiantes, aunque 
con diferencias notables según la carrera cursada.

En este sentido, el alumnado de Ingeniería Industrial no 
solo se destacó en comparación con otras especialidades 
del área, sino que también manifestó una actitud más 
empática y reflexiva frente a la inclusión. Esta tendencia 
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podría estar asociada con el diseño curricular de dicha 
carrera, que incorpora de forma explícita componentes 
orientados al desarrollo ético y social, además de 
los contenidos técnicos. Estos resultados refuerzan 
la hipótesis de que la estructura y el enfoque de los 
programas académicos desempeñan un papel crucial en 
el desarrollo y formación de actitudes inclusivas.

Otro hallazgo relevante fue la asociación entre 
la edad del estudiantado y sus actitudes hacia la 
discapacidad. Los participantes de mayor edad 
(22 años o más) evidenciaron una mayor apertura, 
posiblemente atribuible a un nivel más avanzado de 
madurez personal y académica. Asimismo, el análisis 
según el grado académico mostró que quienes cursan 
niveles superiores expresaron posturas más favorables 
que aquellos en las etapas iniciales, lo cual sugiere que 
el tiempo de permanencia en la universidad contribuye 
significativamente al desarrollo de una perspectiva más 
empática e inclusiva.

Por otro lado, la experiencia previa con personas 
con discapacidad no mostró una influencia significativa 
en las actitudes evaluadas, lo que indica que el entorno 
educativo formal y los enfoques pedagógicos empleados 
tienen un impacto más determinante en el proceso 
de transformación actitudinal que las experiencias 
personales aisladas.

Diversos estudios, como los de Araya, González & 
Cerpa (2014) y Morera (2018), han evidenciado que el 
enfoque formativo adoptado por los programas académicos 
incide de manera directa en el proceso de formación de los 
estudiantes y, por consiguiente, en la forma como perciben 
y valoran la discapacidad. En concordancia con dicha 
evidencia, los resultados del presente trabajo revelaron que 
la carrera de Ingeniería Industrial obtuvo las puntuaciones 
más altas en todas las dimensiones evaluadas, marcando 
una diferencia significativa en comparación con las demás 
especialidades técnicas analizadas.

En cuanto al género, los hallazgos refuerzan lo 
señalado por Novo et al. (2014), quienes sostienen que las 

mujeres tienden a presentar una mayor sensibilidad hacia 
las personas con discapacidad. En esta investigación, las 
estudiantes del género femenino manifestaron actitudes 
más positivas, lo cual constituye un aporte relevante para 
la promoción de entornos universitarios más inclusivos y 
equitativos.

En relación con la edad, si bien trabajos previos como 
el de Araya et al. (2014) no identificaron diferencias 
sustanciales entre los niveles intermedios de formación, 
los datos obtenidos en este estudio mostraron que los 
estudiantes de segundo año presentaron las puntuaciones 
más bajas, mientras que aquellos en quinto año destacaron 
por sus altos niveles en varias dimensiones clave. Este 
patrón sugiere la necesidad de fortalecer progresivamente 
los contenidos vinculados con la inclusión a lo largo del 
proceso formativo, especialmente en las etapas iniciales 
de la educación superior.

El análisis comparativo por departamentos 
académicos reveló que el área de Electrónica obtuvo las 
puntuaciones más bajas en las dimensiones de Valoración 
de capacidades y limitaciones, Reconocimiento/negación 
de derechos y Calificación genérica. Este hallazgo 
sugiere que tanto los contenidos curriculares como las 
metodologías empleadas en dicha especialidad podrían 
requerir una revisión orientada a fomentar perspectivas 
más empáticas e inclusivas. Es necesario implementar 
estrategias de sensibilización desde las primeras etapas 
de la formación universitaria, a fin de propiciar una 
evolución más coherente en la construcción de actitudes 
inclusivas a lo largo del trayecto académico.

Las diferencias identificadas entre departamentos 
permiten afirmar que el enfoque disciplinar influye de 
manera significativa en la configuración de las actitudes 
hacia la discapacidad. En este sentido, la carrera de 
Ingeniería Industrial se consolida nuevamente como un 
referente en términos de apertura y sensibilidad, lo que 
refuerza la pertinencia de analizar y adaptar sus prácticas 
pedagógicas exitosas en otras áreas del conocimiento 
con el propósito de fortalecer una cultura inclusiva en el 
contexto universitario
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HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA: TRANSFORMANDO ESCUELAS PARA LA D IVERSIDAD

La educación inclusiva constituye un paradigma transformador que busca erradicar las prácticas excluyen-
tes en los sistemas educativos, promoviendo oportunidades equivalentes que reconozcan la diversidad como un 
pilar de la justicia social. En este ensayo, se analiza exhaustivamente las barreras estructurales, culturales y pe-
dagógicas que obstaculizan la inclusión en el sistema educativo mexicano, como normatividad homogeneizante, 
patologización de la diversidad e insuficiencia en la formación docente. Se integran los principios de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), el pensamiento crítico y la pedagogía de la liberación de Paulo Freire para proponer 
una refundación de las escuelas hacia modelos democráticos, interculturales y emancipadores. Se destacan es-
trategias como currículos flexibles, creación de una Dirección General de Educación Inclusiva e Intercultural y la 
reconfiguración de la formación docente. Se ofrece un marco integral para construir escuelas que no solo inclu-
yan, sino que liberen y empoderen a las comunidades, promoviendo una sociedad más equitativa y democrática.

RESUMEN

Palabras clave: Educación inclusiva; Diversidad educativa; Nueva Escuela Mexicana; Pedagogía de la Liberación; 
Just icia social.

Inclusive education constitutes a transformative paradigm that seeks to eradicate exclusionary practices in 
education systems, promoting equivalent opportunities that recognize diversity as a pillar of social justice. In this 
essay, the structural, cultural, and pedagogical barriers that hinder inclusion in the Mexican education system are 
exhaustively analyzed, including homogenizing normativity, the pathologization of diversity, and the inadequacy of 
teacher training. Through a critical approach, the principles of the New Mexican School (NEM), critical thinking and 
Paulo Freire's pedagogy of liberation are integrated to propose a refoundation of schools towards democratic, in-
tercultural, and emancipatory models. Strategies such as flexible curricula, the creation of a General Directorate of 
Inclusive and Intercultural Education, and the reconfiguration of teacher training are highlighted. This work contribu-
tes to the debate on educational transformation, offering a comprehensive framework to build schools that not only 
include, but liberate and empower educational communities, promoting a more equitable and democratic society. 

ABSTRACT 

Key Words: Inclusive education; Educational diversity; New Mexican School; Pedagogy of Liberation; Social justice.
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Introducción

L a educación inclusiva es un 
imperativo ético, político y social 
en un mundo de profundas 
desigualdades. En México, las 

políticas educativas han luchado por traducir los principios 
de inclusión en prácticas efectivas que garanticen el 
derecho a la educación. 

En el documento se sostiene que la inclusión no es 
solo un discurso de virtud: es un proceso revolucionario 
que requiere destrozar las viejas estructuras escolares, los 
currículos rígidos y las prácticas diseminadoras de exclusión. 
Sin embargo, hay desafíos en el contexto mexicano, incluida 
la exclusión de los estudiantes con discapacidad, etnia, 
pobreza o diferencias culturales, la transformación forzosa 
a través de la homogeneización escolar y la formación de 
maestros insuficiente para la diferencia. Estos problemas y 
muchos otros equilibran la equidad de acceso y resultan en 
disparidades sociales, conspirando contra el principio de 
justicia social en la educación moderna. 

Este ensayo seguirá una línea crítica basada en el 
pensamiento crítico de Henry Giroux, la pedagogía 
humanista postulada en la Nueva Escuela Mexicana, y 
la pedagogía de liberación de Paulo Freire para analizar 
estas barreras y proponer soluciones progresistas que 
reconfiguren las escuelas como domos democráticos de 
emancipación. Los objetivos de este ensayo incluyen: 
examinar las tensiones históricas y conceptuales entre 
la integración y la exclusión, identificar limitaciones 
estructurales y culturales en el sistema educativo, 
proponer un modelo de escuelas inclusivas basado en 
la diversidad y la equidad y contribuir a la elaboración 
de políticas educativas en las que. Esta investigación 
tiene relevancia para una educación no solo integradora 
de los marginados, sino diversa como fuerza social, 
compatible con el ideal democrático y equitativo. 
Ahora es el momento histórico en que la Nueva Escuela 
Mexicana revive el sistema educativo y con este trabajo 
pretendemos proporcionar un marco para reconfigurarlo 
como uno verdaderamente inclusivo.

"De dónde sacamos la loca idea, que para que un niño se porte 
bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal" 

Jane Nelsen.

“Por una escuela, donde quepan muchas escuelas”
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MARCO TEÓRICO

Breve historiografía de la 
educación inclusiva

Según la UNESCO 2006, la educación inclusiva es 
un proceso dinámico orientado a abordar y responder 
a la diversidad de necesidades educativas de todos los 
estudiantes a través de prácticas inclusivas que minimicen 
la exclusión en el ámbito del aprendizaje, así como en 
las culturas y la comunidad escolar. De esta manera, se 
plantea que las escuelas deben ser transformadas para 
recibir a todos los estudiantes con independencia de sus 
condiciones físicas, inteligentes, sociales o culturales. 

Casanova Ma. Antonia (2016) plantea que la 
inclusión requiere de la escuela autonomía pedagógica 
y organizativa en donde debe adecuar el currículo a los 
contextos específicos y determinados en lo particular a 
sus alumnos y sin embargo alejarse a la rigidez de los 
sistemas educativos tradicionales que mantienen modelos 
uniformes desde un punto de vista homogeneizante y 
no inclusivo. Ainscow (2001) complementa la anterior 
perspectiva y señala que la inclusión no es el hecho 
de tener al estudiante físicamente en el aula y con 
los alumnos regulares, sino en permitirle a éste una 
participación activa con las culturas, con los currículos 
con las comunidades en las que están inscritos, lo cual 
implica una transformación profunda de las estructuras 
educativas y prácticas pedagógicas.

Además, Miguel López Melero introduce el concepto 
de “oportunidades equivalentes”, que va más allá de 
la noción de igualdad de oportunidades al garantizar 
explícitamente que cada estudiante, independientemente 
de sus características individuales, puede alcanzar 
su potencial en un sistema educativo que valora y 
capitaliza sus diferencias como un potente activo y no 
como un obstáculo. López Melero critica los modelos 
neoliberales de los sistemas educativos que perpetúan 
las desigualdades en nombre de la igualdad, ya que 
fallan en tomar en cuenta las necesidades individuales de 

los estudiantes como en el caso de los estudiantes con 
diversas discapacidades. 

Este concepto señala que la inclusión no debe 
definirse en términos exclusivos de estudiantes con 
discapacidades, sino en un sentido más amplio que 
pueda abordar todas las formas de exclusión, como la 
pobreza, la diferencia racial, la pertenencia a minorías 
étnicas y culturales. Por otra parte, el documento base 
también critica la “normativitis aguda” de las escuelas 
tradicionales, que imponen reglas estrictas y disciplina 
que estigmatiza a los jóvenes fuera de la norma por 
cualquier causa.

La evolución de los modelos educativos muestra un 
cambio paradigmático en la concepción de la diversidad. 
En la década de 1950, la educación especial “adoptó 
un enfoque médico de lo social” que patologizaba las 
diferencias, lo que llevaba a llamar a los estudiantes 
“débiles mentales” y condenarlos a centros cerrados. 
Luego, en las décadas de 1970 y 1980, la integración 
se impuso y solo en la década de 1990 se consolidó la 
inclusión, que lideró los documentos más influyentes, 
como la Declaración de Salamanca de la UNESCO. 

De acuerdo con Gerardo Echeita, aunque la inclusión 
es un paradigma basado en los derechos y no en el déficit, 
el modelo de educación especial influyó en las políticas 
de vida, lo que reduce la inclusión a la satisfacción de 
las “necesidades educativas especiales” y presenta a las 
personas como “con discapacidad” lo que de por sí va en 
detrimento del potencial transformador del paradigma.

La educación inclusiva en el 
marco de la Nueva Escuela 

Mexicana (NEM)

La NEM, implementada a partir de 2019, fue diseñada 
para abordar estas y otras críticas fomentando la 
educación humanista y equitativa intercultural que 
promueve el desarrollo integral de los estudiantes. 
García-Cedillo y Romero-Contreras (2020) describen la 
NEM como “una estrategia para transformar las prácticas 
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educativas desde un enfoque que valore la diversidad 
cultural y social, abrevando la inclusión como eje rector”. 
Sin embargo, la NEM ha enfrentado resistencias de los 
poderes burocráticos y la resistencia de los educadores 
a abandonar la enseñanza basada en estándares y 
currículos rígidos.

La pedagogía de la liberación, conforme a 
Freire, puede ser un marco útil. Freire sugiere que 
la educación debe ser un acto de emancipación; 
debe ser dialógica, empoderar a los oprimidos para 
transformar sus propias condiciones. De acuerdo 
con Freire, la verdadera educación. Como el autor 
prefigura, esta es una noción similar a la de una 
escuela subversiva.

Por otro lado, el pensamiento crítico, concebido 
según Henry Giroux en 1983, añade otra dimensión al 
respecto al subrayar que tanto los docentes como los 
estudiantes deben desafiar y cuestionar las estructuras 
de poder que propagan y mantienen la exclusión, o sea, 
la trama de lo escolarizado entendido como el espacio 
de resistencia y transformación. Según Giroux, en lugar 
de ser un agente de reproducción de la opresión, el 
objetivo de la educación debería ser construir una 
“pedagogía de la posibilidad” que permita a los 
estudiantes adquirir una conciencia crítica sobre las 
desigualdades sociales. 

En el contexto mexicano, esta discusión es 
especialmente relevante, ya que las escuelas 
actualmente funcionan como instituciones de 
reproducción de las desigualdades, dado que el 
valor del conocimiento está en la memorización y en 
la transferencia de este del profesor al estudiante 
en lugar de en el desarrollo de habilidades críticas y 
socioemocionales. La inclusión de estos paradigmas 
aumentará la perspectiva de comprensión de la 
educación inclusiva no sólo de las barreras existentes, 
sino también de la corruptora utópica de un sistema 
educativo que proporciona increíbles cantidades de 
educación empoderadora que cultivan tanto a los 
individuos como a la sociedad en general.

Inclusión educativa y grupos 
vulnerables

La educación inclusiva ha sido el sueño de muchos 
en México y en toda Latinoamérica, pero solo de unos 
cuantos es la prioridad; en este punto desarrollamos 
algunos de los desafíos que los Estados han tenido que 
afrontar para tratar de atender esta necesidad, es decir, 
lograr una educación de calidad con calidez e inclusión 
para toda la población sin distinción alguna. Cuando 
mencionamos que no haya desigualdad alguna, tómese 
en cuenta que entre las diversidades se consideran están 
las físicas, cognitivas, étnicas, las que resultan por nivel 
socioeconómico, por condición de salud, por género, 
diversidad lingüística, ideología o creencia, situación 
migrante, vulnerabilidad sociocultural, niños en situación 
de calle, entre otros. (Cardoso, C. et. al., 2021)

Si bien las últimas reformas educativas consideran la 
inclusión, tratando de que con la implementación de esta 
se disminuya la desigualdad de la población, la realidad 
nos dice que no se ha aplicado para tal fin. Asimismo, 
basta con revisar la inclusión educativa en el ámbito 
internacional y como ha sido abordado por diversos 
organismos internacionales, para darse cuenta de que la 
educación inclusiva es una asignatura pendiente. 

En un proyecto denominado “Educación inclusiva, 
vulnerabilidad y diversidad cultural: un análisis de los 
estudiantes de la UJAT”, , estudio en el que participaron 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Comunicación, Idiomas y Desarrollo Cultural 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad por 
discapacidad, por ser de pueblos indígenas y/o por ser 
madres solteras y cuyo objetivo fue identificar los factor 
es que influyen en el ingreso, permanencia y egreso 
estudiantil de estos grupos, así como la forma en la 
que la institución responde para garantizar su acceso, 
permanencia y egreso, los resultados revelaron que, 
en el ingreso, los alumnos tienen mayor dificultad para 
el acceso a Internet y la falta de una computadora de 
los alumnos rendimiento académico adecuado para el 
otorgamiento de beca. Respecto a su permanencia, 
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los alumnos manifestaron muchas veces dificultad para 
entregar tareas en tiempo y forma y faltaban mucho a la 
escuela porque no les alcanza para el pasaje. (Palmeros, 
G., & Ruiz, A. G., 2017).

Las políticas públicas sobre la educación inclusiva en 
los distintos países es un tema de actualidad que ha tenido 
relevancia desde hace muchos años. Por ejemplo, en 
Ecuador, desde 2009, se inició la fase de aplicación de los 
Planes de Desarrollo del Ecuador, instaurándose políticas 

de protección en favor a la niñez ecuatoriana; obviamente, 
los destinatarios de tales medidas eran los infantes pobres 
y extremadamente pobres, es decir, limitados o con 
distintas capacidades, grupos considerados vulnerables. 
Lo cierto es que la educación inclusiva no se ha logrado 
en su totalidad en las instituciones del Ecuador, a nivel 
legislativo, reconociendo que el contexto ecuatoriano no 
ha logrado implementar la educación inclusiva y aun si 
existen concepciones solo de integración. Reyes Román, 
D.M. (2021).

Autores Propuesta, Concepto o Metodología

Paulo Freire (1970)
Plantea la pedagogía de la liberación, la educación es un proceso dialógico y emancipador 
que capacita a los oprimidos para la comprensión y análisis crítico de su realidad y la 
transformación de ella.

Henry Giroux (1983)

Expone el pensamiento crítico como una pedagogía de la posibilidad, es decir, la 
conformación de una conciencia crítica necesaria para resistir las políticas neoliberales y 
transformar las condiciones de opresión, desde una comprensión de la escuela como un 
espacio posible de resistencia.

UNESCO (2006)

La educación inclusiva es un proceso que amplía y mejora la respuesta educativa a la 
diversidad de necesidades de todos los niños, adolescentes y jóvenes. Se identifica y erradica 
la exclusión que se manifiesta a menudo en discriminación, estereotipos y actitudes negativas 
hacia la diferencia y diversidad y transforma las escuelas en las que todos los estudiantes 
y miembros del personal se aceptan y son respetados independientemente de su origen o 
características. Propone el cambio estructural de la escuela, para que ésta se acomode al 
estudiante, en lugar de éste a la escuela.

Ma. Antonia Casanova 
(2016)

La escuela ha de contar con autonomía pedagógica y organizativa, de modo que pueda 
adaptar el curriculum a los contextos y realidades que tenga enfrente y que sea el sistema el 
que se adapte a aquel en el que conviven los chicos y chicas; se rompe aquí con los viejos 
modelos homogeneizantes.

Mel Ainscow (2001)

La inclusión es un proceso dinámico de incremento de la participación de los estudiantes en 
las culturas, los currículos y las comunidades escolares. Supone una reconfiguración de las 
estructuras para hacer posible que los chicos y chicas permanezcan y reciban una educación 
de calidad.

Miguel López Melero 
(2004)

Plantea el concepto de “oportunidades equivalentes”, la igualdad de oportunidades se 
transforma en desarrollo de las capacidades de cada uno en un Sistema Educativo que 
considere la diferencia como un recurso, y denigra al enfoque neoliberal de la igualdad de 
oportunidades.

Principales Autores y sus Propuestas, Conceptos o Metodologías
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Gerardo Echeita (2010)

Rechazó la influencia del modelo de educación especial en las políticas inclusivas. Reclama 
para la educación inclusiva el enfoque de derechos humanos y la revolución del sistema 
educativo. Cuestiona “¿No se puede educar en la diversidad?” Propone un modelo crítico de 
la educación inclusiva al denunciar el modelo de educación especial con signo inclusivo que 
reduce la inclusión al concepto de atención de necesidades especiales de la educación y 
reproducen estigmas. Educación inclusiva desde la perspectiva de derechos humanos y la 
metamorfosis del propio modelo.

García-Cedillo y Romero-
Contreras (2020)

Presentan un avance y retos sobre la NEM, dado que si bien proponen la implementación 
de una educación inclusiva que considere la diversidad cultural y social, reconocen que la 
burocracia es resistente a ello. Sugieren la formación docente contextualizada.

Blanco Guijarro (2020)
Describe la estructura de las escuelas normativas como entidades que promueven el control y 
la uniformidad, en lugar del desarrollo inclusivo en la flexibilidad y la atención a la diversidad 
para prevenir la exclusión de aquellos alumnos más vulnerables.

Buenfil Burgos y Ordaz 
García (2022)

Cuestionan la estandarización curricular que impide la diversidad, proponen un enfoque 
intercultural que considere los saberes locales y piense la inclusión como un proyecto de 
justicia social.

Sánchez Palomino (2023)
Propone una formación docente continua y contextualizada puede crear y desarrollar 
competencias críticas a la inclusión, por lo cual plantea que la investigación-acción es un 
enfoque que dota de poder a los maestros para diseñar una pedagogía inclusiva.

Fuente. elaboración propia 

METODOLOGÍA

Esta sección describe la metodología utilizada para 
abordar el problema propuesto y justificar su relevancia 
para abordar la exclusión educativa en México desde 
una perspectiva teóricamente informada. El enfoque 
metodológico de este ensayo es cualitativo, basado en el 
análisis documental y la reflexión teórica. 

Como fuente primaria se utilizaron diversos textos, 
tanto de los autores y organizaciones clásicas, como de 
los nuevos emergentes que le dan un sentido distinto al 
contenido y al patrón de sentido de la educación inclusiva. 
La utilización del análisis documental tiene como objetivo 
desentrañar los conceptos clave presentados en el texto, 
entre ellos la inclusión, la diversidad, la exclusión, las 

oportunidades equivalentes, entre muchos otros. Esta 
metodología permite discutir su relevancia y significado 
en el marco de un sistema educativo mexicano. 

Dicha metodología la consideramos la más 
conveniente, ya que permite abordar la complejidad de los 
fenómenos educativos y analizar la desconexión entre las 
políticas inclusivas declaradas y su implementación en la 
práctica. Además, hubo una revisión teórica detallada de 
la literatura relevante de los clásicos y del periodo 2020 a 
2025 sobre educación inclusiva, políticas educativas, la 
Nueva Escuela Mexicana y enfoques críticos. El objetivo 
de este análisis era situar el texto motivador en el contexto 
del debate académico actual. El artículo aborda fuentes 
de revistas académicas de acceso abierto, que discuten 
activamente los desafíos de la educación inclusiva en 
México y los países latinoamericanos.
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El análisis realizado y a la literatura reciente establece 
que el sistema educativo mexicano se ve condicionado 
por obstáculos estructurales, culturales y pedagógicos 
para la consolidación de una educación inclusiva. En 
primer lugar, la sobrerregulación plasmada en el escrito 
de reglamentaciones escolares rígidos, currículos 
estandarizados y formas disciplinarias punitivas, favorece 
a una visión homogeneizante que invisibiliza los estilos, 
ritmos y contextos de aprendizaje diversos de los y las 
estudiantes. 

De acuerdo con el análisis realizado, “la socialización 
homogeneizante” refuerza una concepción clasificatoria 
de estudiantes en dicotomías de “normales” y “anormales”, 
excluyendo a los que no se ajusten a los patrones 
establecidos. Como afirma Blanco Guijarro (2020), “las 
estructuras reglamentarias de las escuelas mexicanas 
tienden a sobreponer el control y la uniformidad a la 
flexibilidad y a la diversidad, perpetuando la exclusión 
de los y las estudiantes vulnerabilizados”. Por un lado, 
limita las capacidades de las escuelas para responder 
a las necesidades de sus estudiantes. Por otro lado, la 
sobrerregulación refuerza las desigualdades sociales al 
marginar a los sectores más desfavorecidos.

En segundo lugar, la patologización de la diversidad se 
ve agravada por la persistencia de un enfoque medicalista 
en las políticas educativas mexicanas. En este contexto, 
términos como “necesidades educativas especiales”, 
“trastorno por déficit de atención” o “discapacidad 
psicosocial” sugieren una tendencia más amplia en la 
que el sistema educativo se centra en las supuestas 
“deficiencias” individuales, mientras desvía la atención de 
las limitaciones estructurales, incluso de infraestructura 
propias del sistema. 

En este sentido, realizamos una severa crítica a esta 
retórica que estigmatiza a los estudiantes y proponemos 
que la educación inclusiva se base en una perspectiva 

Resultados y 
aportaciones 

crítica, inclusiva e intercultural donde la diferencia no 
represente una distancia a completar, sino una riqueza a 
explotar desde una perspectiva pedagógica. La educación 
inclusiva no puede permitirse seguir etiquetando a los 
estudiantes, sino que debe considerar la diversidad una 
riqueza de la praxis educativa.

También en línea con esta afirmación, García-Cedillo y 
Romero-Contreras sostienen que “la educación inclusiva 
en México requiere un cambio de paradigma que deje de 
lado los enfoques deficitarios y adopte una visión basada 
en los derechos humanos y la equidad”. No obstante, la 
patologización desvía la atención de la falta de enfoque 
sistémico dentro de las aulas, y es necesaria para 
proporcionar una educación que aborde el aprendizaje y 
el bienestar desde una perspectiva integral, en lugar de 
centrar la discusión en los aspectos más limitados desde 
un punto de vista científico. Al etiquetar colectivamente 
a los estudiantes, el estado no solo los estigmatiza a 
nivel individual, sino que también descuida las reformas 
estructurales necesarias para hacer que las escuelas 
sean inclusivas.

Finalmente, la falta de autonomía escolar representa 
un obstáculo significativo. Las escuelas mexicanas 
no tienen la oportunidad de establecer el currículo y la 
dirección necesarios para adaptar el proceso educativo 
a las necesidades y la realidad social de una comunidad 
en particular. Si bien la Nueva Escuela Mexicana les abre 
la posibilidad del codiseño y la autonomía curricular 
acotada, lo cierto es que la “esclerosis escolar” impide la 
libertad que pueden ejercer los docentes para adecuar o 
contextualizar los contenidos y objetivos curriculares a la 
realidad de sus educandos.

En virtud de su estandarización, el currículo basado 
en competencias reduce los contenidos regionales a un 
componente mínimo, carente de la riqueza cultural que 
domina en México. Tal idea la planteamos en el contexto 
de la crítica de un currículo nacional centralizado ya 
que la producción de currículo necesaria para elaborar 
un nuevo modelo educativo decreta que los contenidos 
regionales serán el componente mínimo del plan de 
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estudios”. Buell Burgos y Ordaz García (2022) también 
abogan por esta idea al afirmar que la estandarización 
curricular en México no solo limita la capacidad de las 
escuelas para seguir la diversidad cultural y social de 
sus estudiantes, sino que refleja “un modelo en el que, en 
lugar de educarse la diversidad o la interculturalidad, la 
homogeneidad es educada”.

Como contribución, este ensayo sugiere un conjunto 
de estrategias transformadoras para superar estas 
barreras y hacer realidad un sistema educativo inclusivo 
y emancipador. 

En primer lugar, se sugiere el diseño de un currículo 
flexible e intercultural que prioriza los aprendizajes 
situados y, reconociendo la diversidad cultural, social y 
lingüística de los estudiantes, sustentado en los principios 
de la NEM, este currículo debería permitir que los docentes 
sirvan como “programadores locales” y proporcionen 
espacios para integrar los saberes comunitarios y para 
promover la autonomía y el pensamiento crítico. Este 
proporcionará a los estudiantes una oportunidad de 
aprendizaje situado basado en la riqueza cultural, social 
y lingüística y en la propia diversidad de estudiantes que 
conviven en el espacio escolar.

En segundo lugar, se propone la creación de una 
Dirección General de Educación Inclusiva e Intercultural 
dentro de la Secretaría de Educación Pública para 
planificar, supervisar y evaluar la intencionalidad inclusiva 
del sistema, con una perspectiva transdisciplinaria 
que incluya a antropólogos, sociólogos, educadores, 
trabajadores sociales y defensores de derechos humanos. 
Dicha dirección podría fomentar políticas que vean la 
inclusión como un proyecto de justicia social para cesar 
la lógica reduccionista que lo reduce a discapacidades. 

En tercer lugar, una reforma total de la formación 
docente basada en la investigación-acción y el 
pensamiento crítico y complejo, que cultive la habilidad de 
los maestros de diseñar sus propias estrategias inclusivas 
contextualizadas y aulas como ágoras democráticas y 
abiertas. 

Y, en última instancia, el reemplazo de lo que Freire 
llama “proyectos pseudo-democráticos” por procesos 
de autoevaluación comunitaria que tomen en cuenta los 
atributos del aula y atender a relatos de marginación y 
exclusión, respetar lo diverso del aula y construir confianza 
y empoderamiento entre la comunidad educativa. 
Alemania, por ejemplo, ya ha implementado sistemas 
similares y respetan la diversidad en el aula, así como la 
construcción de confianza y participación comunitaria. 
Sin duda, estos auténticos proyectos decoloniales e 
inclusivos pueden transformar las escuelas en campos 
de igualdad democrática donde la otredad es celebrada 
y la emancipación, asegurada.

DISCUSIÓN

Los resultados de este análisis confirman los 
argumentos planteados en este texto, a saber, que la 
educación inclusiva en México no solo no debe basarse en 
la mera integración de los estudiantes discapacitados, ni 
puede limitarse a la integración superficial de estudiantes 
con discapacidad, sino que requiere una transformación 
estructural, cultural y pedagógica del sistema educativo. 
La perspectiva de la “igualdad generalizante” y la 
actualidad del “reduccionismo especializado” de la 
educación inclusiva en México, contradice los principios 
de justicia, colaboración y apoyo que sustentan la 
inclusión, al imponer un modelo educativo que privilegia 
la uniformidad sobre la diversidad.

Como señala Arnaiz (2021) “La normatividad 
homogeneizante desconoce los principios de equidad, 
cooperación y solidaridad de los que la inclusión se 
desprende distinguiendo la igualdad de trato de la 
igualdad de oportunidades y actúa sobre determinadas 
causas, actuando como factor de segregación y 
homogenización”. En este planteamiento, Arnaiz está 
discutiendo la evaluación del sistema educativo en 
España; sin embargo, esta descripción es aplicable al 
contexto mexicano. En el mismo sentido Buenfil Burgos 
y Ordaz García (2020, p. 92) afirman que “Las pruebas 
estandarizadas, por un lado, enajenan la formación del 
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profesorado, la evaluación de los alumnos y la organización 
escolar y, por otro lado, actúan como instrumentos de 
exclusión al ignorar las particularidades de los contextos 
escolares y las necesidades diversas de los estudiantes, 
perpetuando un modelo educativo que margina a los más 
vulnerables”. En contraste, el enfoque de oportunidades 
equivalentes propuesto por López Melero (2004) ofrece 
una alternativa que reconoce la diferencia como un 
mecanismo de autonomía y libertad, alineándose con los 
ideales de una educación liberadora.

La integración de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 
en este debate es crucial, ya que su énfasis en la 
interculturalidad, el humanismo y la equidad alinea sus 
objetivos con los de la educación inclusiva. La NEM 
busca redefinir la educación mexicana mediante un 
enfoque que valore la diversidad y promueva el desarrollo 
integral de los estudiantes. Sin embargo, García-Cedillo 
y Romero-Contreras (2020, p. 50) advierten que “la 
implementación de la NEM enfrenta resistencias derivadas 
de estructuras burocráticas y prácticas pedagógicas 
arraigadas, que dificultan la transición hacia un modelo 
inclusivo”. Estas resistencias reflejan la tensión entre las 
aspiraciones transformadoras de la NEM y las inercias 
del sistema educativo tradicional, que sigue privilegiando 
la estandarización y el control sobre la flexibilidad y la 
innovación.

La Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire, por 
otra parte, complementa este concepto al afirmar que la 
educación es un acto de diálogo y empoderamiento en 
el cual docentes y estudiantes cuestionan las estructuras 
opresoras para trabajar juntos en la transformación de 
la realidad. Freire sostiene “que nadie educa a nadie, ni 
nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en 
comunión, mediatizados por el mundo”. (“Paulo Freire 
y el Pacto Educativo Global - IMDOSOC”, 2020) Esta 
afirmación se alinea con nuestro pensamiento, ya que 
desafía las políticas homogeneizadoras del sistema 
educativo. 

La tercera dimensión es la perspectiva de Henry 
Giroux sobre el pensamiento crítico. La educación, según 
Giroux, también debería inculcar la conciencia crítica que 
permita a los estudiantes y docentes resistir las políticas 

neoliberales que fomentan la exclusión. De acuerdo con 
Giroux, “la pedagogía crítica debe ser un proyecto de 
esperanza al empoderar a los estudiantes para cambiar 
las condiciones de opresión”. Dado que el contexto 
mexicano implica que las escuelas históricamente han sido 
los instrumentos de reproducción de las desigualdades, 
esta noción tiene una implicación crítica.

En comparación con las experiencias internacionales, 
como las autoevaluaciones comunitarias en Alemania, 
implementadas por las autoridades educativas estatales, 
mencionadas aquí, México podría descentralizar las 
decisiones curriculares para abogar por estas estrategias 
de justicia social mediante la promoción de la toma de 
decisiones escolares. En Alemania, por ejemplo, la 
escuela realiza autoevaluaciones anuales que involucran 
a toda la comunidad educativa, promoviendo la confianza 
y la transparencia en la enseñanza y el aprendizaje sin 
recurrir a rankings y rankings estandarizados. La creación 
de una Dirección General de Educación inclusiva e 
intercultural, como se ha propuesto aquí, podría articular 
estas visiones, construyendo políticas educativas sobre 
la Declaración de Salamanca, que sugiere que todas 
las escuelas deberían aceptar todos los niños en todos 
los casos. En última instancia, no solo se resuelven las 
barreras descubiertas para la educación y la inclusión 
significativas, sino que también se refuerza un enfoque 
de justicia social implicado que supera las aulas para 
transformar un escenario humano más amplio. 

Con el afán de iniciar la refundación de los docentes y 
las escuelas tradicionales en centros educativos inclusivos, 
diversos e interculturales, habría que iniciar en la práctica 
con cambios deseables y posibles como los siguientes:

1. Transformar la teleología del proceso educativo 
de homogeneizar (socializar) a concepciones 
inclusivas e interculturales, reconociendo la 
diversidad como el eje transversal de la educación.

2. La urgente necesidad de diseñar un currículo 
flexible e incluyente que prepondere los diversos 
estilos de aprendizaje de los alumnos.

3. Desechar los reglamentos internos disciplinarios 
y construir, con la participación de toda 
la comunidad escolar, manuales, pactos y 
compromisos de convivencia y coexistencia.
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4. Transitar de un enfoque disciplinario coercitivo y 
punitivo a un constructo de disciplina positiva1.

5. La urgencia de abandonar la evaluación docente 
estandarizada y construir un modelo cualitativo 
de evaluación, sin mecanismos ni instrumentos 
clasificatorios, descalificatorios y excluyentes.

6. Prácticas para cambiar de diáfora2 (Bauman, 
2015) la organicidad con la realidad “real” para 
hacer consonancia con las necesidades sociales.

7. Crear dentro de la SEP la Dirección General de 
Educación Inclusiva e Intercultural, DEGEIN, 
colectiva y transdisciplinaria la cual asuma 
que debe ser la responsable de coordinar y 
establecer políticas e implementar toda aquella 
medida para avanzar en la conformación de 
Escuelas Inclusivas, con la participación 
de antropólogos, docentes, trabajadores 
sociales, derechohumanistas, interventores 
educativos, sociólogos, terapeutas, y en 
general especialistas relacionados con los 
procesos de inclusión y respeto a la diversidad 
e interculturalidad, desde un pensamiento 
crítico.

8. Entender que la educación inclusiva, diversa 
e intercultural, no se trata de tener derecho a 
ser iguales, sino de tener igual derecho a ser 
diferentes. (“On Inclusion - Enchúfate con la 
Inclusión”)

1 Jane Nelsen plantea cinco criterios para establecer una disciplina positiva:
1. Firme y amable al mismo tiempo, es decir, basada en el respeto mutuo. 
2. Crea en el niño un sentido de conexión y pertenencia.
3. Es efectiva a largo plazo.  No se enfoca en el castigo, sino es mucho más profunda, porque se preocupa por los pensamientos, sentimientos, aprendizajes 

y decisiones de los niños.
4. Enseña habilidades sociales y de vida, tales como el respeto, la cooperación, la empatía y la autodisciplina, entre otras habilidades.
5. Enseña a los niños a usar su poder constructivamente y a descubrir que son capaces de influir en su propia vida. 

Estos cinco simples pero significativas pautas, eliminan el castigo y optan por una disciplina basada en el respeto mutuo.

2 La diáfora denota indiferencia hacia lo que le sucede al mundo, entumecimiento moral. En una vida gobernada por guerras de audiencia y la taquilla, en la que 
los últimos logros en materia de aparatos estéreo y el último cotilleo en una vida” deprisa “, que a menudo no deja tiempo para detenerse y considerar un tema 
serio, corremos el riesgo de perder la sensibilidad hacia el problema ajeno. Solo las estrellas y las celebridades pueden esperar la atención de una sociedad 
exhausta de chismes e información sin valor.

CONCLUSIONES

No basta con declararse inclusivo para serlo, también 
hay que parecerlo, pero, sobre todo, hacerlo. 

La Educación Inclusiva implica procesos inéditos de 
apertura total para incentivar y aumentar la participación 

de los estudiantes y sus familias en la vida cotidiana 
de la escuela, de tal manera que vayamos generando 
las condiciones equivalentes para mitigar, reducir y 
exterminar los procesos de exclusión, en la cultura, los 
currículos y las comunidades de las escuelas locales. 

La inclusión impele al aprendizaje situado, a la 
participación de todos los estudiantes vulnerables de ser 
sujetos de exclusión, no sólo aquellos con deficiencias o 
etiquetados como "Necesidades Educativas Especiales". 
Asimismo, el paradigma de la inclusión implica refundar 
la cultura, las políticas, la estructura y las prácticas de 
las escuelas para que puedan atender la diversidad 
del alumnado. Además de ello, la inclusión se refiere a 
la mejora integral de las escuelas tanto para el personal 
docente, los directivos, el alumnado y la comunidad que 
circunda la escuela.

Los docentes y las escuelas tienen que interiorizar 
y considerar en su diariedad que ya no es posible 
partir del viejo y arcaico concepto de socialización 
homogeneizante, entendido como sumisión, adaptación 
y adopción de reglas impuestas por un sistema que de 
suyo está muy cuestionado por su fracaso social. Los 
docentes y las escuelas inclusivas parten de desechar 
la “normativitis aguda” y la uniformidad de pensamiento, 
para abrir paso a comprender que la diversidad no debe 
ser percibida como un problema a resolver, sino como 
una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos y lograr 
la sinergia con la comunidad para reforzar las relaciones 
entre los contextos escolar y social.

En sentido estricto, la escuela inclusiva abandona la 
evaluación calificatoria y clasificatoria, bajo la premisa 
de que no se puede evaluar y catalogar el aprendizaje 
y la inteligencia de los alumnos a partir de un número. Si 
vivimos en un universo social en el que existen muchos 
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grupos distintos y diferentes, es decir, donde la marca 
es la diversidad, eso significa que cada alumno tiene su 
propio talento y propósito en la vida.

Por ello, este ensayo destaca que la educación 
inclusiva en México requiere un cambio paradigmático que 
abandone las prácticas homogeneizantes, patologizantes 
y estandarizadas para abrazar la diversidad como un pilar 
de la transformación educativa. La propuesta de currículos 
flexibles e interculturales, la creación de una Dirección 
General de Educación Inclusiva e Intercultural, la reforma 
de la formación docente basada en la investigación-
acción y el pensamiento crítico, así como la sustitución 
de las evaluaciones estandarizadas por procesos de 
autoevaluación comunitaria representan pasos concretos 
hacia este objetivo. 

Estas estrategias, alineadas con los principios 
humanistas e interculturales de la Nueva Escuela 
Mexicana y la pedagogía de la liberación de Paulo 
Freire, buscan no solo incluir a los estudiantes 
marginados, sino también empoderarlos para que 
transformen su realidad. La inclusión, como un proyecto 
de justicia social, exige la participación activa de 

todos los actores escolares —docentes, estudiantes, 
familias y comunidades— en la refundación de las 
escuelas como espacios democráticos, interculturales 
y emancipadores. Este trabajo contribuye al debate 
sobre la transformación educativa al ofrecer un marco 
integral que combina la teoría, la crítica y la práctica, 
proporcionando una hoja de ruta para superar las 
inercias del sistema educativo tradicional. 

Futuras investigaciones deberían explorar la 
implementación práctica de estas propuestas en 
contextos mexicanos diversos, evaluando su impacto 
en la reducción de la exclusión, el fortalecimiento de la 
equidad y la promoción de una sociedad más justa y 
democrática. La educación inclusiva no es un fin, sino un 
proceso continuo de reflexión y acción que debe guiar el 
futuro de la educación en México.

Si esto no inicia, si no le damos la seriedad y profundidad 
a las transformaciones que implica la educación inclusiva, 
diversa e intercultural, entonces estaremos condenados 
a reproducir ese viejo apotegma de “Acátese que los 
docentes y las escuelas sean inclusivas, aunque no se 
cumpla”.
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Este trabajo de investigación analiza los valores universales del respeto, solidaridad, tolerancia y empatía 
sobre cómo influyen en la convivencia de los estudiantes en la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). Este 
ejercicio se llevó a cabo mediante  una encuesta aplicada a 155 estudiantes de la División Económico Adminis-
trativa (DEA) con la cual se identificó el nivel de la práctica de esos valores en la vida académica. Los resultados 
reflejan una disposición clara ante la empatía y la solidaridad, así como prácticas de respeto y tolerancia que 
fortalecen las relaciones en contexto universitario, aunque también se identificaron actitudes de evasión y ego-
centrismo. Se concluye que se requiere implementar estrategias formativas en valores y cultura institucional, las 
cuales también pueden ser utilizadas en otros entornos educativos éticos democráticos y resilientes.

RESUMEN

Palabras clave: Cultura de paz; Valores; Universidad.

This research work analyzes the universal values of respect, solidarity, tolerance and empathy about how they 
influence the coexistence of students at the Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ). This exercise was carried 
out by means of a survey applied to 155 students of the Economic Administrative Division (EAD) with which the level 
of practice of these values in academic life was identified. The results reflect a clear disposition towards empathy 
and solidarity, as well as practices of respect and tolerance that strengthen relationships in the university context, al-
though attitudes of avoidance and egocentrism were also identified. It is concluded that it is necessary to implement 
formative strategies in values and institutional culture, which can also be used in other educational ethical democratic 
and resilient environments.

ABSTRACT 

Key Words: Culture of peace; Values; University.
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E n la actualidad han crecido 
las diferencias sociales, 
conflictos interpersonales y 
desafíos globales que ponen 

en tensión la convivencia pacífica entre las personas. 
La cultura de paz ya es una prioridad para las 
instituciones educativas, las universidades como 
espacios formativos de pensamiento crítico, ético y 
ciudadano desempeñan un papel fundamental en la 
construcción de ambientes justos o inclusivos. Los 
valores como el respeto, la empatía, la solidaridad y la 
responsabilidad se presentan como principios rectores 
del comportamiento individual, así como también son 
esenciales para la transformación social.

La UTEQ como agente de cambio requiere de 
fortalecer prácticas que favorezcan la convivencia 
pacífica entre los miembros de la comunidad, no 
obstante existen desafíos importantes relacionados 

Introducción

con la vivencia de los valores y su impacto real en la 
dinámica universitaria, por lo que el objetivo que se 
plantea es analizar los valores en los estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) 
para determinar su influencia en la construcción y 
fortalecimiento de una cultura de paz dentro del entorno 
universitario, partiendo de la siguiente pregunta de 
investigación: ¿De qué manera los valores universales 
contribuyen al desarrollo de una Cultura de Paz en la 
comunidad universitaria de la UTEQ?

La investigación que se presenta contribuye a 
identificar el vínculo entre valores éticos y la cultura de 
paz en contextos educativos universitarios en México. 
De igual manera, ofrece herramientas de análisis y 
propuestas que pueden ser replicadas o adaptadas por 
otras instituciones de educación superior interesadas 
en la promoción de entornos saludables, democráticos 
y resilientes.
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MARCO TEÓRICO

La búsqueda de la paz universal a través de la 
historia de guerras y conflictos bélicos a nivel mundial, 
ha dejado huellas imborrables de dolor y tristeza, 
de pobreza y desinterés hacia las personas más 
vulnerables, en donde unos cuantos los que gozan de 
poder se afanan en ser los que ganan, sin embargo, 
esto no ha sido el mejor mundo que se pueda dejar 
para generaciones futuras, mismas que en el presente 
tienen una tarea difícil, si no encuentran un camino en 
el que la paz sea el eje principal de las generaciones. 
Las vertientes son muchas, los caminos distintos pero 
la importancia de dejar plasmados en las mentes 
jóvenes los valores universales son la base principal 
para generar una cultura de paz, sobre todo en las 
universidades, donde los valores implican principios 
éticos y morales compartidos por culturas y sociedades, 
estos valores se traducen en la justicia, la libertad, 
la igualdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, 
la empatía, entre otros, los cuales contribuyen 
significativamente al desarrollo de una cultura de paz. 

Los valores universales orientan la conducta 
individual y colectiva hacia el respeto mutuo, la 
equidad y la justicia social, formando un entorno 
favorable para el aprendizaje, el desarrollo personal y la 
construcción de una sociedad más pacífica y solidaria, 
una universidad que práctica los valores universales 
no solo forma profesionales, sino ciudadanos 
comprometidos, responsables y pacíficos. Algunas 
universidades integran los valores en sus programas 
académicos, a través de la formación académica, 
tales como ética, derechos humanos, ciudadanía 
global y responsabilidad social, dichos valores han 
sido promovidos en su Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior, por (UNESCO, 1998).

Otra manera de integrar los valores universales 
en las universidades, es mediante la implementación 
de políticas institucionales, las cuales fomentan las 
normativas internas de igualdad, equidad de género, 
inclusión y respeto a la diversidad de género, normado 
a través de códigos de conducta, reglamentos 

internos, políticas institucionales, etc.  Estos saberes 
institucionales para la educación prometen una mayor 
valorización de las conductas estudiantiles y buenos 
ciudadanos éticos y responsables en su entorno 
(Morin, 1999). Por su parte, Galtung (1996), destaca 
que la paz positiva se construye en espacios como 
la universidad mediante la convivencia y el respeto 
mutuo, pues la convivencia diaria y las relaciones 
entre estudiantes, docentes y personal administrativo 
se rigen por principios como la tolerancia, la justicia 
y la cooperación, pero principalmente la colaboración 
entre estudiantes para la adquisición de competencias 
aplicables en la vida estudiantil.

De acuerdo con Tünnermann (2011), los desafíos 
en el siglo XXI dentro de las universidades, ha sido 
principalmente la globalización, y el reto es formar 
personas de manera integral con cultura científico-
humanística, que sean capaces de adaptarse a 
cambios rápidos, guiarlos por la instauración y la 
construcción de una cultura de paz, evitando la 
pobreza y la exclusión, manteniendo un desarrollo 
humano sostenible a través de las generaciones 
futuras, emprendiendo una sana gestión del medio 
ambiente y buscando un nuevo y mejor rumbo, aquí se 
propone el tema de la globalización del conocimiento, 
cuyo proceso involucra a las universidades, la cual 
está ligada al saber de los estudiantes con el saber 
contemporáneo, propiciando una ciencia avanzada, 
que implica potenciar la capacidad tecnológica, 
sin olvidar las formas tradicionales y modernas que 
generan la innovación científica y que debe ir ligado al 
desarrollo humano sostenible, si bien la globalización 
ha sido seriamente cuestionada, también se debe 
reconocer que el proceso de globalización permite 
compensar un elevado potencial de crecimiento 
económico y ofrecer nuevas oportunidades, empero, 
es capaz de excluir en forma animosa a quienes no 
cuentan con esa capacidad competitiva que requiere, 
por lo que es imperante, formar estudiantes que 
aspiren a competir en nuevos espacios, dar formación 
y llevar a este recurso humano a un alto nivel, además 
de promover la vinculación social y el voluntariado, 
actividades que promueven la solidaridad, la empatía 
y la colaboración social en las comunidades.
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Promover espacios de diálogo y participación como 
foros, asambleas, debates y actividades culturales 
donde se promueve la libertad de expresión, la 
democracia y el pensamiento crítico, para, Freire 
(1970), en su libro Pedagogía del oprimido, menciona 
que la “esencia de la educación como práctica de la 
libertad es la dialogicidad”, la cual permite la liberación 
del individuo para transformar el mundo, menciona que 
la existencia humana no puede ser muda, silenciosa 
ni tampoco llenarse de falsas y vanas palabras, ya 
que esto no permite la transformación del mundo, 
los hombres no se hacen en el silencio, sino en la 
palabra, el trabajo y la acción, por lo que el diálogo 
es la llave para este encuentro de la humanidad 
encontrada en un mundo agitado, pronunciándose 
y no agotándose, es por esto que el diálogo es una 
exigencia existencial, solidarizándose la reflexión y 
la acción de los sujetos encauzados hacia un mundo 
transformador y humanizado, bajo esta mirada, donde 
la disciplina cívico-ética, el diálogo, el juicio crítico, 
la argumentación y la colaboración se consideran 
aspectos centrales de un buen trabajo universitario, 
que puede llegar a materializar una ética de valores y 
actitudes para hacerse universal (Gutiérrez Serrano et 
al. 2009).

Enseñar valores en la educación superior es 
fundamental para formar profesionales con principios 
éticos y compromiso social. La educación en valores 
permite a los estudiantes desarrollar una visión crítica 
y responsable, promoviendo la convivencia, el respeto 
y la equidad en la sociedad. Además, contribuye a la 
construcción de una identidad profesional basada en 
la ética y la responsabilidad social. Las universidades 
juegan un papel clave en este proceso, ya que no solo 
transmiten conocimientos técnicos, sino que también 
fomentan el desarrollo integral de los estudiantes. Esto 
les permite enfrentar desafíos con una perspectiva ética y 
contribuir positivamente a su entorno.

Las universidades y escuelas utilizan diversas 
estrategias para enseñar valores dentro del aula, 
lo cual permite el saber, a través de metodologías 

dirigidas por los docentes, para la formación de 
valores compartidos que conlleven a alcanzar 
cambios en las conductas de los universitarios, esta 
forma innovadora de utilizar metodologías, donde los 
estudiantes son parte esencial en la participación para 
inducir el cambio de conducta, permite desarrollar 
indicadores, variables y criterios evaluativos, que 
permitan crear una novedad científica, como lo 
escribe Diaz (2018), quien a partir de su trabajo de 
investigación, en el que se plantea como problemática 
que las aulas carecen de un procedimiento, basado 
en criterios estudiantiles para formar valores de 
manera participativa, encontrando una crisis de 
valores, donde los estudiantes no exponen valores 
propios acordes al nivel de escolarización, como la 
sistematización en el estudio, creatividad interés en 
las materias, búsqueda de información y ejercicio 
profesional, más bien, se encuentra un alto grado de 
apatía a los estudios, evitan consultar a los profesores, 
no tomar notas de clase, no son creativos, más que 
para copiar, no buscan la diferencia y originalidad 
propia, encontrando diversas dificultades para estar 
dispuestos al trabajo de investigación, que implica 
profundidad  en los temas y tener conciencia de que 
el aprendizaje es la herramienta que se debe  utilizar 
cuando no se tiene  la sabiduría de saber que hacer, 
como parte del estudio, se implementó una hoja de 
preguntas que contienen diversas situaciones a las 
que los estudiantes tendrían que renunciar, partiendo 
de lo anterior, se determinaron ciertas normas a las 
que llamaron reglas de oro, las cuales representaron 
el “valor del compromiso adquirido” que se asoció a 
una imagen simbólica a la cual le dieron significado 
de cada valor y de las conductas esperadas. Para 
finalmente, dar retroalimentación, y cuenta de los 
valores perdidos, fomentar la colaboración del 
trabajo en equipo, tener un enfoque en valores y 
compromisos compartidos en la convivencia diaria, 
conocer y aplicar la práctica de los valores en 
el comportamiento de los estudiantes durante la 
convivencia diaria, entre otros, como es la integración 
entre compañeros y tener un intercambio de ideas de 
manera positiva y vivencial, (Díaz Llorca, 2018).
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Para finalizar algunas universidades de las más 
efectivas incluyen:

Aprendizaje basado en proyectos: Los 
estudiantes trabajan en iniciativas que promueven 
valores como la solidaridad y la responsabilidad 
social.

Juegos y dinámicas: Actividades interactivas que 
fomentan la empatía, el respeto y la cooperación.

Uso de recursos audiovisuales: Cortometrajes 
y cuentos que transmiten valores de manera 
atractiva.

Discusión de dilemas éticos: Se plantean 
situaciones reales para que los estudiantes reflexionen 
sobre la toma de decisiones basada en valores.

Ambientes de aprendizaje positivos: Se crean 
espacios donde se promueve el respeto y la 
inclusión .

Los valores universales en las universidades se 
integran en el currículo y la formación de los estudiantes 
para fomentar principios éticos y morales que les permitan 
contribuir positivamente a la sociedad. Algunos estudios 
relevantes sobre el tema son:

"Los valores universales y su lugar en el currículo 
universitario actual" (Andino Herrera et al., mayo de 
2019), analiza la importancia de estos valores en la 
educación superior y su impacto en la formación 
profesional.

"La educación en valores en revistas académicas 
hispanoamericanas (2001-2020)" Farías Navarro 
y Buxarrais Estrada (2024), examina la evolución 
de la educación en valores en publicaciones 
académicas.

"Valores universitarios y profesionales de los 
estudiantes de posgrado de la UNAM" (Gutiérrez 
Serrano et al., 2009), aborda la enseñanza de 
valores en el nivel de posgrado y su relación con la 
ética profesional.

Para este estudio se consideraron los siguientes 
valores: empatía, solidaridad, respeto y tolerancia. La 
empatía como la capacidad de ponerse en lugar del otro 
basada en las emociones, pensamientos y perspectivas, 
la práctica de este valor fomenta las relaciones 
interpersonales así como refuerza su visión ética y 
humana (Goleman, 2006); la solidaridad se basa en el 
apoyo y la contribución hacia los demás, en el ámbito 
laboral promueve el trabajo colaborativo generando 
un compromiso social y equitativo (UNESCO, 2015); 
el respeto ayuda a formar profesionistas que valoren la 
diversidad y el pensamiento crítico para trabajar con 
equipos de trabajo multidisciplinarios, incluso hasta 
multiculturales (Cortina, 2007) y la tolerancia consiste 
en aceptar las diferencias sin renunciar a los principios 
personales, lo cual permite que como profesionales se 
desarrollen inclusivamente (Delors, 1996).

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se diseñó 
y aplicó un instrumento (encuesta) compuesto por 
cuatro variables, concebidas como valores universales: 
empatía, solidaridad, respeto y tolerancia. A cada una de 
ellas se integraron dos indicadores para saber sobre el 
nivel de desempeño de estos valores en las actividades 
universitarias de los estudiantes. El instrumento se 
aplicó a una muestra de 155 alumnos de la DEA en 
la UTEQ, obteniendo datos cuantitativos a partir de 
su aplicación. Los resultados ofrecen un panorama 
integral para reconocer las áreas de oportunidad y 
proponer estrategias orientadas al fortalecimiento de la 
cultura de paz.

A continuación, se muestran los resultados de la 
encuesta aplicada a estudiantes de licenciatura de la DEA. 
Por cada uno de los valores considerados como variables, 
se describe el nivel de aplicación de los mismos en el 
desempeño universitario.

Resultados o 
aportaciones 
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Empatía

Solidaridad

Los resultados de las preguntas reflejan una tendencia 
de los estudiantes de la UTEQ a responder de manera 
empática cuando un amigo pasa por un mal momento 
(53%). El 42% muestra interés por comprender las 
emociones del otro y brindar apoyo. Esta actitud favorece 

Figura 1.
Cuando un amigo está pasando un mal momento, 
¿cómo respondes?

Figura 3.
Cuando ves a alguien en necesidad, ¿cómo 
reaccionas?

Figura 4.
¿Qué tan a menudo te ofreces a ayudar a otros en 
problemas?

Figura 2.
Si alguien se siente frustrado en una conversación, 
¿qué haces?

4%

3%

1%

4%

2%

Trato de 
entender su 
frustración y le 
ofrezco apoyo.

Le pregunto 
cómo se 
siente.

Le digo que se 
calme.

No me importa.

Ofrezco mi 
ayuda, aún si no 
me la piden.

Hablo con otros 
sobre la situación 
sin actuar.

Solo me 
preocupo por mi 
mismo.

Ignoro la 
situación.Trato de 

entender su 
frustración y le 
ofrezco apoyo.

Le pregunto 
cómo se 
siente.

Le digo que se 
calme.

No me importa.

53%
42%

20%
59%

19%

la creación de confianza y solidaridad (véase Figura 
1). En la segunda pregunta (59%) la mayoría prefiere 
comprender la frustración ajena y dar apoyo, lo cual nos 
refleja una resolución pacífica de los conflictos (véase 
Figura 2).

22%

71%

5% Siempre.

Frecuentemente.

A veces.

Rara vez.

12%

35%

48%
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En la Figura 3 se muestra que un 71% de los 
participantes aseguran que ofrecen su apoyo aún si 
éste no es requerido, lo que indica una predisposición 
a la ayuda desinteresada, lo que refleja un sentido de 
empatía y responsabilidad que fortalece lazos.

En relación al ofrecimiento de ayudar a los demás 
los resultados muestran que la mayoría (48%) lo hace 

con frecuencia, mientras que un 12% siempre se 
ofrece para ayudar lo que indica un claro compromiso 
cuando sea necesario (véase Figura 4). En la Figura 
3 se muestra que una proporción minoritaria se 
preocupa por sí mismos o ignora las necesidades 
de los demás, lo cual subraya la relevancia de 
promover la acción concreta y la empatía, en lugar 
de indiferencia.

En la figura 5 se observa que los estudiantes en un 46% 
escuchan las opiniones de los demás y exponen su punto de 
vista, asimismo el 36% trata de comunicar sus ideas de manera 
clara y respetuosa. En un alto porcentaje se observa que sí 
existe un respeto ante situaciones álgidas emocionales.

Ante el desacuerdo en un grupo de trabajo y con la 
finalidad de llevarlo a una acción resolutiva, un 45% trata 
de encontrar un acuerdo para todos o trata de discutirlo 
tranquilamente (véase Figura 6).

Respeto 

Figura 5.
Cuando un amigo está pasando un mal momento, 
¿cómo respondes?

Figura 6.
Cuando hay un desacuerdo en grupo, ¿cómo 
procedes?

Escucho las opiniones de los demás y luego 
expongo mi punto de vista de manera asertiva.

Comunico mis ideas de manera clara y respectiva.

Expreso mi opinión, pero de manera poco clara.

Me quedo callado y no digo nada.

Trato de encontrar un acuerdo para todos.

Busco un momento para discutirlo calmadamente.

Impongo mi opinión.

Evito el tema.

7%
11%

36%
46%

8%

12%

35%

45%

366
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Dra. Claudia Gabriela Zapata Garza, Dra. Gregoria Rosa Rodríguez Godínez

ANÁLIS IS DE VALORES UNIVERSALES EN LOS ESTUDIANTES 
DE LA UTEQ Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA DE PAZ

En la Figura 7 se muestra el grado de tolerancia que se 
tiene ante un momento de enojo, en un 65% los participantes 
mencionan que toman tiempo para tranquilizarse, lo cual 
indica que tienen prudencia para actuar. En la Figura 8 sobre 
las situaciones estresantes el 59% resuelve manteniendo 
la calma para generar soluciones, sin embargo, el 23% 
expresa que se aísla de los demás lo que se puede 
interpretar como una barrera que permita reflexionar sobre 
las circunstancias. Entonces si la condición de separarse de 
los demás concluye en una parálisis de actuación no sería 
beneficioso para la resolución de problemas.

Tolerancia

Figura 7.
Si sientes que te estás enojando, ¿qué haces?

Figura 8.
Si sientes que te estás enojando, ¿qué haces?

Tomo un momento para calmarme.

Igono el sentimiento.

Expreso mi enojo sin pensar.

Me desquito con alguien.

Trato de mantener la calma y buscar soluciones.

Me quejo de la situación.

Me aislo de los demás.

Me siento abrumado y no sé qué hacer.

19%

6%

10%
65%

8%

23%

10%

59%

DISCUSIÓN

Los valores analizados, empatía, solidaridad, respeto 
y tolerancia no sólo son valores de convivencia, sino 
que constituyen los pilares éticos de una cultura de 
paz principalmente en entornos educativos donde se 

forman integralmente los profesionistas. La UTEQ tiene la 
responsabilidad de fomentar estos principios desde las 
conductas observables cotidianas.

Los estudiantes con respecto a la empatía en la UTEQ 
muestran que existe una base emocional favorable para 
construir relaciones pacíficas. Ésta no sólo facilita el apoyo 
emocional si no que reduce los juicios, malentendidos y la 
violencia relacional, lo que contribuye a una cultura de paz.

Los resultados muestran una disposición fuerte 
hacia la ayuda, esto genera una red de apoyo informal 
dentro de la comunidad estudiantil. La práctica de la 
solidaridad fomenta la cooperación activa y el bien común 
reemplazando el individualismo competitivo por una lógica 
comunidad.

El respeto por las ideas, emociones y decisiones 
ajenas constituye una herramienta para la convivencia 
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democrática. El hecho de que los estudiantes expresen 
sus puntos de vista de forma clara y escuchen a los 
demás incluso en desacuerdos evidencia una madurez 
cívica para prevenir conflictos y negociar. 

La tolerancia facilita la aceptación de la diversidad, 
reduce prejuicios y promueve la escucha activa.

Para mejorar las condiciones en la UTEQ se podrían 
incorporar programas transversales de formación en 
valores, fomentar espacios de diálogo y participación, 
fortalecer la cultura institucional del cuidado mutuo, 
así como medir y aplicar periódicamente el clima ético 
institucional.

CONCLUSIONES

La práctica de los valores humanos está fuertemente 
vinculada con el desempeño académico y social, los 
valores como la empatía y la solidaridad no solo facilitan la 
convivencia, sino potencializan el trabajo colaborativo. 

Los resultados en conjunto evidencian una base 
sólida de valores humanos en los estudiantes de la DEA 
lo cual representa una oportunidad valiosa para fortalecer 
una cultura de paz en la Universidad. La empatía, la 
solidaridad, el respeto y la tolerancia son esenciales 
para la formación integral de los estudiantes y para la 
consolidación de un ambiente educativo sano, inclusivo 
y colaborativo.

Se pueden identificar algunas áreas de oportunidad 
que requieren atención institucional, especialmente en 
casos donde aún persisten actitudes de indiferencia, 
egocentrismo o evasión ante los conflictos por lo que se 
requerirían estrategias formativas en valores e inteligencia 
emocional. 

Algunas de las estrategias que se sugieren para el 
reforzamiento de la promoción de la paz son:

• Talleres vivenciales de valores donde puedan 
relacionarlos con el entorno estudiantil fomentando 
su práctica.

• Círculos de reflexión relacionados con dilemas 
éticos.

• Integración transversal de los valores en el currículo.
• Evaluación participativa del clima de valores en la 

institución.
• Entre otras.
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Este artículo presenta los hallazgos de una investigación doctoral realizada en el municipio de Tarqui, Huila, 
cuyo propósito fue analizar la relación entre inteligencia emocional, rendimiento académico y deserción escolar en 
estudiantes víctimas del conflicto armado. Aplicando un enfoque metodológico mixto, se trabajó con 35 estudian-
tes entre 11 y 16 años registrados como víctimas del conflicto. Los resultados evidencian una correlación positiva 
entre inteligencia emocional y desempeño académico. Asimismo, se identificó que las secuelas emocionales del 
conflicto afectan directamente el aprendizaje y favorecen el abandono escolar. El estudio propone un protocolo 
de detección de alteraciones emocionales y un programa de intervención escolar basado en el fortalecimiento de 
habilidades emocionales como estrategia para la permanencia educativa. Estos hallazgos aportan insumos para 
la formulación de políticas públicas sensibles al trauma y con enfoque territorial, en favor de una educación inclu-
siva, resiliente y promotora de paz en regiones históricamente afectadas por la violencia.

RESUMEN

Palabras clave: Educación rural; Inteligencia emocional; Rendimiento académico; Deserción escolar; Conflicto armado.

Dr. Orlando Galíndez Delgado

This article presents the findings of a doctoral research conducted in the municipality of Tarqui, Huila, who-
se purpose was to analyze the relationship between emotional intelligence, academic performance and school 
dropout in students who were victims of the armed conflict. Applying a mixed methodological approach, 35 stu-
dents between 11 and 16 years of age registered as victims of the conflict were worked with. The results show a 
positive correlation between emotional intelligence and academic performance. Likewise, it was identified that 
the emotional sequelae of the conflict directly affect learning and favor school dropout. The study proposes a 
protocol for the detection of emotional alterations and a school intervention program based on the strengthening 
of emotional skills as a strategy for educational permanence. These findings provide inputs for the formulation of 
trauma-sensitive public policies with a territorial approach, in favor of an inclusive, resilient and peace-promoting 
education in regions historically affected by violence.

ABSTRACT 

Key Words: Rural education; Emotional intel l igence; Academic performance; School dropout; Armed confl ict.
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INTRODUCCIÓN

INTEL IGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN V ÍCT IMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO COLOMBIANO EN ESTUDIANTES RURALES DE TARQUI HUILA

E l conflicto armado interno en Co-
lombia ha marcado la vida de 
generaciones enteras, dejando 
profundas secuelas sociales, 

económicas y emocionales. Esta violencia prolongada, 
que ha afectado al país desde mediados del siglo XX 
y que según Calderón (2016) ha sido uno de los más 
largos del mundo, no solo ha producido víctimas fata-
les y desplazamientos masivos, sino que también ha 
deteriorado gravemente el tejido social, afectando en 
el proceso a millones de familias con consecuencias 
devastadoras, ya que, según las cifras de la Comisión 
de Esclarecimiento y la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), se presentaron 16.238 casos de reclutamien-
to forzado, de niños, niñas y adolescentes desde 1990 
hasta 2017. Estos hechos dejan huellas emocionales 
profundas, que no solo condicionan su bienestar psico-
lógico, sino que repercuten en su desarrollo educativo.

Dr. Orlando Galíndez Delgado

Dentro de este escenario, la educación —entendida 
no solo como derecho fundamental, sino como herra-
mienta de transformación social— ha sido uno de los 
sectores más vulnerables. Las escuelas ubicadas en 
zonas rurales o en regiones históricamente golpeadas 
por la violencia se enfrentan a múltiples limitaciones 
como son: baja cobertura institucional, deficiente 
infraestructura, escasos recursos pedagógicos y 
ausencia de acompañamiento psicosocial. Además, 
el miedo constante y la inseguridad generan altos 
niveles de deserción escolar, afectando de forma 
directa la continuidad y calidad del proceso formativo.

De esta cruda realidad se deriva el presente artículo, 
el cual presenta una investigación doctoral desarrollada 
en la Institución Educativa Rural Esteban Rojas sede 
Buenos Aires, del municipio de Tarqui (Huila), y tiene 
como propósito analizar el impacto del conflicto armado 
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En primer lugar, se ha documentado ampliamente 
el impacto negativo del conflicto armado en el sistema 
educativo colombiano. Instituciones como el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, el CINEP, la Universi-
dad Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia (ICANH) y la Universidad de los Andes, han 
evidenciado cómo la violencia afecta el acceso, per-
manencia y calidad educativa. Entre los hallazgos más 
relevantes destacan la destrucción de infraestructura 
escolar, el desplazamiento forzado de estudiantes y 
docentes, y el deterioro del bienestar emocional de la 
comunidad educativa.

Para esta investigación, el desarrollo se fundamentó 
en las siguientes cuatro líneas conceptuales: el impac-
to del conflicto armado en la educación, las teorías del 
bienestar emocional, los factores que inciden en el ren-
dimiento académico y las estrategias de afrontamiento 
y resiliencia. La exploración de estas dimensiones per-
mitió ahondar en la complejidad del entorno educativo 
colombiano, inmerso en un contexto vulnerable por la 
afectación de varias décadas de violencia interna.

Marco Teórico

sobre el rendimiento académico y el bienestar emocional 
de estudiantes entre los 11 y los 16 años, reconocidos 
en el Registro Único de Víctimas. La investigación parte 
de la hipótesis de que existe una relación directa entre 
bajos niveles de inteligencia emocional, bajo desempeño 
académico y una alta probabilidad de deserción escolar 
en escenarios marcados por la violencia.

Buscando ahondar en esta problemática, se apli-
có un enfoquev metodológico mixto, con el uso de 
herramientas cuantitativas y cualitativas que permitie-
ron comprender tanto los aspectos medibles del ren-
dimiento académico como las experiencias subjetivas 
de los estudiantes. Se emplearon pruebas como el 
TMMS-24 para evaluar la inteligencia emocional, se re-
visaron registros académicos y se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, observación participante y análisis 
documental. Esta combinación metodológica permitió 
no solo validar la hipótesis, sino también visibilizar una 
realidad que muchas veces permanece silenciada.

Más allá del análisis descriptivo, esta investigación 
busca generar propuestas que respondan a las necesi-
dades de estos contextos. Por ello, se plantean orienta-
ciones concretas de carácter pedagógico, institucional 
y psicosocial, que podrían ser aplicadas en territorios 
similares para fortalecer la permanencia escolar, promo-
ver el bienestar emocional y contribuir a una educación 
más incluyente, resiliente y transformadora.

Dr. Orlando Galíndez Delgado
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El Centro de Investigación y Educación Popular 
(CINEP) resalta que "el bienestar emocional de los 
estudiantes se ve afectado debido a la exposición a 
situaciones traumáticas relacionadas con el conflicto 
armado en Colombia". Tales experiencias abarcan es-
cenarios como el desplazamiento, la violencia intra-
familiar, la pérdida de seres queridos y la constante 
inseguridad. Este conjunto de factores interfiere en la 
concentración, la motivación y el desarrollo integral de 
los niños y adolescentes.

Frente a estas circunstancias, se han implemen-
tado programas de formación docente en resiliencia, 
estrategias de educación para la paz y acompaña-
miento psicosocial como respuesta institucional para 
mitigar los efectos del conflicto. Estos esfuerzos apun-
tan a garantizar una educación inclusiva y de calidad, 
adaptada a los contextos de conflicto.

En cuanto al bienestar emocional, se retoman tres 
teorías fundamentales. La Teoría del Bienestar Subje-
tivo, desarrollada por la psicología positiva, sostiene 
que los estados emocionales positivos, como la sa-
tisfacción con la vida y el optimismo, son esencia-
les para el desarrollo académico y personal (García, 
2002). La escuela debe ser un espacio que promueva 
la felicidad como parte del proceso educativo.

Por su parte, la Teoría del Apego de Bowlby (2023) 
enfatiza la importancia de las relaciones afectivas se-
guras entre estudiantes y figuras significativas (pa-
dres, docentes), pues estas relaciones generan se-
guridad, confianza y condiciones favorables para el 
aprendizaje. Un vínculo sólido contribuye al equilibrio 
emocional y al desempeño académico.

Desde una perspectiva sociológica, la Teoría del 
Capital Social destaca que el sentido de pertenencia, 
la colaboración y la participación en redes sociales 
fortalecen el bienestar emocional. En este sentido, las 
escuelas inclusivas, que fomentan la participación co-
munitaria, son escenarios idóneos para la contención 
emocional y la resiliencia.

El rendimiento académico no puede entenderse 
de manera aislada, ya que responde a múltiples fac-
tores. A nivel individual, estudios destacan la impor-
tancia de la motivación, la autoeficacia y la resilien-
cia. Ortiz (2023) afirma que "la resiliencia es un factor 
individual importante que permite a los estudiantes 
afrontar y superar adversidades, adaptarse a los 
cambios y mantener la motivación hacia sus metas 
educativas".

En el ámbito familiar, Delgado y Salazar (2021) sub-
rayan que la estabilidad emocional, la comunicación 
positiva y el apoyo educativo de los padres influyen 
directamente en el desempeño escolar. La participa-
ción activa de las familias, la creación de rutinas y el 
acceso a recursos educativos en el hogar son claves 
en contextos de adversidad.

Los factores socioeconómicos también tienen un 
peso significativo. Según Patiño (2019), la pobreza, 
la desigualdad, la falta de recursos didácticos y la 
precariedad institucional inciden en la baja calidad 
educativa. Estos elementos afectan tanto la asisten-
cia regular a clases como la posibilidad de desarrollar 
aprendizajes significativos.

En lo que respecta a las estrategias de afronta-
miento y resiliencia, McCubbin et al. (1981) expone 
que el concepto de resiliencia familiar es fundamen-
tal para entender la adaptación de las familias en 
respuesta a situaciones de estrés y crisis (p. 10). 
En la realidad que atañe a las víctimas del conflicto 
armado, la reestructuración se refiere a un proceso 
cognitivo mediante el cual las personas reinterpre-
tan y reorganizan sus pensamientos y percepciones 
sobre eventos traumáticos. Lo que busca esta es-
trategia es cambiar patrones de pensamiento nega-
tivos o distorsionados, promoviendo una perspecti-
va más adaptativa y constructiva. Por ejemplo, las 
intervenciones pueden ayudar a las víctimas a en-
contrar significado y crecimiento personal a pesar 
de las adversidades, fomentando así la resiliencia 
psicológica.
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Seligman (2011), desde la psicología positiva, pro-
pone actividades orientadas a cultivar el optimismo, 
la gratitud y la autoeficacia, como herramientas para 
fortalecer la salud emocional. Estas prácticas, integra-
das en programas escolares, contribuyen al bienestar 
emocional de las víctimas del conflicto.

Finalmente, el modelo ecológico de Bronfenbren-
ner (1979) aporta una visión integral, al considerar 
que el desarrollo de los niños está influido por múl-
tiples entornos: familiar, escolar, comunitario e insti-
tucional. Las intervenciones efectivas deben actuar 
en todos estos niveles, articulando redes de apoyo 
que respondan a las complejidades del conflicto ar-
mado y sus consecuencias en la educación. Estra-
tegias comunitarias y proyectos de desarrollo han 
adoptado este marco, trabajando en colaboración 
con diversos actores como instituciones educativas, 
líderes comunitarios y familias para crear entornos 
de apoyo más amplios.

Metodología

Enfoque y diseño
metodológico

Esta se enmarcó dentro de un enfoque metodológico 
mixto, articulando elementos cuantitativos y cualitativos 
con el propósito de obtener una comprensión integral 
del fenómeno estudiado: la relación entre la inteligencia 
emocional, el rendimiento académico y la deserción es-
colar en estudiantes víctimas del conflicto armado. Esta 
elección metodológica pretende acercarse a la natura-
leza compleja y multidimensional de los factores emo-
cionales y contextuales que influyen en el proceso edu-
cativo de los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Se optó por un diseño no experimental, de tipo trans-
versal, correlacional y descriptivo. El carácter no expe-
rimental radica en que no se manipularon intencionada-
mente las variables del estudio, sino que se observaron 
y analizaron tal como se presentaban en el contexto 
natural de los participantes. El enfoque transversal per-
mitió recolectar datos en un único momento del tiempo, 
ofreciendo un panorama detallado del estado actual de 
las variables. La naturaleza correlacional y descriptiva 
del diseño buscó, por un lado, establecer asociaciones 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico, 
y por otro, describir el estado emocional y educativo de 
los estudiantes participantes.

Población
y muestra

La población objeto de estudio estuvo conformada 
por estudiantes de la Institución Educativa Esteban Ro-
jas, sede Buenos Aires, ubicada en la zona rural del 
municipio de Tarqui (Huila), reconocidos como víctimas 
del conflicto armado según el Registro Único de Vícti-
mas. Esta institución se caracteriza por atender a una 
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población en condiciones de alta vulnerabilidad, con 
múltiples carencias socioeconómicas y emocionales.

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo 
intencional, tomando como criterio principal la condi-
ción de víctima del conflicto armado. Se incluyeron 35 
estudiantes entre los 11 y 16 años de edad, pertene-
cientes a los grados sexto a noveno. Esta muestra per-
mitió representar de manera significativa las condicio-
nes vividas por los estudiantes de dicha institución.

Ilustración 1.
Trayecto desde la vereda Buenos Aires, del municipio de Tarqui hasta la ciudad de Neiva, capital del departa-
mento del Huila. 

Fuente: Google Maps (s/f)

La ubicación de esta zona rural dista por carretera a 
unos 10 minutos del casco urbano más cercano, en un 
recorrido por vía sin pavimentar. Desde allí, a la ciudad 
de Neiva, capital del departamento del Huila, hay 3 
horas más transitando por carretera pavimentada, en 
un recorrido de más de 160 kilómetros según Google 
Maps (s/f), dicho trayecto se ilustra en la imagen a 
continuación.
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Instrumentos de
recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron instru-
mentos validados tanto en el ámbito nacional como 
internacional. En el componente cuantitativo, se apli-
có la Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24 (Trait 
Meta-Mood Scale), desarrollada por Mayer y Salovey 
(1997). Cabe mencionar que esta es la versión es-
pañola de la prueba, pero de la cual no existe una 
prueba adaptada para nuestro país, por lo cual se dio 
especial atención para su implementación en la zona 
en la que se desarrolla esta investigación, que es el 
departamento del Huila. Este instrumento evalúa tres 
dimensiones fundamentales de la inteligencia emocio-
nal: la atención emocional, la claridad y la reparación 
emocionales. Cada una de estas dimensiones aporta 
información relevante sobre la capacidad del estu-
diante para percibir, comprender y regular sus propias 
emociones.

De manera complementaria, se revisaron los regis-
tros académicos de los estudiantes, correspondientes 
al último periodo escolar, específicamente en las asig-
naturas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales. Esta información permitió obtener 
una visión objetiva del desempeño académico en diver-
sas áreas del conocimiento.

Técnicas cualitativas
aplicadas

En el componente cualitativo se utilizaron entrevis-
tas semiestructuradas dirigidas a los estudiantes, do-
centes y orientadores escolares, con el fin de profun-
dizar en las experiencias subjetivas relacionadas con 
el conflicto armado y su impacto en el ámbito escolar 
y emocional. Las entrevistas permitieron acceder a na-
rrativas que complementaron la información obtenida 
por medios cuantitativos. También se aplicó la técni-
ca de observación participante en el entorno escolar, 

permitiendo al investigador identificar dinámicas de in-
teracción, comportamientos emocionales y relaciones 
entre pares y con los docentes.

Asimismo, se aplicó un cuestionario de bienestar 
emocional adaptado al contexto escolar, el cual incluyó 
ítems relacionados con el estado de ánimo, percepción 
de apoyo emocional, autoestima, motivación y percep-
ción del ambiente escolar. Esta herramienta fue clave 
para identificar señales de afectación emocional deri-
vadas de experiencias relacionadas con la violencia y 
la exclusión social.

Procesamiento y
análisis de datos

El análisis de datos cuantitativos se realizó mediante 
el uso del software estadístico EZAnalyze® para Excel 
y SPSS. Se aplicaron pruebas de correlación de Pear-
son para identificar relaciones significativas entre las 
variables inteligencia emocional y rendimiento acadé-
mico, estableciendo un nivel de significancia de p < 
0.05. Este procedimiento permitió evidenciar el grado 
de relación entre las variables y su posible influencia 
recíproca.

En cuanto al análisis cualitativo, se empleó el méto-
do de análisis temático, categorizando las respuestas 
de las entrevistas y los registros de observación en fun-
ción de patrones emergentes, sentimientos recurren-
tes, percepciones y narrativas comunes. Este análisis 
permitió dar sentido a las voces de los participantes y 
comprender el significado profundo de sus experien-
cias educativas y emocionales.

Consideraciones
éticas

Con el fin de garantizar los principios éticos de la 
investigación se tuvieron en cuenta: el consentimiento 
informado por parte de los estudiantes y sus acudien-
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Resultados o 
aportaciones

Los resultados mostraron una correlación positiva 
entre inteligencia emocional y rendimiento académico. 
Específicamente, los estudiantes con mayores niveles 
de claridad y reparación emocional presentaban mejo-
res promedios escolares. Sin embargo, en general, se 
evidenció un bajo desempeño académico en la mayoría 
de la muestra, lo cual se asoció a una baja inteligencia 
emocional, especialmente en las dimensiones de aten-
ción y reparación.

Además, se identificaron factores como:

• Sentimientos de miedo persistente y trauma por 
violencia directa o presenciada.

• Alta incidencia de desmotivación y bajo compro-
miso escolar.

• Deseo de abandonar la escuela para trabajar o 
aportar económicamente en el hogar.

• Falta de apoyo emocional en el núcleo familiar, es-
casa infraestructura escolar y ausencia del Estado.

Estas condiciones favorecen la deserción escolar, 
ya que el sistema educativo no está preparado para 
atender integralmente las necesidades de niños y 
adolescentes afectados emocionalmente por el con-
flicto. Algunos estudiantes también se ven afectados 
psicológicamente por el conflicto, buscando vengan-
za. Como señala García (2011, citado por Patiño Pé-
rez, 2019), "la vida de los educandos se juega en te-
rrenos y en espacios más allá de la escuela" (pg. 4).

Discusión

El desarrollo de esta investigación confirma lo se-
ñalado por estudios previos en relación con los efectos 
devastadores del conflicto armado sobre el proceso 
educativo de niños y adolescentes. Tal como lo eviden-
cian Munevar (2019) y Patiño (2019), los estudiantes 
expuestos a contextos violentos tienden a presentar un 
bajo desempeño académico, debido a que la violencia 
interfiere con sus procesos cognitivos y emocionales. 
En este estudio, se identificó una fuerte relación entre 
niveles bajos de inteligencia emocional y bajo rendi-
miento escolar, situación que se agrava por la falta de 
acompañamiento psicosocial en las instituciones edu-
cativas.

El déficit en habilidades emocionales como la auto-
rregulación, la claridad emocional y la capacidad de 
reparación impide a los estudiantes afrontar de manera 
efectiva el estrés, la ansiedad y las frustraciones pro-
pias del entorno escolar. Esta limitación representa una 
barrera significativa para la permanencia educativa y el 
logro académico. En contextos de violencia estructu-
ral y pobreza, la inteligencia emocional emerge no solo 
como un recurso personal, sino como una necesidad 
urgente para resistir las condiciones adversas del en-
torno.

Desde el enfoque ecológico de Bronfenbrenner, es 
evidente que la escuela no puede asumir de manera 
aislada el proceso de recuperación emocional de los 
estudiantes. Se requiere una articulación entre diver-
sos actores: la familia, las autoridades educativas, los 
programas sociales y las organizaciones comunitarias. 
La ausencia de redes de apoyo coordinadas y sosteni-
das constituye una de las principales debilidades en la 
respuesta del Estado frente a las secuelas del conflicto 
armado en la población escolar.

En ese sentido, la implementación de políticas pú-
blicas que incluyan el componente emocional como eje 

tes, la confidencialidad en el manejo de la información, 
el anonimato en la presentación de resultados y la dis-
posición de un canal de apoyo emocional en caso de 
que los contenidos explorados generaran malestar. 
Estos aspectos fueron fundamentales para generar un 
clima de confianza y respeto, esencial en estudios con 
población vulnerable.
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tando el desarrollo integral de los estudiantes por cuen-
ta de la violencia y la exposición constante al conflicto, 
las cuales tienen un impacto negativo en el bienestar 
psicosocial de los niños y niñas, afectando sus sueños 
y proyectos de vida. La escuela debería ser un lugar 
seguro y protector para los estudiantes.

Futuras investigaciones deberían enfocarse en es-
tudios longitudinales que permitan observar los efec-
tos del conflicto armado en el desarrollo emocional y 
académico a lo largo del tiempo, así como evaluar el 
impacto de intervenciones educativas centradas en la 
inteligencia emocional. Sería valioso comparar institu-
ciones de contextos urbanos y rurales para identificar 
variables diferenciales, así como incluir la perspectiva 
de docentes, padres y cuidadores.

Se puede mencionar que una de las principales apor-
taciones de esta investigación es la propuesta de un proto-
colo institucional para la detección temprana de alteracio-
nes emocionales, junto con un programa de intervención 
educativa basado en el fortalecimiento de competencias 
emocionales. Su aplicabilidad podría extenderse a otros 
contextos rurales afectados por el conflicto.

Los datos obtenidos muestran que las heridas emo-
cionales no solo afectan la esfera afectiva, sino también 
la cognitiva, reduciendo las oportunidades de aprendi-
zaje y aumentando el riesgo de deserción. La escuela, 
en este contexto, no debe ser solo un espacio acadé-
mico, sino un entorno protector, reparador y resiliente.

Este estudio destaca la necesidad urgente de:

• Integrar la educación emocional como eje trans-
versal del currículo en zonas afectadas por el 
conflicto.

• Fortalecer los programas psicosociales desde un 
enfoque territorial.

• Formar a los docentes como agentes sociales y 
emocionales.

• Priorizar la inversión en infraestructura educativa 
y en el acompañamiento emocional.

Conclusiones

transversal del currículo se hace imprescindible. Las 
instituciones educativas deben transformarse en espa-
cios protectores que ofrezcan herramientas concretas 
para la gestión emocional, la resiliencia y la construc-
ción de paz. La promoción de la inteligencia emocional 
no debe entenderse únicamente como un recurso aca-
démico, sino como una estrategia de protección frente 
a la exclusión y la deserción escolar.

Además, el estudio visibiliza la importancia de for-
mar a los docentes en competencias socioemociona-
les, no solo para su autocuidado, sino para que puedan 
reconocer, contener y acompañar a estudiantes que 
presentan signos de afectación emocional. El rol del 
maestro trasciende el acto pedagógico y se convierte 
en un actor clave para la recuperación emocional y la 
inclusión educativa.

Finalmente, esta discusión refuerza la idea de que 
cualquier estrategia de permanencia escolar en con-
textos de conflicto debe integrar el componente emo-
cional como una dimensión central. La educación 
emocional, concebida como una política pública con 
enfoque territorial y diferencial, podría contribuir de for-
ma significativa a la prevención del abandono escolar 
y a la construcción de comunidades más resilientes y 
cohesionadas.

El conflicto armado en Colombia ha dejado secuelas 
profundas en la niñez, especialmente en regiones como 
el Huila. La investigación confirma que existe una rela-
ción directa entre la inteligencia emocional y el rendi-
miento académico en estudiantes víctimas del conflicto, 
y que ambos factores inciden en la permanencia escolar.

Es lamentable que las instituciones educativas en el 
departamento del Huila sean afectadas por el conflicto 
armado, vulnerando el derecho a la educación y afec-
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La pandemia SARS2-COVID-19, trajo diversos problemas sin precedentes a nivel de salud pública, el deterioro 
cognitivo que se ha presentado en las personas que han padecido la enfermedad ha causado gran preocupación 
en la sociedad (Hamshire, 2024). En los primeros casos analizados se hablaba de síntomas como mala memoria, 
concentración alterada y dificultad para pensar. Sin embargo, a pesar de que este fenómeno está confirmado hoy 
en día, aún es necesaria información sobre su persistencia en el tiempo y las áreas de funcionamiento cognitivo que 
se pueden ver mayormente afectadas. Es así que el propósito del estudio es evaluar el funcionamiento cognitivo en 
adultos que experimentaron COVID-19 (Crivelli, 2022).

La evaluación MoCA, es una herramienta de alta sensibilidad para la detección temprana del deterioro cognitivo 
leve, dicha escala es empleada en la investigación académica y no académica.

Los resultados de pruebas neuropsicológicas aplicados a pacientes post-covid, muestran una capacidad 
cognitiva general disminuida (Hartung, 2022); en las pruebas de función ejecutiva, los pacientes mostraron un deterioro 
en la función del control ejecutivo, mayores efectos de interferencia y tiempos de reacción prolongados (Hugon, 2022).

Debido a lo anterior, fue de relevancia significativa realizar esta evaluación MoCA en la FMVZ, con la finalidad de 
obtener un estudio coherente rastreando la incidencia de la infección por SARS-CoV-2 en el 30% de la población total 
de profesores. Así mismo, la intención es plantear soluciones para evitar el avance del deterioro cognitivo en individuos 
mayores de 18 de la institución; es así que se invitó a 14 profesores a completar una evaluación cognitiva.

RESUMEN

Palabras clave: COVID-19; Deterioro cognitivo; MoCA; Profesores.

Mtra. Celeste Mata Páez, Dra. Claudia Margarita Abascal Hernández, Mtra. Karol Italia Carrasco Curiel, Lic. Oviedo Manuel Quiñones Ponce

The SARS2-COVID-19 pandemic brought several unprecedented health problems to the general public, such 
as the level of cognitive impairment that has occurred in people who have suffered from the disease; this has caused 
great concern in society (Hamshire, 2024). In the first cases analyzed, symptoms such as poor memory, impaired 
concentration, and difficulty of thoughts were mentioned. However, although this phenomenon is now confirmed, 
information is still needed on its persistence over time and the areas of cognitive functioning that may be most affected. 
Thus, the purpose of this study is to assess cognitive functioning in adults who suffered COVID-19 (Crivelli, 2022).

The MoCA assessment is a highly sensitive tool for the early detection of mild cognitive impairment; this scale is 
used in academic and non-academic research.

The results of neuropsychological tests applied to post-covid patients show a decreased general cognitive 
capacity (Hartung, 2022); in executive function tests, patients showed impaired executive control function, increased 
interference effects and prolonged reaction times (Hugon, 2022).

Due to the above, it was of significant relevance to perform this MoCA assessment at the FMVZ in order to obtain 
a consistent study tracking of the incidence of SARS-CoV-2 infection in the 30% of the total population of teachers. 
Likewise, the intention is to propose solutions to prevent the progression of cognitive impairment in individuals over 18 
of the institution; thus, 14 professors were asked to complete a cognitive assessment.

ABSTRACT 

Key Words: COVID-19; Cognit ive impairment; MoCA; Professors.
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INTRODUCCIÓN

INC IDENCIA EN EL DETERIORO COGNIT IVO EN CATEDRÁTICOS DE LA FMVZ-UJED 
QUE DIERON POSIT IVO A SARS2-COVID-19 DURANTE LA PANDEMIA

E n el año 2019, se identificó una 
variante del coronavirus como la 
causante de un brote de una en-
fermedad que se originó en Wu-

han, China. La enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
es una enfermedad causada por el virus SARS-COV-2 
(Araf, 2021).

Además, de la severa mortalidad y morbilidad en 
las primeras semanas de la infección (Jin, 2010), se 
han presentado casos donde hasta el 70% de los 
sobrevivientes del COVID-19 pueden experimentar 
complicaciones médicas a largo plazo.

En el año 2021, Cairoli et al. reportaron que, dentro 
de las principales afecciones médicas físicas a largo 
plazo encontradas en los pacientes, incluyen síntomas 
generales como la fatiga, astenia, adinamia, fiebre y 
sudoración; además, en el ámbito neurocognitivo se 
presentan síntomas como la falta de concentración, la 
pérdida de memoria, la niebla mental, entre otros.

El COVID-19 figuró una amenaza a tal grado de 
establecerse como pandemia en marzo del año 2020, 
esto al afectar a más de 19 millones de personas a nivel 
mundial, con un alto grado de mortalidad, esto debido a 
que tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas, 
siendo algunas de ellas, las afectaciones neurológicas, 
incluido el deterioro cognitivo (Araf, 2021).

La facultad de la cognición, le permite al ser 
humano desarrollar una vida sin dificultad, aportando 
para la resolución de problemas y situaciones lo 
cual le permite al ser humano mantener un correcto 
aprendizaje para procesar de manera correcta la 
información captada en el ambiente, para después 
lograr recordarla y posteriormente utilizarla en la vida 
cotidiana. La cognición se puede construir en distintos 
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dominios tales como la memoria, la atención, la función 
ejecutiva, la capacidad visoespacial y el lenguaje 
(Oleskyenio, 2024).

Así mismo, se define como deterioro cognitivo a 
un síndrome que causa un déficit cognitivo superior 
al esperado para la edad y el nivel de cultura de los 
pacientes, esto sin que altere su capacidad para llevar 
a cabo sus actividades de la vida diaria, pero sin llegar 
a cumplir con los criterios establecidos para considerar 
demencia, es así que se establece que el problema 
principal es la alteración de la memoria sin que el resto 
de funciones mentales superiores se vean totalmente 
afectadas (Oleskyenio, 2024).

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad Juárez del Estado de Duran-
go (FMVZ-UJED) se observó en el personal docente 
ciertas dificultades relacionadas con la atención y la 
memoria a corto plazo, principalmente para nombrar 
situaciones u objetos de la vida cotidiana. Al presen-
tarse esta inquietud y problemática, surgió la necesi-
dad de encontrar posibles causas y soluciones para 
parar dicho problema. Es así que indagando con los 
docentes acerca del inicio de las dificultades previa-
mente establecidas, se llegó a la conclusión de que 
estas dieron inicio a partir del contagio y recupera-
ción de la enfermedad causada por el virus SARS-
COV-2. Dando así, un índice de incidencia en el de-
terioro cognitivo de los profesores de la FMVZ-UJED.

Objetivos:

1. Identificar la incidencia del deterioro cognitivo de 
los académicos de la FMVZ-UJED con relación al 
padecimiento de COVID-19.

2. Proponer soluciones para contrarrestar el dete-
rioro cognitivo detectado.

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
385

CIINSEV



Fundamentación Teórica

Pandemia SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 (enfermedad por coronavirus del síndro-
me respiratorio agudo grave de tipo 2) mejor conocido 
mundialmente como COVID-19 es brote de una enfer-
medad infecciosa derivada de una variante del corona-
virus. A inicios del año 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la declaró como una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional, y fue para 
el día 11 de marzo del mismo año en que el director 
general de la OMS la declaró oficialmente como pan-
demia, título que hace alusión a la rápida propagación 
de la epidemia por varios países, continentes o todo el 
mundo, afectando a una cifra importante de personas 
(Organización Panamericana de la Salud, 2020).

A partir de esta declaración cada país tomó las me-
didas que se creyeron pertinentes para salvaguardar la 
seguridad y salud de sus habitantes, trayendo consigo 
un nuevo estilo de vida.

Afecciones derivadas
del COVID-19

Producto de diversos estudios y observaciones por 
parte de los expertos, se pudo observar que un vasto 
porcentaje de los sobrevivientes de esta enfermedad 
son propensos a presentar afecciones médicas a largo 
plazo. De acuerdo con lo establecido por la OMS, di-
chas afecciones a largo plazo son consideradas dentro 
del término “COVID-prolongado o Long-COVID” donde 
los pacientes que han padecido la enfermedad con-
tinúan con la sintomatología pasadas 4 e incluso 12 
semanas (Cairoli, y otros, 2021).

En el año 2021, Cairoli et al. reportaron que dentro 
de las principales afecciones médicas a largo plazo 

encontradas en los pacientes incluyen síntomas gene-
rales como la fatiga, astenia, adinamia, fiebre y sudora-
ción; además en el ámbito neurocognitivo se presentan 
síntomas como la falta de concentración, la pérdida de 
memoria, la niebla mental, entre otros.

Deterioro cognitivo

Se entiende deterioro cognitivo como al síndrome 
que presenta un déficit cognitivo superior al estimado 
de acuerdo con la edad y a la situación socioeconómi-
ca; dicho déficit afecta el desempeño de las personas 
en el desarrollo de sus actividades cotidianas afectan-
do principalmente la memoria, sin embargo, no se cum-
plen los criterios que determinan la demencia (Hernán-
dez Avitia, 2024).

Deterioro cognitivo
por COVID-19

El COVID-19 ha traído diversas afecciones persis-
tentes a los pacientes que han padecido la enferme-
dad, dentro de los síntomas neurológicos más comu-
nes se encuentran las afecciones gustativas y olfativas, 
mialgia, dolor de cabeza, alteración del estado mental, 
confusión, delirio y mareos (Puentes-Parrales, Guerre-
ro-Plúas, & Rodríguez-Ávila, 2024).

Hartung et al., (2022), en su estudio llevado a cabo 
en la Red Nacional Alemana de Cohortes de Pandemia 
(GNPGN por sus siglas en inglés), determinó que la fati-
ga persistente es una de las afecciones principales que 
deja el COVID-prolongado en los pacientes, así mismo, 
estableció que además de la fatiga, el deterioro cog-
nitivo, sobre todo la memoria, se ha visto involucrado 
como uno de los principales síntomas en los pacientes 
pos-covid. Sus resultados obtenidos a través del ins-
trumento MoCA concluyen que, de 1000 participantes, 
el 26% de los casos presenta deterioro cognitivo leve 
y el 1% de los participantes muestran deterioro cog-
nitivo moderado; así mismo, los autores determinaron 
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que, hablando del deterioro cognitivo, este se puede 
presentar hasta varios meses después de la infección.

Efectos cognitivos y COVID-19

En la pandemia por COVID-19 se han reportado efec-
tos directos e indirectos sobre la salud mental, inclusive 
sintomatología neurológica, neuropsiquiátrica y neuropsi-
cológica con posibles efectos a largo plazo, y se sospe-
cha que en los próximos años podría haber un aumento 
de las tasas de incidencia de trastornos neurodegenerati-
vos a nivel mundial (Shayde,2022).

Es razonable pensar que el coronavirus puede afectar 
el bulbo olfatorio y luego el sistema nervioso central (SNC) 
en las primeras etapas de la infección, con cefalea, anos-
mia, hiposmia y disgeusia como síntomas comunes. Asi-
mismo, la alteración de la conciencia y las convulsiones 
surgen como complicaciones del COVID-19 grave; esto 
se debería a un supuesto retraso de la respuesta inmu-
nitaria inducida por el virus que conlleva neurotoxicidad 
hipóxica debido a las lesiones desmielinizantes que pue-
den surgir por el estado proinflamatorio inducido por las 
citosinas IL1, IL-6 y TNF-α y que serían responsables de 
la activación de las células gliales (Zanin, 2020).

El SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de an-
giotensina 2 (ACE2), que puede encontrarse en los pul-
mones, los vasos sanguíneos, los riñones y el cerebro, 
donde puede provocar patología significativa. Asimismo, 
puede ocasionar tormenta de citosinas, con aumento de 
la permeabilidad vascular, inflamación e hipercoagula-
ción, lo que contribuye a diversas condiciones neuroló-
gicas. Se ha encontrado ACE2 en neuronas del tronco 
encefálico, la corteza, el cuerpo estriado y el hipotálamo, 
lo que sugiere vulnerabilidad del encéfalo frente al SARS-
CoV-2 (Baig,2020) e, inclusive, se ha comparado al CO-
VID-19 con el cáncer en cuanto a su capacidad de produ-
cir metástasis, ya que el virus se adhiere a los receptores 
de ACE2 que están presentes en muchos tipos de células 
humanas (Piore,2021).

Desde otra perspectiva, Ferrari (2021) refiere que las 
citosinas originadas por la infección en la sangre periféri-
ca pueden asociarse a varias alteraciones neurológicas, 
inclusive enfermedades neurodegenerativas como enfer-
medad de Alzheimer, esclerosis múltiple y enfermedad de 
Parkinson, y exacerbar el daño preexistente en el SNC. 
La inflamación sistémica ocasionada por el COVID-19 au-
menta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y 
permite que el virus o las citocinas y las células inmuni-
tarias infectadas ingresen al SNC (Hampshire, 2021). Se 
ha descrito que el SARS-CoV-2 infecta de forma crónica 
a los astrocitos, los macrófagos y las células gliales, que 
secretan citocinas proinflamatorias que incrementan los 
efectos perjudiciales de la inflamación y lesiones cerebra-
les (González, 2020).

Se ha identificado sintomatología neurológica, neu-
ropsiquiátrica y neuropsicológica del COVID-19 (Cuadro 
1) con posibles efectos a largo plazo en la capacidad 
funcional individual, inclusive síntomas depresivos y de 
ansiedad, insomnio, agitación, delirio, comportamiento 
suicida y síndrome de estrés postraumático (Valdivieso, 
2021). También se ha reportado períodos de confusión 
conocidos como niebla mental, brain fogg (Del Busto, 
2020) con muchos síntomas psicológicos que incluyen 
desorientación, poca energía, dificultad para concentrar-
se y nombrar palabras, temblores, fatiga, olores fantas-
mas y vértigo (Piore, 2021).

El conjunto de manifestaciones neurológicas observa-
das en los pacientes con COVID-19 se ha denominado 
neurocovid-19. Este término fue usado en Italia para refe-
rirse a pacientes hospitalizados que presentaron acciden-
te cerebrovascular, delirio o encefalitis, y posteriormente 
desarrollaron dificultad respiratoria como consecuencia 
de la posible neurovirulencia y neuroinvasión del corona-
virus (Dávila, 2021).

El objetivo de este estudio es presentar información 
actualizada sobre los posibles efectos del COVID-19 en 
el cerebro, exponiendo las teorías del daño y los síntomas 
neuropsiquiátricos.
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SÍNTOMAS 
PSIQUIÁTRICOS

SÍNTOMAS 
NEUROLÓGICOS

SÍNTOMAS
COGNITIVOS

Depresivos

Ansiosos

Síndrome de estrés postraumático

Comportamiento suicida

Epilepsia

Mioclonías

Alteraciones oculomotoras

Distonía

Vértigo

Dificultad para concentrarse

Alteraciones de la atención

Pérdida de memoria

Niebla mental

Dificultad para nombrar palabras

Dificultad para escribir

Desorientación

Alteraciones en la función ejecutiva

Fatiga

Cuadro 1.
Síntomas Psiquiátricos, Neurológicos y Cognitivos

Fuente: Shayde, 2022.

Metodología

Montreal Cognitive
Assessment 

El Montreal Cognitive Assessment (MoCA), conocido 
en español como la Escala de Evaluación Cognitiva de 
Montreal, es un instrumento cuyo propósito es la detección 
del deterioro cognitivo en personas que presentan un per-
fil cognitivo complejo, tal como lo es el deterioro cognitivo 
leve que determina áreas de las funciones ejecutivas y la 
evocación de memoria (Rodríguez-Bores Ramírez, Sarac-
co-+Alvarez, Escamilla-Orozco, & Fresán Orellana, 2014).

Delgado, Araneda y Behrens (2019), mencionan en 
su escrito que, el MoCA evalúa diversas funciones, tales 
como funciones ejecutivas, de atención, abstracción, fun-
ciones de memoria, de lenguaje, cálculo y orientación.

Así mismo, tiene como distintivo que es un test muy 
breve. La prueba consiste de 30 preguntas, las cuales 
se pueden aplicar y contestar en no más de 12 minutos; 
además, es una prueba simple y confiable en casos de 
detección de demencia, Alzheimer y la enfermedad de 
Parkinson (MoCA COGNITION, 2024).

El test está disponible en 35 idiomas, con la opción 
de un test equipado para ser aplicado a personas con 
discapacidad visual.

Sin embargo, es importante enfatizar que algunas 

El siguiente estudio es descriptivo y prospectivo, don-
de se evaluó  el deterioro cognitivo de los profesores de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango, ubicada en la 
carretera Mezquital km 11.5 en la ciudad de Durango. Se 
aplicó a un total de 14 catedráticos de la Facultad, con un  
rango de edad de los  27 años el más joven y 68 el mayor 
considerando ambos sexos, el cuestionario se aplicó en 
el cubículo de los catedráticos; se les dio un consenti-
miento informado para que lo firmaran y aclarando que 
los datos obtenidos se manejaron de forma anónima.

Posterior a contestar una pequeña encuesta para 
saber si fueron positivos a COVID-19 dentro del lapso 
2019-2024, se les aplicó el test MoCA, antes de retirarse 
el profesor  se revisó de forma rápida que el instrumento 

desventajas que se pueden observar en el test, es que 
debe combinarse con más pruebas o exámenes en el 
paciente para poder identificar todas las causas de la 
pérdida de cognición. Por ende, no es un proceso tan rá-
pido como es el caso de otras pruebas (Lozano, 2009).
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esté contestado, para contestar dicho test se brindó un 
tiempo máximo de 15 minutos.

El test MoCA evalúa los siguientes aspectos:

• Lenguaje: repetición de palabras y frases con el 
fin de evaluar la memoria.

• Memoria: repetición de las mismas palabras al 
principio y fin del test.

• Orientación: que el paciente señale fecha, año, 
lugar, ciudad y día.

• Atención: repetir series numéricas hacia delante 
y atrás.

• Función ejecutiva y habilidad visoespacial: se 
evalúan con una prueba llamada Trails B.

• Abstracción: el paciente debe comparar dos ob-
jetos, utilizando el razonamiento abstracto.

• Denominación de animales: se le pide al paciente 
que señale qué animales se le muestra.

• Incluye la prueba del reloj, donde se le pide a la 
persona que dibuje un reloj marcando las 11:10, 
cuya finalidad es comprobar el nivel de memoria 
para recordar cuales son las características de 
un reloj y donde se ubican las manecillas para 
dar la hora señalada.

Así mismo, de acuerdo con Lozano (2009), los re-
sultados del test de Montreal Cognitive Assessment 
(MoCA) se interpretan de la siguiente manera:

• Un puntaje de 26 o más indica que la salud cog-
nitiva es normal. 

• Un puntaje de 19 a 25 puede indicar deterioro 
cognitivo leve. 

• Un puntaje de 10 a 18 puede sugerir un deterioro 
cognitivo moderado. 

• Un puntaje menor de 10 indica deterioro cognitivo.

Figura 1.
Evaluación MoCA
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Tabla 1.
Resultados de la aplicación del test MoCA

RESULTADOS

Discusión

A continuación, como lo indica la Tabla 1, se pre-
sentan los datos obtenidos, cuya población encuesta-
da estuvo compuesta por 14 catedráticos, siendo esta 
cantidad la correspondiente al 31% del 100% (45) de 
catedráticos que componen la totalidad de la planta 
docente de la FMVZ-UJED.

PUNTAJE NÚMERO PORCENTAJE
RESULTADO DE 

LA PRUEBA

19 2 14.28% Leve

21 2 14.28% Leve

22 1 0.22% Leve

23 4 28.67% Leve

24 2 14.28% Leve

26 3 21.42 % Normal

Como lo indica Lozano (2009) en el manual para la 
aplicación del test, el 78.8% del total de la muestra, 
presentan un deterioro cognitivo leve, lo cual es muy 
similar en muestras de población más grande.

En un estudio realizado en el Reino Unido con 
153 pacientes internados en la unidad de cuidado 
intensivo, estos presentaron un estado mental altera-
do; 21 pacientes tuvieron diagnósticos psiquiátricos 
nuevos; 10 psicosis y delirio, junto con disfunciones 
cognitivas como desorientación, confusión, falta de 
atención y pérdida de memoria y 6 síndrome neuro-

cognitivo similar a la demencia. En alrededor del 40% 
de los casos se reportó depresión, estrés postraumá-
tico y dificultades cognitivas leves (Varatharaj, 2020).

Un estudio de análisis de la función cognitiva se 
destacan dificultades en diversos dominios cogniti-
vos, como el aprendizaje, la memoria de corto pla-
zo, el lenguaje escrito y funciones ejecutivas, por lo 
que valdría la pena también el análisis de la reserva 
cognitiva. Da Silva et al. refieren que los efectos neu-
rocognitivos pueden ser ocasionados por efectos se-
cundarios de los síntomas del COVID-19, la falta de 
oxígeno, haber estado en la UCI o los efectos de la 
inflamación (Brown, 2020).

Asimismo, las alteraciones psicológicas, los sín-
tomas neurológicos, los anticuerpos presentes en el 
líquido cefalorraquídeo y cambios en la sustancia 
blanca se asocian con déficit neurocognitivo cróni-
co, y este deterioro podría ser equivalente a un de-
terioro cognitivo global de aproximadamente 10 años 
(Hampshire, 2024).

Si a esto le sumamos que con la edad es normal el 
deterioro cognitivo, si lo sumamos a los 10 años que 
reporta Hampshire en su artículo, diremos que el cate-
drático con 27 años tiene 37 años en función cerebral, 
y lo importante es recomendar ejercicios para la neu-
roplasticidad y detener ese deterioro cognitivo, Si bien 
el COVID-19 no respeta edad ni sexo, si seguimos con 
la premisa de a mayor edad, mayor deterioro cognitivo. 
La pérdida de memoria parece ser el signo clave del 
envejecimiento. 

Se encontró que el sexo puede ser un factor 
determinante, los hombres tienen un mayor riesgo de 
sufrir deterioro cognitivo leve (DCL) que las mujeres 
(Annalise, 2020).

El efecto acumulativo de múltiples factores de ries-
go modificables sobre el deterioro cognitivo relaciona-
do con la edad es mayor en mujeres que en hombres 
(Annaliese, 2020).
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Qué es lo que se debe hacer para evitar el avance 
de este deterioro cognitivo y aumentar la neuroplastici-
dad y que el avance no sea significativo y llegue a la 
afectación total o parcial de las actividades diarias a 
una temprana edad.

Para prevenir el deterioro cognitivo, se puede mante-
ner la mente activa, cuidar la salud física y evitar el aisla-
miento social. Dentro de estas actividades encontramos: 
mantener la mente activa, aprender cosas nuevas, como 
un idioma, un instrumento musical o resolver rompeca-
bezas, leer libros, jugar juegos de mesa o videojuegos, 
participar en actividades culturales y sociales, como ir al 
cine, teatro, conferencias o exposiciones. Porque, a pe-

Conclusiones

Esta investigación aporta evidencia respecto a que 
el deterioro cognitivo es una realidad en los catedrá-
ticos de las FMVZ-UJED. Generando preocupación e 
incertidumbre en la búsqueda de estrategias que pue-
dan disminuir, sino revertir, el deterioro cognitivo que 
se presenta en dichos catedráticos.

En conclusión, este estudio identificó la incidencia del 
78.8% de la población analizada con probable deterioro 
cognitivo leve, después de haber padecido COVID-19.

Se sugiere recrear el estudio dentro de la población 
general de la FMVZ-UJED para sacar resultados más 
concretos y poder llegar a resultados más contunden-
tes que permitan esclarecer las estrategias a realizarse 
para disminuir las dificultades cognitivas que acechan 
al profesorado y que no permiten que expresen tu total 
potencial al momento de impartir sus clases.

Se concluyó que es importante después de haber 
resultado positivo a COVID-19, realizar ejercicios dia-
riamente, tener una vida activa, aprender cosas nue-
vas, resolver libros de problemas como SUDOKU, sopa 
de letras, crucigrama con la finalidad de detener lo 
más posible el deterioro cognitivo. Y de ser el caso de 
padecer cierto grado o tener sospecha de padecer de 
deterioro cognitivo, acercarse a los profesionales de la 
salud pertinentes para recibir un acompañamiento in-
formado y capacitado en el área, con el fin de buscar 
la reversión o parar el deterioro cognitivo para que este 
no muestre mayores afecciones de manera prematura.
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planear, se observó una leve disminución cognitiva. Esto 
resulta preocupante, ya que el factor de analfabetismo 
no es aplicable en este caso, lo que resalta la gravedad 
de los resultados obtenidos.
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Calidad de vida respecto a la salud oral es sinónimo del sentimiento de bienestar en lo funcional, físico, 
emocional y social, por tanto, el objetivo fue analizar la calidad de vida en preescolares con caries dental de una 
zona suburbana de Culiacán, Sinaloa. Estudio con diseño descriptivo transversal y prolectivo, conformado por una 
muestra no probabilística de 131 preescolares de 4 a 6 años, adscritos a un jardín de niños de zona suburbana, 
examinados con el índice de caries dental (ICD) bajo criterios de la OMS, y 33 padres de familia y tutores que con-
testaron la escala de impacto de la salud oral en infancia temprana (ECOHIS). Se utilizó estadística descriptiva en 
programa SPSS v26. Los resultados arrojaron que la prevalencia de caries dental fue de 46.57%, respecto a cali-
dad de vida un 57.57% tuvo impacto infantil desde el aspecto psicológico y un 48.48% en limitaciones funcionales.

RESUMEN

Palabras clave: Cal idad de vida; Salud Oral; Caries; Preescolares.

CALIDAD DE V IDA EN PREESCOLARES CON CARIES DENTAL: ZONA SUBURBANA DE CULIACÁN, S INALOA

Dra. Laura Zumiko Achoy Murillo, Dra. Nikell Esmeralda Zarate Depraect, Dra. Aurea Elizabeth Valle Urías, Dra. Dilcia Denyss Zurita Camacho

Quality of life regarding oral health is synonymous with the feeling of well-being in the functional, physical, 
emotional and social aspects, therefore, the objective was to analyze the quality of life in preschoolers with dental 
caries in a suburban area of   Culiacán, Sinaloa. Study with a cross-sectional and prolective descriptive design, 
consisting of a non-probabilistic sample of 131 preschoolers aged 4 to 6 years, assigned to a kindergarten in a 
suburban area, examined with the dental caries index (DCI) under WHO criteria, and 33 parents and guardians 
who answered the early childhood oral health impact scale (ECOHIS). Descriptive statistics were used in SPSS 
v26 program. The results showed that the prevalence of dental caries was 46.57%, with respect to quality of life, 
57.57% had a psychological impact on children and 48.48% had functional limitations.

ABSTRACT 

Key Words: Qual i ty of l i fe; Oral health; Caries; Preschoolers.
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INTRODUCCIÓN

CALIDAD DE V IDA EN PREESCOLARES CON CARIES DENTAL: ZONA SUBURBANA DE CULIACÁN, S INALOA

L a salud pública está estrechamen-
te relacionada con los determinan-
tes sociales de la salud los cuales 
son comportamientos y formas de 

vida que el individuo va desarrollando a lo largo de su 
vida, donde se conjugan variables de salud, sociales, 
económicas entre otras, que impactan directamente en 
la vida humana y determinan la calidad de vida. La cali-
dad de vida hace referencia al conjunto de condiciones 
que permiten a una persona satisfacer sus necesidades 
y vivir con comodidad, la cual está relacionada directa-
mente con la capacidad y las oportunidades que tienen 
las personas para autorrealizarse y sentirse satisfechas.

Una de las tareas a considerar en el ámbito de sa-
lud es trabajar en la promoción y prevención de en-
fermedades identificadas a nivel mundial. Por lo que 
es necesario establecer estrategias de prevención y 
promoción de la salud desde edades tempranas. Las 
instituciones involucradas en atender las políticas de 
salud en México han generado proyectos en el área 
de salud bucal impactando considerablemente en 
edad escolar, donde se suman el sector salud, el sec-
tor educativo y la población en general. Es por ello, 
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Calidad de vida

La Organización Mundial de la Salud (2025) de-
fine salud “como un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades” (parr.1). Mejorar el 
contexto de salud de la población no es tarea fácil, 
se tienen que considerar las tareas específicas y di-
ferenciadas de los diversos grupos poblacionales, lo 
cual implica fusionar el sector salud y otros sectores 
de desarrollo, para afrontar los desafíos presentes 
hoy en día, que orienten a la generación de estra-
tegias y programas encaminados a la prevención y 
promoción de la salud de acuerdo con las necesi-
dades específicas de las poblaciones, buscando la 
salud integral del individuo.

En este sentido, la calidad de vida es un concep-
to de amplio alcance que está atravesado de forma 
compleja por la salud física de la persona, su estado 
fisiológico, el nivel de independencia, sus relaciones 
sociales y la relación que tiene con su entorno. De 
acuerdo con la WHO (2022) señala que calidad de 
vida es “la percepción que tiene un individuo de su 
posición en la vida en el contexto de la cultura y los 
sistemas de valores en los que vive y en relación con 

Marco Teórico

que la salud como política pública en México es un 
asunto de importancia social en las agendas de todos 
los órganos de gobierno y los estados, son diversas 
las actividades encaminadas a incidir sobre las nece-
sidades y los problemas que se presentan en la pobla-
ción en el ámbito de salud.
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Metodología

El presente trabajo de investigación se basó en el mé-
todo cuantitativo de tipo observacional, transversal, y pro-
lectivo. La muestra fue no probabilística por convenien-
cia constituida por 131 niños adscritos al Jardín de Niños 
Juan de Dios Batís en el ciclo escolar 2023-2024, exami-
nados y evaluados clínicamente previo consentimiento in-
formado, bajo los criterios de diagnóstico de la OMS para 
caries dental, por examinadores capacitados y estandari-
zados con una prueba kappa de 0.80. Del mismo modo, 
participaron 33 padres de familia y tutores, quienes con-
testaron la escala de impacto de la salud oral en infancia 
temprana (ECOHIS) instrumento previamente validado 
por González, Ugalde, Valenzuela y Guajado (2018) en 
Estados Unidos para medir el impacto de la salud oral en 
la calidad de vida de los niños y de sus familias.

La adquisición de los datos no clínicos implicó la 
aplicación de la Escala de Impacto en la Salud Oral 
en la Primera Infancia (ECOHIS). Los padres y tutores 
fueron informados para asistir a una reunión de padres 
de familia, en la que se les informó sobre el objetivo 
del estudio, posteriormente, los padres y tutores que 
aceptaron participar firmaron una declaración de con-
sentimiento informado y luego se les indicó que respon-
dieran el cuestionario ECOHIS. Todos los cuestionarios 
fueron llenados y resguardados para su posterior cap-
tura y procesamiento en paquete SPSS v26.

La escala de impacto de la salud oral en infancia tem-
prana (ECOHIS) se divide en dos secciones (Impacto 
Infantil e Impacto Familiar), con un total de 6 subescalas 
conformadas por 13 ítems. Las subescalas en la sec-
ción Impacto Infantil son: síntomas (1 ítem), limitaciones 
funcionales (4 ítems), aspectos psicológicos (2 ítems) y 
autoimagen/interacción social (2 ítems). Las subescalas 
en la sección Impacto Familiar son: angustia de la familia 
(2 ítems) y función familiar (2 ítems). Las opciones de 
respuesta van desde 0 = nunca/casi nunca; 2 = ocasio-
nalmente, a menudo, muy a menudo; y 3 = “No sé”. 

sus objetivos, expectativas, normas y preocupacio-
nes” (párr.1). Hablar de calidad de vida es un término 
que forma parte de los indicadores socio dentales, 
los cuales tienen la finalidad de medir el nivel de sa-
tisfacción de las personas con su boca; así como su 
capacidad de funcionamiento, físico, emocional y so-
cial (Tolentino, 2017).

Caries dental

Según la OMS (2025) refiere que “la caries dental es 
una de las enfermedades con mayor prevalencia en la 
población” (párr.1) pese a ser una enfermedad preve-
nible, afecta a la población durante su vida, causando 
desequilibrio de la salud integral y por lo tanto en su 
calidad de vida. Como lo describe Arévalo (2023) “La 
salud bucodental tiene una relación de gran influencia 
en la calidad de vida de las personas y, por ende, es 
tema de salud pública.

Del mismo modo, Abanto, et al. (2014) comentan que 
el concepto de calidad de vida relacionada a la salud 
bucal (CVRSB) hace alusión al impacto que la salud o 
la enfermedad bucal tienen en las actividades y roles 
diarios de los individuos en su entorno.

Las enfermedades bucodentales se presentan 
por varios factores de riesgo y comportamiento 
como la ingesta de azúcares, el consumo de taba-
co, alcohol, malos hábitos de higiene, así como las 
condiciones de vida en la que el individuo interac-
túa. En el caso de los infantes el consumo de azúca-
res y la exposición prolongada a restos de alimento 
en sus bocas detona condiciones favorables para 
causar un desequilibrio en la salud. Es por ello, que 
los niños de edad preescolar constituyen el mayor 
foco de salud pública en temas odontológicos con 
relación a la calidad de vida.

El objetivo de esta investigación fue analizar la 
calidad de vida en preescolares con caries dental de 
una zona suburbana de Culiacán, Sinaloa. 
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Se analizaron las siguientes variables sociodemo-
gráficas: sexo y edad del niño, género del padre o 
tutor, edad del padre o tutor, nivel educativo de padre 
o tutor, parentesco con el niño.

Para el análisis de los datos se utilizó estadística 
descriptiva en el programa estadístico SPSS v26.

Resultados y
Aportaciones

De acuerdo con el objetivo planteado en esta inves-
tigación de canalizar la calidad de vida en preescolares 
con caries dental de una zona suburbana de Culiacán, 
Sinaloa, los datos arrojaron los siguientes resultados: 

De los 131 preescolares examinados el 51.90% co-
rrespondió al sexo masculino, mientras el 48.09% fue-
ron del sexo femenino.

Gráfica I.
Distribución por sexo.

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados.

El cuadro 1 arroja la distribución de caries dental 
de CPO y ceo en escolares de 4 a 6 años, de los 131 
escolares examinados, la prevalencia de caries dental 
es de 46.57%, mientras que el 53.43% se encuentra 
libre de caries dental. El grupo de edad donde ma-
yormente prevalece fue en los preescolares de 5 años 
del sexo masculino con un 55.55%, seguido de las 
femeninas con un 51.72% de la misma edad.

Cuadro 1.
Distribución de la población con caries y sin caries 
global por edad y sexo.

EDAD SEXO
CON

CARIES
SIN

CARIES
TOTAL

N° % N° %   N° %

4

M 10 37.03% 17 62.97% 27 100%

F 12 42.85% 16 57.15% 28 100%

TOTAL 22 40% 33 60% 55 100%

5

M 20 55.55% 16 44.45% 36 100%

F 15 51.72% 14 48.28% 29 100%

TOTAL 35 52.39% 30 47.61% 65 100%

6

M 2 40% 3 60% 5 100%

F 2 33.33% 4 66.67% 6 100%

TOTAL 4 36.36% 7 63.64% 11 100%

TOTAL  61 46.57% 70 53.43% 131 100%

Fuente: elaboración propia, 2024

En el cuadro 2 de acuerdo con lo contestado por los 
padres y tutores sobre calidad de vida relacionada a la 
salud bucal de su hijo indicaron que, en un 57.57% de 
los niños ocasionalmente presentaban enojo a causa 
de problemas dentales o tratamientos odontológicos, 
el 48.48% ha tenido dificultad para pronunciar algunas 
palabras y un 39.39% han tenido inasistencias en el 
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Cuadro 2.
Percepción de los padres y tutores sobre la calidad de 
vida de acuerdo con la salud oral del niño.

centro educativo a causa de la enfermedad. Lo que 
indica que la caries dental no solo afecta la estructura 
dental de los individuos, sino, de manera integral en 
aspectos físicos, sociales y emocionales, ocasionando 
que la calidad de vida se vea comprometida al generar en 
el individuo cambios en sus estilos de vida provocando 
en ocasiones irritabilidad, ansiedad, desequilibrio en 
su vida y contexto. La dimensión que muestra mayor 
frecuencia de acuerdo con la percepción de los padres 
y tutores es la de aspectos psicológicos seguido de 
limitaciones funcionales.

ECOHIS
NUNCA/ 

CASI 
NUNCA

OCASIONALMENTE 
/ A MENUDO / MUY A 

MENUDO
NO SÉ

Con qué frecuencia 
su hijo ha manifestado 
dolor en los dientes, 
boca o maxilares.

75.75% 24.24% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido dificul-
tades para tomar be-
bidas calientes o frías, 
debido a problemas 
dentales o tratamien-
tos odontológicos.

90.90% 9.09% 0%

El niño ha manifestado 
dificultades para co-
mer algunos alimentos 
a causa de problemas 
dentales o tratamien-
tos odontológicos.

81.81% 18.18% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido dificul-
tades para pronunciar 
algunas palabras, por 
problemas dentales o 
tratamientos odonto-
lógicos.

51.51% 48.48% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha perdido días 
de asistencia a su 
actividad en el prees-
colar por problemas 
dentales o tratamien-
tos odontológicos.

60.60% 39.39% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha tenido proble-
mas para dormir, por 
problemas dentales o 
tratamientos odonto-
lógicos.

93.93% 6.06% 0%

Con qué frecuencia 
su hijo ha manifesta-
do enojo a causa de 
problemas dentales o 
tratamientos odonto-
lógicos.

42.42% 57.57% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha evitado sonreír 
por problemas den-
tales o tratamientos 
odontológicos.

87.87% 12.12% 0%

Con qué frecuencia su 
hijo ha evitado hablar 
debido a problemas 
dentales o tratamien-
tos odontológicos.

84.84% 15.15% 0%

Fuente: elaboración propia, 2024

El cuadro 3 muestra con respecto al impacto en la 
familia y tutores, que el 48.48% de ellos responden que 
los problemas dentales o tratamientos odontológicos 
de sus hijos han afectado la economía de su hogar. 
Un 39.39% indica que se han sentido preocupados 
por la situación de salud oral de su hijo, lo que pudiera 
relacionarse con lo que responde el 30.30% al decir 
que han ocupado su tiempo de horas laborales para 
atender los problemas de salud bucal que su hijo 
presenta. Sin embargo, un 3% de la familia y tutores no 
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Cuadro 4.
Género del familiar y tutor.

Fuente: elaboración propia, 2024

ECOHIS
NUNCA/ 

CASI 
NUNCA

OCASIONALMENTE 
/ A MENUDO / MUY 

A MENUDO
NO SÉ

Con qué frecuencia 
usted u otro miem-
bro de la familia ha 
estado preocupado 
a causa de pro-
blemas dentales o 
tratamientos odonto-
lógicos de su hijo.

60.60% 39.39% 0%

Con qué frecuencia 
usted u otro miem-
bro de la familia se 
ha sentido culpable 
a causa de pro-
blemas dentales o 
tratamientos odonto-
lógicos de su hijo.

72.72% 24.24% 3%

Con qué frecuencia 
usted u otro miem-
bro de la familia ha 
ocupado el tiempo 
de trabajo o activi-
dad a causa de los 
problemas dentales 
o tratamientos odon-
tológicos de su hijo.

69.69% 30.30% 0%

Con qué frecuencia 
los problemas den-
tales o tratamientos 
odontológicos de 
su hijo han afectado 
la economía de su 
hogar.

51.51% 48.48%  0%

El cuadro 4 muestra que de acuerdo con el género 
del familiar y tutor que respondió el cuestionario, un 
97% fueron del sexo femenino, mientras un 3% fue 
respondido por el sexo masculino.

Frecuencia Porcentaje

Género del 

padre o tutor

Masculino 1 3.00%

Femenino 32 97.00%

Total 33 100.00%

Fuente: elaboración propia, 2024

El cuadro 5 muestra el rango de edad del familiar 
y tutor donde el 54.55% se encuentra en el rango de 
edad de 15-35 años, mientras el 45.45% se encuentra 
en el rango de 36-56 años. 

Cuadro 5.
Edad del familiar y tutor..

Rango de edad del
padre o tutor

Frecuencia Porcentaje

15-35 18 54.55%

36-56 15 45.45%

Total 33 100.0%

Fuente: elaboración propia, 2024

Lo que indica el cuadro 6 respecto al nivel de es-
tudios de los padres o tutores es que en un 33.33% 
encontramos niveles de estudio de preparatoria y ca-
rrera universitaria, seguido de un 18.18% con estudios 
realizados en nivel secundaria, mientras el 9.10% es-
tudió hasta nivel primaria, y en un 6.06% indicó haber 
estudiado una carrera técnica. Lo que refleja, que en su 
mayoría los familiares y tutores tienen un nivel de estu-

Cuadro 3.
Impacto de los problemas bucales en padres o tutor.
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Cuadro 7.
Parentesco del familiar y tutor del preescolar.

Parentesco del
familiar y tutor

Frecuencia Porcentaje

MAMÁ 29 87.90%

TÍO(A) 1 3.00%

ABUELO(A) 1 3.00%

OTROS 2 6.10%

Total 33 100%

De acuerdo con el cuadro 7 los datos arrojaron que 
en un 87.90% fueron las madres las que respondieron 
el cuestionario, en un 3.00% fueron respondidos por 
tíos y abuelos, mientras el resto que corresponde al 
6.10% fueron tutores de los niños.

Discusión

como uno de los componentes que forman parte de la 
calidad de vida en la población infantil, ya que las enfer-
medades bucales no solo se limitan al estado de salud 
actual de los niños, sino que pueden perdurar, afectar 
su desarrollo y repercutir en las actividades realizadas 
cotidianamente (Espinoza-Patrón et al., 2023). 

Respecto al impacto de las patologías bucodentales 
en el aspecto funcional, Espinoza-Patrón et al. (2023) 
evidencian que en sus escolares la práctica de comer 
es la actividad diaria alterada con mayor frecuencia. 
Para Maraví et al. (2021) el dolor en la boca, dientes o 
mandíbula estuvo presente en el 18.3% de sus niños; 
resultados que coinciden con lo referido por los padres 
y tutores de nuestra investigación, en la cual señalan 
que el 24.24% de sus hijos han manifestado dolor en 
dientes, boca o maxilares. 

Los resultados muestran también que el 39.39% de 
los escolares ha faltado a la escuela a causa de algu-
na patología dental, resultados que coinciden con lo 
expresado por Brito-Pérez (2022) al mencionar que las 
enfermedades dentales provocan dolor, ausentismo 
escolar pero también ausentismo de los padres o tuto-
res a sus lugares de trabajo. Por otro lado, los resulta-
dos difieren de los obtenidos por Maraví et al. (2021) 
quienes señalan que la mayor parte de los padres y 
tutores expresaron que sus hijos nunca perdieron 
actividades preescolares en la escuela, lo que para 
los autores se relaciona con la falta de prevención 
y promoción, ya que, si el infante no presenta sin-
tomatología, sugiere que no se realiza evaluaciones 
odontológicas con frecuencia.

Referente al aspecto psicológico de los escolares, 
los resultados obtenidos según lo expresado por los 
padres y tutores señalan que el 57.57% de los niños 
ocasionalmente presentaban enojo, 48.48% ha tenido 
dificultad para pronunciar algunas palabras, 87.87% 
evitan sonreír y 84.84% evitan hablar como consecuen-
cia de algún problema o tratamiento odontológico. Para 
Agudelo et al. (2023) las principales consecuencias 
psicológicas de los problemas de salud bucodental se 
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Cuadro 6.
Nivel de estudios de los padres o tutores.

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje

Primaria    3 9.10%

Secundaria    6 18.18%

Preparatoria  11 33.33%

Carrera técnica 2      6.06%

Carrera universitaria 11 33.33%

Total 33           100%

Fuente: elaboración propia, 2024

Fuente: elaboración propia, 2024

dios que les permite reconocer situaciones que ponen 
en riesgo la salud oral de sus hijos.

El cuidado de la salud bucodental desde la infancia 
impacta de manera significativa en la salud física y men-
tal de las personas, por lo que es importante estudiarla 
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(CIT) con datos del Sistema de Salud de México, en-
contramos que los niños de 4 años presentaron un 74% 
y de 5 años un 76% (Secretaría de Salud, 2020), esta 
prevalencia reportada es mayor que la obtenida en el 
presente estudio. La diferencia en la prevalencia de los 
preescolares de 5 años fue de un 23.61%.

También, la prevalencia de caries en dentición tem-
poral encontrada en un grupo de niños en las tierras 
altas rurales de vietnam fue de 68.8%, resultados que 
no concuerdan con los nuestros ya que en los escola-
res del presente estudio se encontró una prevalencia 
de 46.57% en la dentición temporal (Van Chuyen et al., 
2021). Finalmente, un estudio realizado por Cubero y 
colaboradores en el año 2021 se destaca una prevalen-
cia de 77.0% en dientes temporales, dichos resultados 
difieren del nuestro donde se encontró una prevalencia 
de caries menor 46.57% (Cubero et al., 2019).

De acuerdo con los resultados obtenidos, el género 
del familiar y tutor que cuidan y prestan mayor atención 
a los preescolares correspondió al sexo femenino en un 
97%. Lo mismo sucede con los resultados de Vargas-
Castañeda et al. (2022) ya que en su investigación la 
mayor parte de los padres cuidadores fueron del sexo 
femenino (93%) siendo principalmente la madre la 
responsable del cuidado del niño.

En cuanto al nivel educativo de los familiares y tu-
tores antes la identificación de factores de riesgo en 
la salud oral, los resultados obtenidos señalan que el 
33.33% de los padres y tutores cuentan con estudios 
de preparatoria y carrera universitaria, 18.18% nivel se-
cundaria, mientras el 9.10% estudió hasta nivel prima-
ria, y un 6.06% indicó haber estudiado una carrera téc-
nica. Lo que evidencia que en su mayoría los familiares 
y tutores tienen un nivel de estudios que les permite re-
conocer situaciones que ponen en riesgo la salud oral 
de sus hijos. En este sentido Tafur et al. (2023) señalan 
que el contexto socioeconómico, el nivel educativo de 
los padres y la poca importancia que presten a la salud 
bucal influye significativamente en la atención que se 
les brinde a los escolares respecto a la salud bucal.

deben a las burlas de los compañeros, afectando su 
autoestima y proceso de socialización, además de sen-
tir vergüenza por la falta de piezas dentales y no poder 
comer o masticar normalmente.

Con respecto al impacto que tiene la salud bucal en 
la familia el 48.48% indican que los problemas dentales 
o tratamientos odontológicos de sus hijos han afectado 
la economía de su hogar. Encontrando similitudes con 
el estudio realizado por Vargas-Castañeda et al. (2022) 
quienes manifiestan que en su estudio los padres reve-
laron tener que pasar a segundo término sus labores y 
quehaceres diarios para atender la salud bucal de sus 
hijos, afectándose su economía familiar.

Los padres y tutores indicaron haber sentido pre-
ocupación (39.39%) por la situación de salud oral de 
su hijo, lo que pudiera relacionarse con lo que res-
ponde el 30.30% al decir que han ocupado su tiempo 
de horas laborales para atender los problemas de sa-
lud bucal que su hijo presenta. Resultados similares 
a los obtenidos por Duangthip et al. (2020) quienes 
señalan que los padres sintieron angustia, molestia 
(46.5%) y culpabilidad en el 41.1% ante estos pro-
blemas de salud de sus hijos. En este mismo sentido, 
Ayca (2024) señala que la percepción que tienen los 
padres de familia de su investigación sobre la salud 
bucal de sus niños afecta de manera negativa a la 
familia (68.9%), así mismo menciona que en la activi-
dad familiar los padres refieren sentido de culpabili-
dad y ausentismo laboral.

De acuerdo con los resultados de esta investigación 
la edad de los prescolares que presentaron mayor in-
clinación hacia los afectados fueron los de 5 años del 
sexo masculino con un 55.55%, seguido de las femeni-
nas de 5 años con un 51.72%, resultados que se ase-
mejan a los de Fernández, et al (2009) en cuanto a la 
edad de los preescolares con mayor inclinación hacia 
la caries dental, sin embargo, en su estudio se observó 
una inclinación hacia los afectados en el sexo femeni-
no de 5 años. Si se compara la información obtenida 
de la prevalencia de la caries de la infancia temprana 
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educativo (medio superior y superior) de los familiares 
y tutores fueron los más frecuente (33.33%), lo que pue-
de auxiliar a la identificación de factores de riesgo para 
mantener la salud oral (eliminar ingesta de azúcares y 
lavar los dientes por lo menos 3 veces al día). 

Por tanto, es necesario crear programas o proyectos 
de intervención de promoción a la salud y prevención 
de salud bucal en la comunidad preescolar y con ello 
ayudar a mejorar la calidad de vida de los menores y sus 
familias, y así poder garantizar un mejor desempeño óp-
timo físico, social y emocional. Así mismo, se recomien-
da continuar este estudio con niños de edad escolar en 
todos los niveles, a modo de evidenciar la importancia 
de promoción y prevención de la salud oral desde eda-
des tempranas, que impacten en la calidad de vida de 
los niños y sus familias.

Dra. Laura Zumiko Achoy Murillo, Dra. Nikell Esmeralda Zarate Depraect, Dra. Aurea Elizabeth Valle Urías, Dra. Dilcia Denyss Zurita Camacho

Conclusión

Del presente estudio se concluye que la calidad de 
vida en preescolares con caries: zona suburbana de 
Culiacán, Sinaloa, es transgredida y se refleja en el im-
pacto infantil desde aspectos psicológicos y limitacio-
nes funcionales (enojo por tener enfermedad dental y 
requerir tratamientos odontológicos e, inasistencias al 
centro educativo por la presencia de caries) y desde el 
impacto familiar, también se ve afectada al visualizar la 
afectación económica y laboral que genera la atención 
que deben dar para restaurar la salud oral en sus hijos. 
Además, los preescolares hombres de 5 años fueron en 
los que prevaleció la caries en relación con las mujeres. 
El género femenino es quien más atiende a los prees-
colares en relación con el género masculino. El nivel 
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La preocupación sobre la educación artística ha estado presente en las políticas culturales y educativas de 
nuestro país desde hace muchas décadas sin encontrar un sitio definido y relevante dentro del currículo del nivel 
básico. Los docentes frente a grupo cubren esta cuestión multidisciplinar; sin embargo, algunos artistas plásticos 
se han insertado en las escuelas primarias, pero carecen de herramientas pedagógicas, mismas que van adqui-
riendo a la par del ejercicio docente.

El principal estudio de caso es la Sección de Enseñanzas Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura. La reflexión final sobre la formación docente para el artista, gira en torno a la Pedagogía del Encuentro, 
en donde el diálogo y la convivencia son constructores del conocimiento. Es en la colaboración donde es posible 
el intercambio de conocimientos, no solamente entre docentes normalistas y artistas-docentes, sino con los estu-
diantes y el contexto social que nos rodea.

RESUMEN

Palabras clave: Educación art íst ica infant i l ;  art ista-docente; Pedagogía del Encuentro.

Concern about arts education has been present in the cultural and educational policies of our country for many 
decades, without finding a defined and relevant place within the basic education curriculum. Classroom teachers 
address this multidisciplinary issue; however, some visual artists have entered primary schools, though they often 
lack pedagogical tools, which they gradually acquire through teaching practice.

The main case study is the Sección de Enseñanzas Artísticas of the Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura. The final reflection on teacher training for artists revolves around the Pedagogy of Encounter, where dialogue 
and coexistence are the builders of knowledge. It is through collaboration that the exchange of knowledge becomes 
possible—not only between trained teachers and artist-teachers, but also with students and the surrounding social 
context.

ABSTRACT 

Key Words: Children's arts education; art ist-teacher; Pedagogy of Encounter.
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INTRODUCCIÓN

E l artista-docente de Artes Plásticas 
que se desempeña en las escuelas 
primarias, ya sean públicas o pri-
vadas, egresa de las licenciaturas 

de Artes Visuales, Diseño Gráfico o carreras afines. La 
educación artística tiene un largo recorrido histórico en 
nuestro país, por lo que el creador elige la labor magis-
terial ya sea por cuestiones económicas o de vocación.

La diferencia en la impartición de su clase respecto 
a la Educación artística, que en la Nueva Escuela Mexi-
cana (NEM) está localizada en el campo formativo de 
Lenguajes, radica en la profundización que hace res-
pecto a los conceptos específicos de su conocimiento 
profesional, desarrollándolos a lo largo del ciclo esco-
lar, otorgándoles una secuencia y complejizándolos se-
gún el grado que cursa el estudiante. Sin embargo, una 
cuestión importante es cómo estos docentes adquieren 
las herramientas pedagógicas para enseñar si no fue-
ron preparados para ello.

Entre las instituciones que han realizado un esfuerzo 
por estructurar un programa específico de Artes Plásti-
cas para las primarias públicas se encuentra la Sección 
de Enseñanzas Artísticas (SEA) del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL). Este fue elaborado a 
principios de los años 70’s por maestras normalistas con 
especialidad en Artes Plásticas, pero ha permanecido 
sin cambios significativos durante todo ese tiempo, a pe-
sar de los intentos de revisión al mismo.

El camino del artista plástico que se dedica a la do-
cencia en el nivel básico parte desde la elección de este 
campo laboral, la formación de su identidad docente 

CONSTRUCCIÓN DE SABERES DOCENTES DE ARTES PLÁSTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA

Dra. Elia Ruth Castellanos Maldonado

“Cuando veo a la distancia algunas formas de ser maestra,
 veo el reflejo de estas profesoras de educación primaria”.

Isabel Martínez Araiza (EduSapiens, 2024)

que transita por las desventajas de carecer de una for-
mación pedagógica y los beneficios de obtenerla. Es 
por esto, que finalmente se llegará a una reflexión sobre 
la pertinencia de una formación artístico-pedagógica 
que permita enfrentar los retos contemporáneos a través 
de una Pedagogía del Encuentro.

A través de una narrativa reflexiva, este texto integra 
la revisión teórica, la metodología empleada y el análisis 
de los resultados, siguiendo un enfoque cualitativo cen-
trado en la experiencia docente.
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nales de 1927 como Programa de dibujo de la escuela 
primaria. Olaguíbel proyectó la instalación de talleres en 
las escuelas primarias.

En la década de los 20’s y 30’s se impulsó en la Ciudad 
de México la reaparición del sistema pedagógico de 
Alfredo Ramos Martínez (pintar al aire libre con modelos 
naturales para propiciar la expresión espontánea gracias 
al contacto directo con la vida natural y social), para 
lo cual se formaron Escuelas al Aire Libre (la primera 
escuela se fundó en 1913 en el pueblo de Santa Anita). 
Estas promovieron la educación artística y gran parte de 
los estudiantes eran niños. También se fundó la Escuela 
de Escultura y Talla directa en 1927, figurando entre sus 
estudiantes niños y obreros. Por esta época, en la década 
de los 30’s, se formó la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (LEAR); misma que señaló la necesidad 
de una formación de pedagogos en artes visuales para 
impartir la educación artística en vez de echar mano de 
los creadores.

En 1932, el entonces jefe del Departamento de Bellas 
Artes, Celestino Goroztiza, cambió el nombre de la Sec-
ción Técnica de Dibujo y Trabajos Manuales por Sección 
de Dibujo y Artes Plásticas; y en 1941 se reestructuró este 
Departamento para transformarse en la Dirección General 
de Educación Extraescolar y Estética, de la cual depen-
dían los Departamentos de Artes Plásticas —antes Sec-
ción de Dibujo y Artes Plásticas—, Editorial y Publicidad, 
Bibliotecas y Acción Juvenil.

Víctor M. Reyes (1986), quien había fungido como jefe 
de la Sección de Dibujo, publicó su Pedagogía del dibujo 
en 1943, el cual sirvió como texto para los maestros 
normalistas con el fin de que éstos a su vez lo pudieran 
aplicar en el aula. Para 1945 se abrió la Sección de 
Enseñanzas Artísticas, dependiente del Departamento de 
Artes Plásticas, con el fin de 

coordinar el trabajo docente, escolar y extraesco-
lar, los trabajos técnicos, la producción plástica, la 
elaboración de programas, la impartición de cursos 

Marco
Histórico-Teórico

¿Por qué enseñamos
lo que enseñamos? 

La educación artística infantil en México tiene sus raíces 
desde la época prehispánica, modificó su impartición en 
la época de la colonia y después en los periodos pre y post 
revolucionarios, pero se consolidó con la creación de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de 1921. 
Contemplaba tres departamentos: Escolar, de Bibliotecas 
y de Bellas Artes; el fin de este último era coordinar las 
actividades artísticas complementarias de la educación y 
se encargaba de la enseñanza, conservación y difusión 
de las artes; este contaba con cuatro direcciones: Dibujo, 
Educación Física, Cultura Estética y Propaganda Cultural.

La Dirección de Dibujo, a cargo de Adolfo Best 
Maugard (2002) (él implementó su Método de dibujo. 
Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano 
en las escuelas primarias, las normales y en las Es-
cuelas de Artes y Oficios durante el régimen de Álvaro 
Obregón; su método estaba basado en elementos del 
arte popular y en el estudio de formas precolombinas, 
pero fue modificado posteriormente por Manuel Rodrí-
guez Lozano y suprimido de la enseñanza en 1925), 
cubría la enseñanza en los jardines de niños, escuelas 
primarias, normales y técnicas. Esta Dirección instruyó 
a 70 profesores de dibujo para que a su vez capaci-
taran y dieran apoyo permanente a dos mil maestros. 
Otros 30 profesores atendieron grupos de normalistas 
y alumnos de escuelas técnicas. Para 1924 se inaugu-
ró la Primera Exposición de Dibujo Infantil en la planta 
baja del edificio de la SEP.

Al año siguiente, José María Puig Cassauranc con-
virtió a la mencionada Dirección en Sección Técnica de 
Dibujos y Trabajos Manuales, dejando al frente al pintor 
Juan Olaguíbel Rosenweig, el cual realizó un nuevo pro-
grama para las escuelas de nivel básico, publicado a fi-
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comisionado por Víctor M. Reyes, y unos años después 
Susana Neve. Posteriormente, se crearon otros Talleres 
Infantiles, 9 en total. La finalidad de estos era identi-
ficar a niñas y niños con disponibilidad y habilidades 
artísticas para invitarlos a participar en la oferta que 
ofrecían: diversos docentes, horarios y materias de ar-
tes plásticas (los TIAPs impartían materias como dibu-
jo, pintura, modelado, grabado, manufactura de mate-
riales, papiroflexia, teatro guiñol, conceptos básicos de 
escenografía, cerámica, esmaltes). En 1948 se originó 
dentro de la SEA el Servicio de Orientación en las Artes 
Plásticas, enfocado a profesores normalistas, donde se 
les capacitaba y asesoraba durante el ciclo escolar por 
medio de sesiones semanales de una hora. Para los 
años 70’s, se conformaron los Centros Pedagógicos de 
Actividades Creadoras (CPAC), los cuales ofrecían cla-
ses directas, talleres infantiles y capacitación docente.

Actualmente, la SEA cuenta con alrededor de 50 
docentes en activo, distribuidos en escuelas prima-
rias públicas en diferentes alcaldías de la Ciudad de 
México, y talleres de alguna especialidad. Los talleres 
infantiles y los CPACs han desaparecido. Sin embar-
go, existen también artistas-docentes independientes 
que se desempeñan en escuelas primarias privadas. 
Según la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación (Mejoredu), hasta 2022, el 8% de las 
escuelas primarias públicas contaban con maestros 
especializados en arte (Poy Solano, 2023). La nece-
sidad de su formación pedagógica sigue latente para 
todos aquellos artistas-docentes que laboran en es-
cuelas de todos los niveles y modelos educativos.

Una preocupación a la par de la elección para el es-
tudio de una licenciatura artística es el campo laboral. 
El artista visual al egresar consta de varias opciones: 
1) Vivir de su obra, para lo cual debe insertarse en un 
complejo mercado del arte; 2) Dedicarse a la docencia, 
ya sea en los diferentes niveles educativos que ofrece 
el sistema escolarizado, en escuelas públicas o priva-
das, o en algún otro espacio como casas de cultura u 
otros talleres; 3) Laborar en alguna institución cultural o 
desempeñarse en un empleo relacionado con la cues-

de orientación a los maestros de educación prima-
ria y estudiantes de la Escuela Normal de Maes-
tros, la inspección de la enseñanza en primarias, 
secundarias, Escuela de Escultura y Talla Directa, 
Escuela de Artes Plásticas, Escuelas de Iniciación 
Artística y Escuelas de Artes del Libro, de reciente 
fundación (Guadarrama, 2015, p. 55).

Se otorgó el nombramiento como jefe de la misma a 
Víctor M. Reyes el 9 de abril de ese año por Salvador 
Toscano, jefe del Departamento (por muchos años, la 
SEA no contó con la fecha exacta de su fundación; en 
el 2023, la investigadora Guillermina Guadarrama me 
compartió la fotografía del nombramiento del maestro 
Reyes para darla a conocer a la Sección).

En diciembre de 1946 se creó el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, y entró en funciones el 1° 
de enero del año siguiente. Contaba con 5 Departa-
mentos: Música, Danza, Teatro, Arquitectura y Artes 
Plásticas; éste último tenía 3 Secciones: Estímulos a la 
creación, Difusión y Enseñanzas Artísticas; es decir, el 
Departamento y su Sección pasan de la SEP a formar 
parte estructural del recién creado INBAL.

Dentro de las labores estipuladas para la SEA se le 
asignó una que realiza hasta la fecha: impartir Clase Di-
recta de Artes Plásticas en las escuelas públicas de nivel 
básico. Para cumplir con esta labor, en 1974 se elabora-
ron programas de estudio, estando al frente de ello las 
maestras Lucila Villaverde, Ruth Partida y Alicia Venegas, 
egresadas de la Benemérita Escuela Normal de Maestros, 
quienes detallaron una planificación para cada grado es-
colar desglosada en unidades, con objetivos y descrip-
ción de actividades plásticas a realizar durante el ciclo 
escolar, sin perder de vista los planes y programas de 
la SEP; principalmente, se recopilaron diversas acciones 
que los maestros ya aplicaban en sus clases.

Otra de las actividades de la SEA se realizó en los 
talleres infantiles, fundando el primero en 1950 (TIAP 
No. 1), al frente del cual quedó Roberto Pérez Rangel, 
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tión artística (diseño, ilustración, gestión cultural, por 
ejemplo); 4) Realizar algún trabajo en áreas no artísti-
cas que le otorgue un sueldo que le permita continuar 
realizando obra personal.

Se estima que entre el 30 y 40% de los egresados 
de carreras de artes visuales trabajan directamente en 
actividades artísticas y culturales, el resto labora en otro 
tipo de empleos que puedan ofrecer una vía económica 
alterna. Según datos ofrecidos por la Secretaría de 
Economía, durante el tercer trimestre de 2024, la fuerza 
laboral de Pintores, Diseñadores y Dibujantes Artísticos, 
Escultores y Escenógrafos fue 117k personas, insertos 
en diversas empresas y empleos (Gobierno de México, 
2024).

Solo unos cuantos logran realizar obra artística 
para vender y vivir de ello, mirando de soslayo que los 
encargos que se le hace a un artista visual no siempre 
tienen que ver con su expresión personal o sus intereses 
creativos. Desempeñarse dentro del sector cultural, 
pese a que en la Ciudad de México se ofertan múltiples 
espacios públicos y privados de esta área, resulta difícil 
ya que es un campo muy demandado. Es por esto que, 
además de un trabajo alterno, la docencia se presenta 
como una alternativa sumamente atractiva que permite 
compartir con estudiantes los conocimientos adquiridos 
durante la licenciatura. 

Existen artistas-docentes que, desde antes del in-
greso o durante el curso de la licenciatura, tienen claro 
que su objetivo es compartir todos aquellos conoci-
mientos adquiridos respecto a las Artes Plásticas, es 
decir, realizan labor docente por vocación. Según el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo-
la, la palabra vocación entre sus acepciones, se define 
como la inspiración con que Dios llama a un estado o 
la inclinación a un estado, una profesión o una carrera; 
Juan Acha señala que las acepciones teístas aplicadas 
al arte, “fomentan la proclividad a mistificar al arte y 
a endiosar al artista” (1992, p. 23). Así que, continúa 
diciendo que la vocación es, más bien, una aptitud pro-
fesionalizable, la cual debe descubrirse, desarrollarse 
y concretarse. Es decir, la vocación sola no basta, es 
necesario alimentarla con diversos saberes para que 
culmine en una práctica cotidiana.

En el caso que nos compete, existen para el artista-
docente dos “llamados” importantes: hacia las Artes 
Visuales y hacia la Docencia. Estos pueden suceder 
en diferentes tiempos o a la par; en algunas personas 
se descubre en la infancia o, en otros casos, en etapas 
posteriores de la vida. Mucho se ha hablado de la 
vocación artística, pero muy poco de cuando esta se 
relaciona con la educación, pese a que necesariamente 
los conocimientos teórico-prácticos del arte se han 
pasado de generación a generación gracias a una 
intervención de enseñanza-aprendizaje.
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Metodología desde
la Experiencia

APRENDER A ENSEÑAR:
EL CAMINO PEDAGÓGICO DEL 
DOCENTE DE ARTES PLÁSTICAS

Las licenciaturas en Artes Visuales y Diseño Gráfico 
centran sus planes de estudios en la producción, junto 
con otras materias complementarias que no están 
relacionadas con la enseñanza. Existe la carrera y 
posgrados de Educación Artística en escuelas públicas 
y privadas en México y en diferentes países, mismos 
que contemplan la revisión de los principios básicos 
de diferentes disciplinas artísticas con el fin de otorgar 

a sus estudiantes las herramientas necesarias para 
brindar una enseñanza de carácter multidisciplinar. 

De relativamente reciente creación, en el 2014 se 
instauró la Maestría en Docencia en Artes y Diseño en 
la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual abarca 
únicamente las cuestiones de educación en Artes 
Visuales, y contempla desde el nivel inicial, básico, 
medio y medio superior. 

El INBAL ofrece diversos programas de actuali-
zación y formación continua dirigidos a docentes y 
profesionales del arte. Diplomados, cursos y semina-
rios con énfasis en inclusión de temas transversales 
en la formación docente como derechos humanos, 
perspectiva de género y prevención de violencias es-
colares. Entre ellos figuran el Programa de Nivelación 
Docente, diseñado para certificar a docentes en la 
Licenciatura en Docencia de las Artes y el Diplomado 
Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en 
la Educación Básica impartido en el Centro Nacional 
de las Artes (CENART).

Además, existen otras instancias que presentan 
una amplia oferta, tanto presencial como en línea, para 
que los docentes de arte se mantengan actualizados y 
amplíen sus herramientas pedagógicas.

De esta manera, el artista-docente consigue sus 
conocimientos pedagógicos a través de cursos que 
pueden ser ofertados por su centro educativo o a los 
que se inscribe por interés personal; pero a la par, 
los obtiene de manera experiencial personal y gracias 
al intercambio con otros compañeros. En el caso de 
la SEA, las nociones pedagógicas se adquieren por 
interés del propio docente por medio de cursos que 
toma de manera interna y externa al INBAL, y también 
gracias al intercambio de experiencias y conocimien-
tos entre el gremio. 

Antes de la incorporación del INBAL a la Secre-
taría de Cultura, la SEA contaba con el sistema de 

Por ejemplo, Susana Neve (1921-2022), grabadora, 
pintora e ilustradora egresada de la Academia de San 
Carlos, maestra fundadora del Taller Infantil de Artes 
Plásticas (TIAP) No. 1 de la SEA en 1950; ejerció como 
directora del mismo a partir de 1972. Este taller ofrecía 
clases en diversas ramas de las artes plásticas para ni-
ñas y niños, y desde aquí se realizaron exposiciones y 
se participó en diversos concursos nacionales e interna-
cionales. Cabe subrayar que la maestra Neve manifestó 
desde sus años de estudiante su doble vocación: hacia 
las artes plásticas y hacia la enseñanza a los niños.

Otros docentes han mostrado una disposición similar, 
como la maestra Julieta Alicia Venegas Espejel (1936-
2009), quien estudió en la Escuela Normal Superior y 
realizó su especialidad en Artes Plásticas y Artes Grá-
ficas, además cursó la carrera de Artes Visuales en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM, ejer-
ciendo un trabajo de más de 50 años en la enseñanza de 
las Artes Plásticas para las infancias dentro de la SEA. 
Varias maestras y maestros que egresaron de la licencia-
tura de Artes Visuales han tenido y tienen claro en sus 
objetivos la enseñanza, específicamente infantil.
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promoción horizontal (Carrera Magisterial) para los 
docentes de educación básica en México. Entre los 
cursos que debían realizar, se incluían los relaciona-
dos con pedagogía y arte. Actualmente, ese tipo de 
promoción se ha perdido, dichos cursos también.

La SEA consta de una planta docente egresada 
de licenciaturas de Artes Visuales y Diseño Gráfico, 
principalmente; atiende primarias públicas y espacios 
culturales de manera gratuita; tiene de un Programa 
de Artes Plásticas Infantil, aunque carente de una 
actualización real; genera proyectos referentes a la 
creación, promoción y difusión de las Artes Visuales; 
periódicamente lleva a cabo Juntas Académicas, 
donde los profesores conocen los temas concernientes 
a la SEA e intercambian puntos de vista al respecto; 
recibe actualización permanente por parte del INBAL; 
cada uno de los docentes realiza su propio Material 
Didáctico que, en muchas ocasiones, es compartido 
con la planta en general; brinda acompañamiento 
e iniciación de estudiantes de servicio social para 
atención a grupos de manera práctica y presencial 
frente a grupo (en el 2023 se me permitió diseñar 
este programa teórico-práctico que, en esa ocasión, 
se desarrolló durante 3 semanas a manera de curso 
propedéutico impartido por los mismos docentes de la 
SEA a los servidores sociales antes de asignarlos como 
asistentes en diferentes escuelas primarias).

En México, la educación artística enfrenta desafíos 
estructurales como la desatención y desarticulación de 
las políticas educativas, la falta de recursos y apoyo 
institucional y la escasa profesionalización de los artis-
tas-docentes. Además, esta ocupa un lugar secundario 
en el currículo escolar, carente de personal capacitado 
para impartir las materias artísticas y de planificación 
didáctica. Todo esto afecta y limita el potencial transfor-
mador del arte, en este caso, en la educación integral 
del estudiante en la educación básica.

Las tensiones que se generan entre la formación 
disciplinar y las demandas de la práctica docente 
cotidiana para un artista egresado de la licenciatura son 

diversas. Es fundamental capacitar pedagógicamente al 
artista plástico para enseñar arte en educación básica, no 
solamente para que transmita técnicas o conocimientos, 
sino para que genere un ambiente de aprendizaje 
significativo y adaptado a las necesidades de los 
estudiantes. Los beneficios clave que puede aportar una 
formación pedagógica a estos docentes son:

1. Entender el desarrollo infantil para adecuar la en-
señanza.

2. Proyectar experiencias de aprendizaje por medio 
de secuencias didácticas que permitan aprendi-
zajes integrales y significativos.

3. Conocer diversas metodologías de enseñanza 
(aprendizaje basado en proyectos, narrativa vi-
sual, indagación artística, por ejemplo) con el fin 
de elegir el óptimo para cada panorama.

4. Adecuar los distintos ritmos de aprendizaje, estilos 
cognitivos y realidades socioculturales al espacio 
educativo.

5. Evaluar no solamente el resultado sino también el 
proceso, contemplando la exploración, la construc-
ción y la diversidad de expresiones que realizan los 
estudiantes.

6. Ofrecer una retroalimentación positiva.
7. Manejar los grupos de forma que se fomente un 

clima respetuoso.
8. Generar hábitos de orden, concentración y sana 

convivencia.
9. Vincular la educación artística con otras áreas 

de conocimiento para promover un aprendizaje 
interdisciplinario.

10. Comprender los procesos para una mejor inclu-
sión de las diversidades en el aula.

Hay que tomar en cuenta que los paradigmas peda-
gógicos actualmente “son desafíos que llevan al siste-
ma de creencias mismo, no solamente el maestro, sino 
de la familia y del propio alumno” (Salas O’Brien, 2013, 
p. 189). En la práctica, se involucran escenarios ajenos 
al aula que, idealmente, tendrían que estar en sintonía. 
No siempre sucede de esta manera. Ante los retos ac-
tuales que presenta la sociedad y el mundo, es aún más 
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Resultados y Discusión

Formación Pedagógica 
para Enfrentar los Retos 

Contemporáneos de 
Cultura Visual a través de la 

Pedagogía del Encuentro

¿Cuál es el rumbo posible de la Educación Artística 
para las infancias en escuela primaria?

Para responder esta pregunta desde el lugar de los 
artistas-docentes, hay que resaltar algunos aspectos 
que, en la práctica, deben realizarse en conjunto. Lo 
primero es establecer un programa óptimo y secuencial 
que abarque la construcción de identidad docente por 
medio del encuentro con la pedagogía, su actualización 
y acompañamiento; a continuación, tomar conciencia 
ante la cultura visual y las problemáticas contemporá-
neas, por lo que se hace necesario la revisión y actua-
lización de programas de Artes Plásticas; otro punto es 
crear ambientes que propicien una educación integral, 
transformadora y efectiva, que contemplen las necesi-
dades y posibilidades docentes; por último, lograr la 
vinculación no solamente con los estudiantes, sino con 
otros docentes, con la familia y con la comunidad.

La formación y profesionalización es necesaria, tanto 
de los docentes frente a grupo en los principios plásticos 
y procesos técnicos y materiales, como del artista-docente 
en los principios pedagógicos que aporten a que los con-
tenidos de las artes visuales se compartan de una ma-
nera adecuada. En el caso de los artistas-docentes, es 
necesario “Hacer que los profesores se reencuentren con 

la pedagogía […]” (Salas O’Brien, 2013, p. 195). Y para 
esto, hay pedagogías que empatan muy bien con la forma 
de ser del maestro y con el carácter de la materia que 
imparte. Pero estos encuentros y reencuentros suceden 
en varias etapas.

Además del diseño de cursos y talleres donde los 
maestros se retroalimentan, es necesario estructu-
rar el ámbito escolar de manera que se promuevan 
los ejercicios de investigación y difusión del trabajo. 
Es decir, la formación continua que brinde las herra-
mientas pedagógicas al artista-docente debe con-
templar tres pilares: la práctica, la reflexión sobre el 
mismo que detone trabajos de investigación y las es-
trategias para hacerlos públicos, lo que deviene en 
vinculaciones e intercambios, es decir, encuentros.

Dedicarse a la enseñanza es propiciar y mantener un 
encuentro: el primero consigo mismo, con su reflexión 
sobre ser docente; a continuación, respecto a sus estu-
diantes, a sus familias, a su entorno; un encuentro más 
se da a través de su trabajo investigativo que tiene la 
pretensión de llegar a otros espacios y tiempos, tal vez, 
desconocidos por el propio maestro, pero que también 
repercute en la revaloración de su rol laboral.

Es el docente mismo a través de la pedagogía 
el que logra estos encuentros, porque como Salas 
O’Brien señala, es él mismo el actor que promueve 
y hace funcionar el cambio en la educación, la inno-
vación viene implícita en su práctica, por lo que es 
indispensable la pregunta sobre la identidad y el au-
toconcepto del maestro, y su desempeño, a la vez, 
como investigador.

¿Cuál es la identidad del maestro? ¿cuál es su 
auto concepto? “¿Cuánto investigador… cuánto 
aplicador?” ¿Qué relaciones hay entre uno y esas 
otras cosas…? Tenemos que conversarlas y deba-
tirlas porque en esa raíz está luego qué vamos a 
convertir en política pública y qué vamos a conver-
tir en presupuesto (Salas O’Brien, 2013, p. 191).

urgente la formación del artista-docente, dotarlo con 
herramientas pedagógicas para que la educación, a la 
vez, otorgue al estudiante elementos para la creación 
de un futuro posible y óptimo para todos.
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liderazgos visibles sobre los temas pedagógicos 
entre docentes, para docentes, con docentes. Y 
también ir construyendo este espacio de identidad 
profesional, que los profesores puedan definir cada 
vez con la mayor claridad posible, y espero que con 
el mayor orgullo posible, lo que son, lo que quieren 
ser y lo que pueden seguir siendo como personas, 
como profesionales y como actores dentro de un 
sistema educativo (Salas O’Brien, 2013, p. 195).

En este punto, la Pedagogía del Encuentro, traba-
jada por diversos autores desde la segunda mitad del 
siglo pasado, permite comprender esta transformación 
identitaria como acto de sensibilidad, creación y reci-
procidad. El artista como profesor adopta a través de 
ella una actitud dialógica y de reconocimiento del otro. 
Ser docente implica habilitar el encuentro para cons-
truir vínculos significativos y responder a una ética de 
la escucha y del cuidado.

El artista no deja de ser tal, más bien, amplía su 
identidad para convertirse en un sujeto pedagógico 
que genera espacios sensibles y transformadores. La 
figura del artista-docente entreteje experiencia artística 
y práctica educativa, para lo cual se requiere una 
reflexión constante sobre la labor desempeñada y su 
vínculo con los estudiantes y su contexto. 

Como señala la maestra Isabel Martínez Araiza: “Si 
se promueve un aprendizaje, se tiene que reflexionar 
cómo se enseña” (EduSapiens, 2024).  La formación 
de un artista-docente, además de la construcción de 
su identidad como maestro, debe poner el acento en la 
labor que realiza como tal.

En suma, la formación docente debe estar 
orientada a ofrecer a los profesores herramien-
tas que le permitan analizar su propia práctica 
docente, incursionar en modelos probados que 

A la par de la constitución de la identidad docente, 
para lograr una formación y una innovación respecto a 
la Educación Artística es necesario

pensar sobre los bienes comunes en la edu-
cación. Todos dependemos de todos. Todos 
debemos inspirarnos unos a otros […] Sólo ne-
cesitamos, y ya no es poco, saber qué se está 
haciendo, enunciar el trabajo de los docentes 
en los lugares más diversos, debatir, compartir, 
implicarnos colectivamente en la producción de 
futuros (Nóvoa y Alvim, 2022, p. 45). 

Desarrollar lo individual en relación al entorno per-
mite enunciar algunos de los futuros posibles a través 
de la construcción colectiva de la educación, como lo 
mencionan Nóvoa y Alvim.

Entonces, la propuesta sobre la formación del 
artista-docente en la pedagogía se inicia con la 
toma de consciencia sobre la motivación de ser do-
cente, después uniendo los conocimientos técnicos 
con las herramientas necesarias para la enseñan-
za, sin perder de vista que todo esto es parte de su 
desempeño laboral (que incluye todo el contexto en 
el que está inmerso), para encaminar la investiga-
ción y la reflexión sobre su práctica hacia la pues-
ta en común de todo ello mediante documentos o 
pláticas.

La construcción de la identidad docente es un pro-
ceso paulatino y complejo, ya que ser docente implica 
no solamente la transmisión de habilidades técnicas, 
sino que es una experiencia profundamente humana, 
situada y relacional. Como señala la maestra Isabel 
Martínez Araiza, es necesario “fortalecer el Yo personal 
para dar paso al Yo profesional” (EduSapiens, 2024). 
Igualmente, Salas O’Brien nos habla de la importancia 
de la reflexión del maestro sobre su identidad para la 
construcción de liderazgos,
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les sirvan de guía para modelar su desarrollo 
profesional, así como ofrecer métodos y proce-
sos innovadores para fomentar el espíritu crítico 
de su propio quehacer de forma que se con-
vierta en un profesional reflexivo e investigador 
que aprende y se forma de y para su práctica 
docente (Sánchez Saldaña, 2021, p. 119).

La formación del artista-docente debe buscar: 1) 
Desarrollar habilidades para crear un entorno de apren-
dizaje flexible y abierto; 2) Fomentar la creatividad y 
la expresión en los estudiantes, crear oportunidades 

Conclusiones

La identidad del artista-docente en el nivel básico se 
construye en el cruce entre lo artístico y lo pedagógico, 
en el encuentro y el compromiso, entre la sensibilidad, 
el pensamiento crítico y el vínculo con su contexto. 
Se requiere una formación pedagógica sólida, ética 
y situada que se traduzca en políticas públicas, 
planes de estudio, programas de formación continua 
y espacios de diálogo interdisciplinario para fortalecer 
el papel del arte en la escuela y dignificar la labor del 
artista-docente.

Repensar los procesos de profesionalización del 
artista-docente implica eliminar la brecha que existe 
entre su formación artística profesional y las compe-
tencias pedagógicas necesarias para su ejercicio. 
Todo esto, si lo abordamos a la luz de la Pedagogía 
del Encuentro, se matiza con una mirada crítica y hu-
manística. 

para la exploración y experimentación con diferentes 
materiales y técnicas plásticas; y 3) Desarrollar habili-
dades para evaluar el progreso de los estudiantes para 
proporcionar retroalimentación constructiva y apoyo. 
Además, hay que tomar en cuenta que es la prácti-
ca magisterial una investigación de facto, y conlleva la 
reflexión constante; el siguiente paso es que estas se 
compartan, se discutan, se enriquezcan. 

Para lograr esta formación dentro de una Pedago-
gía del Encuentro es necesario diseñar cursos y talleres 
que se centren en esta pedagogía con su enlace a 
la enseñanza de las artes plásticas; mentorías para 
la implementación de dicha pedagogía en el aula; 
práctica reflexiva sobre la propia labor educativa 
con el fin de buscar mejoras y adaptaciones a la 
Pedagogía del Encuentro; y colaboración con otros 
docentes, profesionales de la educación, con el obje-
tivo de compartir experiencias y conocimientos.
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Para ello, es importante incorporar la formación 
pedagógica en los planes de estudio de las licen-
ciaturas artísticas, con el fin de, si es del interés 
del artista insertarse en el ámbito de la docencia, 
pueda construir una identidad pedagógica articu-
lada con su práctica creadora; crear programas de 
actualización docente especializados en educación 
artística, espacios de formación continua accesi-
bles, pertinentes y contextualizados que fomenten el 
trabajo colaborativo y promuevan la reflexión críti-
ca; promover el diálogo entre docentes normalistas 
y artistas-docentes, es decir, generar espacios de 
diálogo y colaboración para propiciar el intercam-
bio de saberes pedagógicos y artísticos y, de esta 
manera, contribuir a la construcción de comunida-
des de aprendizaje; incluir la profesionalización del 
docente de arte en las políticas culturales para ga-
rantizar condiciones laborales dignas y reconocer la 
enseñanza artística como un campo con necesida-
des propias de formación, investigación y acompa-
ñamiento; por último, reconocer y fortalecer iniciati-
vas nacionales existentes.

Esta formación del artista-docente es, más allá 
de la cuestión técnica, una apuesta política, cultural 
y educativa por un modelo de escuela más humano, 
sensible, transformador, que se practique y enriquezca 
en la colaboración.

CONSTRUCCIÓN DE SABERES DOCENTES DE ARTES PLÁSTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA

Dra. Elia Ruth Castellanos Maldonado
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Durante la etapa universitaria, los estudiantes enfrentan múltiples responsabilidades que pueden afectar 
su bienestar físico y mental. Por ello, las instituciones deben brindar servicios de salud integrales. En la Facultad 
de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro se ofrecen consultas de medicina general, psicología, 
nutrición y fisioterapia. No obstante, la alta demanda y la falta de control en las citas generan escasez de aten-
ción especializada. Con el objetivo de dar solución a dicha problemática, fue que se propuso y se desarrolló un 
sistema de gestión de citas que aprovecha tecnologías como HTML, CSS, Bootstrap y Firebase. Esta solución fue 
implementada y puesta a prueba en búsqueda de optimizar la programación, cancelación y seguimiento de citas, 
reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Finalmente, se 
encontró que una aplicación web accesible y centrada en el usuario permite mejorar y optimizar la operatividad 
de los servicios de salud ofrecidos al interior de una institución educativa.

RESUMEN

Palabras clave: Gestión de citas; Servicios de salud; Universitar ios.

DISEÑO DE APL ICACIÓN PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE C ITAS EN SERVIC IOS DE SALUD UNIVERSITARIOS DE LA UAQ

Alfredo Ramírez Jiménez, Adrián García López, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Dr. Mauricio Arturo Ibarra Corona

During their university years, students face multiple responsibilities that can affect their physical and mental 
well-being. Therefore, institutions must provide comprehensive health services. At the Faculty of Informatics of the 
Autonomous University of Querétaro, general medicine, psychology, nutrition, and physiotherapy consultations are 
offered. However, high demand and a lack of appointment management lead to a shortage of specialized care. To 
address this problem, a web-based appointment management system was proposed and developed, leveraging 
technologies such as HTML, CSS, Bootstrap, and Firebase. This solution was implemented and tested to optimize 
scheduling, cancellation, and appointment tracking, reducing wait times and improving the efficiency of available 
resources. Ultimately, it was found that an accessible, user-centered web application enhances and streamlines the 
operation of health services within an educational institution.

ABSTRACT 

Key Words: Appointment management; Health services; University students.
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INTRODUCCIÓN

DISEÑO DE APL ICACIÓN PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE C ITAS EN SERVIC IOS DE SALUD UNIVERSITARIOS DE LA UAQ

L os servicios médicos de especia-
listas en entornos universitarios 
desempeñan un papel crucial en 
el bienestar físico y mental de los 

estudiantes, quienes enfrentan altos niveles de estrés 
académico, problemas de salud crónicos o emergen-
tes, y necesidades de atención preventiva (Ameri-
can College Health Association [ACHA], 2022). Las 
universidades suelen ofrecer acceso a profesionales 
como psicólogos, nutricionistas, dermatólogos y mé-
dicos generales, adaptándose a las demandas espe-
cíficas de una población joven y activa (World Health 
Organization [WHO], 2021). La implementación de 
sistemas de gestión automatizada de citas (The Thing 
App, 2023) ha optimizado estos servicios, reducien-
do tiempos de espera y mejorando la adherencia a 
tratamientos. No obstante, persisten desafíos como 
la falta de difusión de los servicios o barreras econó-
micas en universidades sin convenios con sistemas 
de salud públicos (García & López, 2024).

Los servicios de salud especializados en univer-
sidades constituyen un pilar fundamental para el de-
sarrollo integral estudiantil. Investigaciones recientes 
demuestran que el 60% de los universitarios presen-
tan problemas de salud mental como ansiedad o de-
presión durante su formación (Auerbach et al., 2023), 
mientras que el 45% reporta dificultades para acceder 
a especialistas en el sistema público (Barrera et al., 
2024). Estos datos subrayan la necesidad crítica de 
servicios médicos universitarios especializados.

En la actualidad, el avance de las tecnologías di-
gitales ha transformado significativamente diversos 
sectores, entre ellos, el de la salud. La implementa-
ción de soluciones tecnológicas en este ámbito ha 
permitido optimizar procesos, mejorar la accesibili-
dad a los servicios y elevar la calidad de la atención 

Alfredo Ramírez Jiménez, Adrián García López, Mtra. Gabriela Pacheco Sánchez, Dr. Mauricio Arturo Ibarra Corona

prestada. Una de las áreas donde estos avances han 
tenido un mayor impacto es en la gestión de citas 
médicas, particularmente en contextos como el uni-
versitario, donde la demanda de atención en servi-
cios como psicología, nutrición y fisioterapia ha au-
mentado considerablemente.

Los servicios de salud en la Facultad de Informática 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) están 
saturados debido a la alta demanda y el número limitado 
de personal disponible. Esta saturación provoca que 
los estudiantes enfrenten largos tiempos de espera 
para obtener una cita, lo que en muchos casos afecta 
la continuidad de su tratamiento. Además, cuando un 
estudiante cancela una cita de último momento, esa 
oportunidad a menudo se pierde porque no hay un 
sistema eficiente para reasignar esa cita a otro estudiante 
que lo necesite. Estos problemas no sólo generan 
frustración entre los estudiantes, sino que también 
reducen la eficiencia del uso de los recursos disponibles 
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La tecnología ha apoyado a agilizar considerable-
mente los sistemas de atención de salud, debido a 
grandes soluciones tecnológicas que mejoran la efi-
ciencia y accesibilidad de servicios. Una de las inno-
vaciones más notables es la gestión y seguimiento de 
citas, que se ha considerado desde hace algunos años 
y se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Estos 
permiten a los pacientes agendar, modificar o cancelar 
citas de manera autónoma y segura, lo cual es espe-
cialmente valioso en entornos educativos universitarios 
donde la salud enfrenta retos particulares relacionados 
con el bienestar físico y mental de los estudiantes.

Sistema de gestión de citas

Un sistema de gestión de citas es una solución 
de software diseñada para automatizar y optimizar la 
asignación de citas previas a los usuarios en un entorno 
organizacional o de servicios de salud, de esta forma se 
apoya al personal sanitario a elaborar una agenda de 
servicio en la cual se establece un horario de consulta 
o atención a sus pacientes (Segovia, 2019). El software 
de programación de citas es una plataforma en línea que 
automatiza la reserva y la gestión de citas. Ayuda a los 
profesionales de la salud a organizar sus horarios, lo que 
permite a los clientes reservar, cancelar o reprogramar 
citas a través de sus dispositivos. Este software mejora 
la eficiencia al reducir la necesidad de introducir datos 

Marco Teórico

en los servicios de salud. La falta de un sistema 
automatizado y accesible para gestionar las citas ha 
creado la necesidad de desarrollar una aplicación móvil 
que facilite este proceso. Al implementar esta solución, 
se espera mejorar significativamente la experiencia de 
los estudiantes al acceder a los servicios de salud, al 
mismo tiempo que se optimiza la utilización del tiempo 
del personal de salud.

manualmente y al proporcionar una visión general clara 
de todas las citas en una vista de calendario (Frew, 2024).

Sus principales características incluyen: Agenda 
centralizada: todas las citas se almacenan en un calen-
dario único, accesible por múltiples usuarios y roles (ad-
ministradores, especialistas y pacientes) (Frew, 2024); 
Recordatorios automáticos: envío de notificaciones vía 
SMS o correo electrónico para reducir las ausencias y 
facilitar la comunicación de cambios (The Thing App, 
2025); Seguridad y privacidad: el software especiali-
zado para la gestión de citas ayuda a cumplir con las 
regulaciones de cumplimiento de las normas de seguri-
dad de la información y de privacidad de los pacientes. 
(Nubimed, 2023). Datos actualizados: Los datos de las 
consultas pueden actualizarse e incluyen los datos del 
paciente como padecimientos, signos vitales y diagnós-
tico con su tratamiento (Fernández & González, 2022).

Además, se distinguen varios tipos de sistemas de 
gestión de citas: (1) Basados en web: accesibles des-
de cualquier dispositivo con navegador, sin instalación 
adicional; (2) Aplicaciones móviles: es una aplicación 
que se crea con el propósito de ser utilizada mediante 
dispositivos móviles como celulares inteligentes o ta-
bletas. La principal característica es que se desarrollan 
para cumplir con determinadas funciones que permi-
tan al usuario elegir con base a la necesidad (Ñaupari, 
2023). La adopción de un sistema de gestión de citas 
permite, por tanto, mejorar la eficiencia operativa, redu-
cir costos administrativos y elevar la satisfacción de los 
usuarios al facilitarles un acceso ágil y transparente a 
los servicios de salud (Elgueta, 2022).

Aplicaciones web

Una aplicación web (web-based application) es un 
tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el 
cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el 
servidor (servidor web) y el protocolo mediante el que se 
comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser 
creados por el programador de aplicaciones. (Mora, 2002). 
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Este tipo de aplicaciones cuentan con característi-
cas fundamentales (Wolf agencia de marketing digital, 
2025), mismas que se describen a continuación: Acce-
sibilidad multiplataforma: funcionan en distintos siste-
mas operativos y dispositivos siempre que dispongan 
de un navegador moderno; Interactividad: respuesta 
dinámica a las acciones del usuario (formularios, peti-
ciones AJAX, actualizaciones parciales); Mantenimien-
to centralizado: las actualizaciones se publican en el 
servidor, por lo que no requieren intervención de cada 
usuario; Escalabilidad: pueden adaptarse a un crecien-
te número de usuarios mediante balanceo de carga y 
servicios en la nube; Seguridad web: implementación 
de HTTPS, controles de autenticación/ autorización y 
protecciones frente a vulnerabilidades (XSS, CSRF).

Así también estas se pueden clasificar según el tipo 
de aplicación web de la que se trate (Superior, 2024): 
Estáticas: Contenido fijo, la ventaja es que son rápidas y 
de fácil lectura ideal para presentaciones institucionales; 
Dinámicas: Generan contenido en función de la lógica 
de negocio y la interacción del usuario; Aplicaciones 
web de página única (SPA): Toda la información se car-
ga en una sola página. Sus actualizaciones se manejan 
sin recargar la página, como ocurre en Gmail y Google 
Map. Aplicaciones web de múltiples páginas (MPA): Su 
estructura es la tradicional, con múltiples páginas HTML 
para que cada acción del usuario cargue una nueva pá-
gina del servidor; Comercio electrónico (e-commerce): 
Incluyen carritos de compra, pasarelas de pago y ges-
tión de inventario; Aplicaciones web sociales: Proponen 
una comunicación más fluida entre usuarios e incluyen 
creación de perfiles, mensajería y redes,

Para el presente caso de estudio, se planteó el de-
sarrollo de una aplicación web nombrada Su Salud 
Troyana, misma que aprovechará estas características 
para ofrecer a los estudiantes una interfaz responsiva 
y segura que les permita agendar, cancelar y reasignar 
citas en fisioterapia, psicología y nutrición, así como re-
cibir recordatorios automáticos y consultar su historial 
de citas, todo ello sin depender de instalaciones loca-
les ni procesos manuales complejos.

Experiencia de usuario
en el sector salud

La experiencia de usuario (UX, del inglés, User Ex-
perience) es la percepción y respuesta de una perso-
na ante el uso anticipado de un producto, sistema o 
servicio (Winter et al., 2023). Esta experiencia es mul-
tidimensional, lo que implica que incluye diversos fac-
tores, por ejemplo: la usabilidad, el atractivo visual, la 
utilidad, y lo estético. Además, el enfoque en el usuario 
debe ser mediante atributos como la intuición, la efi-
ciencia y la confiabilidad.

Además, el diseño de UX se puede dividir en dos 
categorías: la Momentary UX, la cual se refiere a la ex-
periencia en un momento puntual; y la Cumulative UX, 
la cual es el resultado global de los usos continuados. 
Como consecuencia de buscar un diseño más orgáni-
co y humano, se han visto múltiples aplicaciones dentro 
y fuera de la industria, como serán el diseño de disposi-
tivos, las páginas webs, aplicaciones, los videojuegos 
y, especialmente, en sistemas de comunicación e infor-
mación en salud (Arjona, 2022).

Gracias a los principios de diseño UX, múltiples per-
sonas se pueden convertir en usuarios de la comuni-
cación de la salud, ya que, por ello, se centra en el 
paciente, priorizando las necesidades, valores y prefe-
rencias (DeHertogh & DeVasto, 2020).

Salud universitaria

La salud universitaria se puede abordar desde dos 
dimensiones, las cuales serían la salud mental y los ám-
bitos saludables. Comenzando por la salud mental, se es-
tima una alta prevalencia de síntomas psicopatológicos, 
especialmente depresión (33.7% en niveles severos) y 
ansiedad (45.1% en niveles severos), por otro lado, los 
hábitos también juegan un papel crítico, ya que el 43.8% 
de los estudiantes no practican deporte y el 63.3% duer-
men menos de 7 horas al día. Estos valores pueden variar 
entre el nivel educativo y según el área de conocimien-
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Metodología

tos, un ejemplo de ello es que los estudiantes de nivel 
maestría reportan un mayor consumo de alcohol o que 
los estudiantes de carreras relacionados con las artes o 
las humanidades conllevan mayores tasas de depresión 
y ansiedad (Ruiz-Hernández et al., 2022).

Igualmente, el conocimiento y la percepción es una 
parte fundamental al hablar sobre la salud universitaria, 
estos factores pueden ser influidos ya sea por hábitos 
cotidianos, falta de organización comunitaria, sistema 
de salud deficiente e incluso cambio climático. Esto ha 
llevado a recomendar el implementar estrategias per-
manentes para la mejora en la educación y participa-
ción comunitaria en la prevención (Perafán-Ledezma & 
Martínez-Dueñas, 2019).

Para el desarrollo tanto de la investigación como 
del proyecto se utilizó como base la metodología de 
Investigación Basada en el Diseño (IBD), que consta de 
5 etapas donde marca desde el inicio del proyecto hasta 
el final, a continuación, se detallan las actividades que 
se realizaron considerando la metodología mencionada.

Análisis de la situación

Como se mencionó durante la introducción, en la 
Facultad de Informática de la UAQ, los servicios de 
salud como nutrición, fisioterapia y psicología enfrentan 
una saturación considerable debido a la alta demanda 
y la limitada disponibilidad de personal. Esta situación 
genera varios problemas, por un lado, los estudiantes 
deben esperar semanas o incluso meses para obtener 
una cita, lo que puede impactar negativamente en su 
salud y bienestar; por otro, las cancelaciones de último 
minuto suelen representar oportunidades perdidas, ya 
que no existe un sistema eficiente para reasignar esas 
citas a otros estudiantes que las requieren. Además, la 

falta de un mecanismo claro para recordar o consultar 
las próximas citas ocasiona que muchos alumnos 
pierdan consultas de seguimiento importantes, lo que 
dificulta la continuidad en su atención.

Desarrollo de las Soluciones 

Se desarrolló la aplicación web Su Salud Troyana, que 
permitirá a los estudiantes ver las fechas disponibles, 
agendar citas y recibir notificaciones sobre seguimientos 
necesarios de acuerdo con cada necesidad del usuario. 
En primer lugar, permitirá reducir los tiempos de espera 
al ofrecer a los estudiantes la posibilidad de consultar la 
disponibilidad y agendar citas de manera ágil y eficien-
te. Asimismo, facilitará la reasignación inmediata de citas 
canceladas, evitando que se desaprovechen espacios y 
permitiendo que otros estudiantes accedan a la atención 
necesaria. Además, contribuirá a optimizar el seguimiento 
médico al proporcionar a los usuarios recordatorios y un 
acceso sencillo a su historial de citas, lo que favorecerá el 
cumplimiento de las indicaciones del personal de salud. 
Finalmente, al eliminar la necesidad de realizar llamadas 
telefónicas o acudir personalmente a los departamentos 
correspondientes, la aplicación garantizará un acceso rá-
pido y directo a los servicios de salud, mejorando así la 
experiencia del estudiante y la eficiencia en la atención.

Implementación 

Para el desarrollo de la aplicación web se utilizó 
Visual Studio Code, herramienta que facilitó la imple-
mentación del proyecto y su posterior despliegue en el 
servicio de hosting proporcionado por Firebase. Este 
último también se empleó para la autenticación de 
usuarios, la gestión de la base de datos en tiempo real 
(Firestore) y el envío de notificaciones.

En cuanto a los módulos funcionales, se configuró 
Firebase Authentication para permitir que los estudian-
tes se registren e inicien sesión utilizando sus creden-
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ciales universitarias. En el módulo de reserva de citas, 
se integró un sistema de calendario interactivo que 
permite visualizar la disponibilidad, seleccionar hora-
rios y confirmar reservas, todo en tiempo real mediante 
Firestore. Por su parte, el módulo de notificaciones se 
implementó utilizando Firebase Cloud Messaging, con 
el objetivo de enviar recordatorios automáticos a los es-
tudiantes sobre sus próximas citas. Se llevó a cabo la 
integración de funcionalidades, asegurando que todos 
los módulos trabajen de forma coordinada y sin errores. 
Se realizaron pruebas de integración para verificar que 
los procesos de reserva, cancelación y envío de notifi-
caciones funcionaran correctamente, garantizando así 
una experiencia fluida y confiable para los usuarios.

Validación 

Durante esta etapa, se realizaron pruebas piloto con 
usuarios en la aplicación web, misma que fue desple-
gada en un entorno controlado con un grupo selecto de 
estudiantes, quienes pudieron interactuar con todas las 
funcionalidades del sistema en un contexto similar al de 
uso cotidiano. El objetivo de esta fase fue el de evaluar 
el desempeño de la aplicación en condiciones reales, 
identificar posibles errores o dificultades en la expe-
riencia de usuario y determinar si la solución propuesta 
responde efectivamente a los problemas identificados 
en la fase de definición del problema, tales como la sa-
turación del servicio, la falta de seguimiento y la gestión 
ineficiente de las citas.

Para la recolección de datos, se emplearon herra-
mientas de análisis como Firebase Analytics, que per-
mitieron monitorear el comportamiento de los usuarios 
dentro de la plataforma: qué funciones utilizan con 
mayor frecuencia, en qué puntos abandonan el pro-
ceso, y cuánto tiempo permanecen en cada sección. 
Además, se solicitó retroalimentación directa a los es-
tudiantes participantes mediante encuestas breves y 
entrevistas, con el fin de conocer su nivel de satisfac-
ción, facilidad de uso percibida y sugerencias de me-
jora. Esta información será posteriormente analizada y 

utilizada para realizar ajustes y optimizaciones antes 
del lanzamiento oficial de la aplicación a toda la co-
munidad universitaria.

Producción de
Documentación

Durante la fase de producción de documentación del 
proyecto "Su Salud Troyana", se registraron de manera es-
tructurada todas las etapas del desarrollo de la aplicación 
web, desde el análisis de la saturación en los servicios de 
salud de la Facultad de Informática hasta la implementa-
ción de una solución tecnológica que optimiza la gestión 
de citas. Se detallaron las tecnologías utilizadas (Visual 
Studio Code, Firebase, Firestore), los módulos funciona-
les (autenticación, reservas, notificaciones), y se descri-
bieron las pruebas piloto con estudiantes para validar el 
sistema en un entorno real. Además, se documentaron 
los ajustes realizados a partir del feedback recibido, in-
cluyendo la corrección de errores, la mejora de la expe-
riencia de usuario y la optimización del rendimiento para 
asegurar una aplicación eficiente, escalable y centrada 
en las necesidades de la comunidad estudiantil.

Resultados y 
Aportaciones

La plataforma Su Salud Troyana fue diseñada con 
una identidad visual que refleja los valores fundamen-
tales de la atención médica universitaria y el espíritu 
de nuestra comunidad estudiantil. El sistema se divi-
de en dos perfiles principales: alumno y especialista, 
cada uno con funcionalidades específicas. 

Módulo para Alumnos

El alumno puede interactuar con el sistema por me-
dio del panel de control donde se visualizan sus citas 
agendadas, con detalle del día y la hora. La interfaz 
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Figura 1. 
Página principal del alumno.

Figura 2. 
Apartado para agendar citas.

incluye una barra de navegación con el logotipo de la 
plataforma y dos accesos principales: “Agendar cita” y 

asignados y con el horario que cubren durante toda la 
semana, como se muestra en la Figura 2. 

Una vez comenzando el proceso de agendar cita 
se le mostrarán las especialidades con sus doctores 

“Mis datos”, tal y como se muestra en la Figura 1.
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Figura 3. 
Formulario para el registro de la cita.

Al seleccionar el departamento de su preferencia, 
se abre un formulario emergente (Figura 3) donde el 
alumno puede elegir el día y la hora de su cita según 

disponibilidad. Una vez completado y confirmado el 
formulario, la cita queda registrada exitosamente en el 
sistema.

Aquí el alumno puede consultar su información 
personal, como expediente académico, correo insti-
tucional y su historial de salud dentro del sistema. Por 
ejemplo, si ha tenido citas en nutrición, podrá visua-
lizar datos de seguimiento como peso, progreso en 
consultas anteriores y observaciones relevantes. Esta 
funcionalidad permite un acompañamiento integral del 
estado de salud del estudiante. 

Módulo para especialistas

El panel principal del especialista muestra su agenda 
de citas, con un calendario semanal (lunes a viernes) 
donde se visualizan los horarios y nombres de los alum-
nos asignados (Figura 4). Al hacer clic en el nombre de 
un alumno, aparece un cuadro de texto emergente con 
la información completa del paciente: nombre, expe-
diente, carrera, número de asistencias y faltas, fecha de 
última y próxima cita (Figura 5). La barra de navegación 
en la parte superior de esta interfaz ofrece acceso a tres 
secciones: “Alumnos”, “Calendario” y “Agendar Cita”.
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Figura 5. 
Cuadro de texto emergente con la información del alumno.

Figura 4. 
Página de inicio para el especialista.
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Figura 7. 
Información relevante del alumno.

Esta sección contiene una lista de todos los alumnos 
que han tenido contacto con el especialista. Se mues-
tra información detallada como nombre, expediente, 
número de sesiones y faltas, así como las fechas de la 
última y próxima cita (Figura 6). La sección incluye una 

barra de búsqueda que permite encontrar rápidamente 
a los alumnos por nombre o expediente. Al hacer clic 
en un alumno, se despliega su ficha clínica con todos 
los datos relevantes (Figura 7).

Figura 6. 
Sección para ver a todos los alumnos y buscarlos.
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Pensado para facilitar la gestión del tiempo del espe-
cialista, este submódulo muestra un calendario mensual 
interactivo, permitiendo visualizar las citas programadas 

al hacer clic sobre cualquier día. Esto evita la necesidad 
de recurrir a herramientas externas y centraliza toda la 
organización dentro de la plataforma (Figura 8).

Figura 8. 
Calendario interactivo.

Aunque originalmente diseñado para el alumno, este 
módulo también está disponible para el especialista. 
La razón es que en muchas ocasiones el alumno desea 
agendar una próxima cita durante su consulta actual, 
por lo que el especialista puede hacerlo directamente 
desde su cuenta al igual que como lo hace el alumno 
(como se muestra en la Figura 4 y la Figura 5). Esta cita 
queda automáticamente registrada tanto en el panel del 
alumno como en la agenda del especialista, garantizan-
do sincronización y continuidad del seguimiento clínico.

Discusión

El sistema de gestión de citas médicas para la co-
munidad estudiantil de la Facultad de Informática pre-
tende aportar a la saturación del servicio con un ca-

lendario con disponibilidad en tiempo real, mostrando 
los espacios disponibles para que en caso de cancelar 
una cita proporcione un espacio a un nuevo paciente 
esa cancelación.  La reasignación automática de ho-
rarios liberados dentro de otros sistemas ha demostra-
do una tasa de reaprovechamiento del 78% mencionó 
(Fernández & González, 2022). El propósito de integran 
un seguimiento más personalizado es debido a que se 
ha demostrado que la integración del historial básico y 
los recordatorios automatizados aumentaron la adhe-
rencia a tratamientos en un 42%, corroborando los be-
neficios señalados por The Thing App (2023).

Los avances significativos aportarán a la institución 
una centralización de la información sobre las citas, 
fechas, tratamiento, estudiante, padecimientos, etc. 
para facilitar el almacenamiento y administración de 
la información de cada especialista de la salud. Se 
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Conclusiones
proporcionó una interfaz intuitiva para ambos perfiles 
considerando los principios y heurísticas de usabili-
dad para garantizar el fácil uso y comodidad de los 
usuarios. Los estudiantes en algunas ocasiones olvi-
dan sus citas, horario y día por lo que se pretende 
reducir las veces que no se presentan a sus citas. Se 
espera que en el futuro el sistema tenga una oportu-
nidad de crecimiento favorable para ambos perfiles, 
considerando si es necesario una capacitación para 
especialistas. En cuanto a la arquitectura posiblemen-
te se oriente a microservicios ya que es considerado 
para futuras integraciones con sistemas hospitalarios, 
siguiendo modelos como los de Chen et al., (2024).

Los servicios médicos especializados en entornos 
universitarios no sólo representan un recurso comple-
mentario al sistema de salud general, sino que se han 
consolidado como elementos esenciales para el bien-
estar integral del estudiantado. Tal como lo señalan 
la American College Health Association (2022) y la 
OMS (2021), la población universitaria enfrenta pro-
blemáticas particulares, como altos niveles de estrés 
académico, condiciones de salud mental emergentes 
y una necesidad constante de atención preventiva. 
Frente a esta realidad, las instituciones educativas 
han implementado centros de salud que, sin embargo, 
frecuentemente operan con recursos humanos limita-
dos, lo cual compromete su capacidad de respuesta 
ante una demanda creciente.

En este contexto, la saturación de los servicios de 
salud dentro de la Facultad de Informática muestra 
claramente las limitaciones estructurales del modelo 
actual de atención. Los tiempos de espera prolonga-
dos, la falta de seguimiento continuo y la ineficacia 
en la reasignación de citas canceladas son síntomas 
de una gestión manual obsoleta que no responde a 
las dinámicas estudiantiles actuales. Esta problemáti-
ca no sólo afecta la eficiencia operativa del personal 
médico, sino que también impacta negativamente en 
la adherencia de los estudiantes a sus tratamientos, 
poniendo en riesgo su salud física y emocional.

La tecnología, aparece como una aliada estra-
tégica para mitigar limitaciones, como lo han de-
mostrado experiencias internacionales y desarro-
llos previos (The Thing App, 2023), los sistemas 
automatizados de gestión de citas permiten agilizar 
los procesos administrativos, garantizar una mayor 
disponibilidad en tiempo real y reducir la tasa de 
ausentismo a través de recordatorios automáticos. 
Sin embargo, no basta con digitalizar procesos: es 
fundamental diseñar herramientas centradas en la 
experiencia del usuario, accesibles, intuitivas y ali-
neadas con las necesidades particulares del entor-
no educativo.

Este proyecto se encarga de la necesidad genui-
na de transformación digital en los servicios de sa-
lud universitaria, proponiendo no sólo una respues-
ta tecnológica, sino también una mejora estructural 
en la experiencia de atención. Con ello, se espera 
no únicamente optimizar los recursos disponibles, 
sino también empoderar a los estudiantes en la ges-
tión activa de su salud, reduciendo las barreras de 
acceso y promoviendo una cultura de autocuidado 
respaldada por herramientas digitales confiables y 
seguras.

El desarrollo e implementación del sistema Su 
Salud Troyana en la Facultad de Informática de la 
UAQ representa una solución tecnológica innova-
dora y efectiva para optimizar la gestión de citas 
médicas en el ámbito universitario. A través de una 
plataforma web accesible, segura y centrada en el 
usuario, este proyecto logró abordar problemas crí-
ticos como la saturación de servicios, la pérdida de 
citas por cancelaciones y la falta de seguimiento 
médico, mejorando significativamente la eficiencia 
operativa y la experiencia de los estudiantes.
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SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega

En 1989, la UNESCO propone el concepto de “cultura de la paz”, planteando incorporar en los programas 
de enseñanza, elementos relativos a la paz y derechos humanos. El vocacionamiento del CuTonalá propone un 
marco de desarrollo transversal, orientado por dos temas: la cultura de paz y la sostenibilidad. Se analizaron 
por el método exploratorio y documental, los PE de CuTonalá, que abordan temas de sostenibilidad. De los 15 
programas analizados 7 (46.67%) incluyen una asignatura obligatoria. Ingeniería en Energía, tiene 4 asignaturas 
(7.84%), Estudios Liberales 2 asignaturas (5.71%); y Salud Pública 2 cursos (3.33%). Abogado, Administración de 
Negocios, Ciencias Forenses, Contaduría Pública, Diseño de Artesanía, Gerontología, Historia del Arte y Nutrición, 
no abordan la sostenibilidad en su diseño curricular. Sugerimos incrementar asignaturas de sostenibilidad en los 
PE, considerando que en CuTonalá la sostenibilidad es uno de sus ejes rectores.

RESUMEN

Palabras clave: Sostenibilidad; Objetivos del desarrollo sostenible; Cultura de Paz; Programa educativo de pregrado.

In 1989, UNESCO proposed the concept of a "culture of peace", which included elements relating to peace and 
human rights in educational curricula. The CuTonalá vocation proposes a transversal development framework, gui-
ded by two themes: the culture of peace and sustainability. The CuTonalá PE’s, which address sustainability issues, 
were analysed using the exploratory and documentary method. Of the 15 programmes analysed, 7 (46.67%) include 
a compulsory subject. Engineering in Energy, has 4 subjects (7.84%), Liberal Studies 2 subjects (5.71%); and Public 
Health 2 courses (3.33%). Lawyer, Business Administration, Forensic Sciences, Public Accounting, Craft Design, 
Gerontology, Art History and Nutrition do not address sustainability in their curriculum design. We suggest increasing 
sustainability subjects in the PE, considering that in CuTonalá sustainability is one of its guiding principles.

ABSTRACT 

Key Words: Sustainabi l i ty; Sustainable Development Goal; Culture of Peace; Undergraduate Education Program.
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SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega

INTRODUCCIÓN

L a presencia institucional del dis-
curso de la cultura de paz encuen-
tra sus antecedentes en 1945, 
cuando la UNESCO “promueve 

el derecho a la educación de calidad y los avances 
científicos aplicados al desarrollo de los conocimien-
tos y capacidades requeridos para lograr el progreso 
económico y social y alcanzar la paz y el desarrollo 
sostenible”. En la misma página de la (UNESCO, 2006) 
podemos encontrar que: 

La construcción de una cultura de paz y desa-
rrollo sostenible es uno de los objetivos principa-
les del mandato de la UNESCO. La formación y 
la investigación para el desarrollo sostenible es-
tán entre sus prioridades, así como la educación 
para los derechos humanos, las competencias 
en materia de relaciones pacíficas, la buena go-
bernanza, la memoria del Holocausto, la preven-
ción de conflictos y la consolidación de la paz.

De acuerdo con la ONU (ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS, 2015), la sostenibilidad 
(entendida como el desarrollo capaz de satisfacer 
las necesidades del presente sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades) exige esfuerzos puntuales 
para construir un futuro inclusivo, sostenible y resi-
liente para las personas y el planeta; y por ende un 
crecimiento económico sostenible, inclusivo y equita-
tivo, que genere mayores oportunidades para todos, 
que reduzca las desigualdades, mejore los niveles 
de vida básicos, fomente el desarrollo social equita-
tivo e inclusivo y promueva la ordenación integrada 
y sostenible de los recursos naturales y los ecosis-
temas; para lo cual es necesario armonizar tres ele-

mentos fundamentales e interrelacionados: el creci-
miento económico, la inclusión social y la protección 
del medio ambiente.

Si bien el discurso en torno a la cultura de paz se ha 
institucionalizado por diversos organismos internacio-
nales, instancias gubernamentales y las ONG, la cons-
trucción de una sociedad justa y equitativa requiere 
esfuerzos generalizados y sostenidos, donde la partici-
pación activa de las universidades resalta fundamental.

 En este artículo, presentamos un análisis rea-
lizado sobre la presencia de los valores que enarbola 
la cultura de paz, en su vertiente de sostenibilidad, en 
las asignaturas que conforman los planes de estudio 
de pregrado en el CuTonalá, para definir los elementos 
presentes, pero sobre todo los ausentes, que deberían 
formar parte de una formación global que vislumbre un 
horizonte de sociedad en la que el desarrollo comparti-
do y la convivencia armónica sean condición material de 
posibilidad para habitar nuestra sociedad, y los aportes 
clave que desde la universidad podemos hacer al tema.
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7. El respeto y el fomento de la igualdad de dere-
chos y oportunidades de mujeres y hombres;

8. El respeto y el fomento del derecho de todas las 
personas a la libertad de expresión, opinión e in-
formación; 

9. La adhesión a los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, coopera-
ción, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los niveles de la sociedad 
y entre las naciones.”

En el año 2000, se generó una iniciativa de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, que pretendía motivar hacia 
una cultura de la Paz, llamado Manifiesto 2000 por una 
Cultura de Paz y No Violencia, redactado por perso-
nas ganadoras de premios Nobel, y traducido a más 
de 50 idiomas, que logró más de 74 millones de fir-
mas a nivel mundial. El manifiesto, fue promovido para 
que el individuo asuma su responsabilidad: no es ni 
un llamamiento, ni una petición dirigida a instancias 
superiores, es la responsabilidad de cada ser huma-
no de convertir en realidad los valores, las actitudes, 
los comportamientos que fomentan la cultura de paz, 
planteaba seis puntos que correspondían a diferentes 
valores fundamentales del siglo XXI (UNESCO, 2000) 
como:

• Respetar la vida y la dignidad de cada persona, 
sin discriminación ni prejuicios;

• Practicar la no violencia activa, rechazando la 
violencia en todas sus formas: física, sexual, si-
cológica, económica y social, en particular hacia 
los más débiles y vulnerables, como los niños y 
los adolescentes;

• Compartir el tiempo y los recursos materiales 
cultivando la generosidad a fin de terminar con 
la exclusión, la injusticia y la opresión política y 
económica;

• Defender la libertad de expresión y la diversidad 
cultural privilegiando siempre la escucha y el diá-
logo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia 
y el rechazo del prójimo;

SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Marco Teórico

En octubre de 1999, la Asamblea General de la 
ONU aprobó la Declaración y el Programa de Acción 
sobre una Cultura de la Paz, basándose en los princi-
pios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 
la Constitución de la UNESCO, la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, la Resolución del 20 de 
noviembre de 1997 en la que se proclamaba el Año In-
ternacional de la Cultura de la Paz, y la Resolución del 
10 de noviembre de 1998, que anunciaba el Decenio 
Internacional de una cultura de paz y no violencia para 
los niños del mundo (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIO-
NES UNIDAS, 1999). Los diferentes organismos inter-
nacionales se han pronunciado a generar resoluciones 
a favor de una cultura de la paz.

Para 1999, el Programa de Acción sobre Cultura de 
Paz de la ONU, conceptualiza la cultura de paz como 
“un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, compor-
tamientos y estilos de vida animados por un entorno na-
cional e internacional que favorezca a la paz basados en:

1. El respeto a la vida, el fin de la violencia y la pro-
moción y la práctica de la no violencia por medio 
de la educación, el diálogo y la cooperación; 

2. El respeto pleno de los principios de soberanía, 
integridad territorial e independencia política de 
los Estados y de no injerencia en los asuntos que 
son esencialmente jurisdicción interna de los Es-
tados, de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas y el derecho internacional; 

3. El respeto pleno y la promoción de todos los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales;

4. El compromiso con el arreglo pacífico de los con-
flictos;

5. Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de 
desarrollo y protección del medio ambiente de 
las generaciones presente y futuras;

6. El respeto y la promoción del derecho al desarro-
llo;
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• Promover un consumo responsable y un modo de 
desarrollo que tenga en cuenta la importancia de 
todas las formas de vida y el equilibrio de los 
recursos naturales del planeta;

• Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propi-
ciando la plena participación de las mujeres y el 
respeto de los principios democráticos, con el fin 
de crear juntos nuevas formas de solidaridad.

En el mismo contexto, el 25 de septiembre de 2015, 
los líderes mundiales se plantearon una agenda de 
desarrollo sostenible, en diecisiete objetivos globales 
interrelacionados entre sí, que incorporan desafíos 
globales (pobreza,  desigualdad,  clima,  degradación 
ambiental,  prosperidad, paz y  justicia), en lo que se 
conoce como “los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS)” a alcanzar en 15 años, que constituyen para 
los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los 
ciudadanos un compromiso universal de acción para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos, como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible (ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS, 2015), a saber:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo.

2. Poner fin al hambre.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna.

8. Promover el crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la in-
dustrialización sostenible y fomentar la innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y produc-

ción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océa-

nos, los mares y los recursos marinos.
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la de-
gradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad.

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible.

En el contexto de estos ODS pueden identificarse 
los siguientes componentes estrechamente relaciona-
dos con la sostenibilidad:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para todos.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización 
sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles.
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Agua Limpia
y Saneamiento

Hay miles de millones de personas en todo el mun-
do que no tienen acceso a agua limpia ni a sanitarios, 
un derecho humano que muchas personas damos por 
sentado. La meta de este ODS busca garantizar la dis-
ponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sanea-
miento para todas y todos. 

Si bien, el tema del agua y del saneamiento es un 
asunto que involucra como principales responsables a 
las empresas y poderíos económicos, donde en buena 
medida han puesto en crisis el acceso al agua por la falta 
de firmeza en la regulación y cobros que permitan gravar 
las prácticas del uso del vital líquido. Frente a la amenaza 
climática y de escasez de recursos, la racionalidad del 
consumo es una posible vía para prorrogar los efectos 
no deseados del cambio climático. Desde una perspec-
tiva individualista, creemos que para lograrla la socie-
dad debe de tomar baños cortos y reportar de manera 
responsable las fugas de agua, por su parte la iniciativa 
privada debe de reducir el consumo de agua, instalando 
sanitarios secos e implementando campañas para el cui-
dado del agua, así como la implementación de nuevas 
tecnologías dentro de sus posibilidades. Los gobiernos 
deben mejorar los sistemas de captación de agua, siste-
mas de potabilización, conducción, el almacenamiento y 
la distribución del agua potable, y como se ha venido ma-
nejando, la academia en sus áreas de ingenierías deberá 
fortalecer la investigación colaborando para crear solu-
ciones innovadoras y que se lleven a la práctica, mismas 
que apoyen en la medición del impacto. 

Energía Asequible
y No Contaminante

Miles de millones de personas siguen dependiendo de 
la leña y el carbón para cocinar y como fuente de cale-
facción. La meta es garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable sostenible y moderna para todas y todos.

SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consu-
mo y producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemen-
te los océanos, los mares y los re-
cursos marinos.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bos-
ques, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degra-
dación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible.

Tal como lo dice el Informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 
“Nuestro Futuro Común” (ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, 1987), también conocido como 
Informe Brundtland, el concepto desarrollo sostenible 
seguirá redefiniéndose y distintos organismos expre-
sarán su propia definición. Lo que es indiscutible, 
afirma el mismo informe, es que:

Muchas cuestiones críticas de supervivencia 
están relacionadas con un desarrollo desigual, 
con la pobreza y con el crecimiento de la pobla-
ción. Todo ello crea una presión sin precedentes 
sobre las tierras, aguas, bosques y otros recursos 
naturales del planeta, especialmente en los países 
en desarrollo ambiental forman un tema importan-
te en nuestro análisis y recomendaciones. Lo que 
se necesita ahora es una nueva era de crecimiento 
económico, un crecimiento que sea poderoso a la 
par que sostenible social y medioambientalmente.
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Si bien los principales consumidores de energía refie-
re a los grandes capitales económicos, y la intervención 
del gobierno para regular y garantizar energías limpias 
en las prácticas del comercio y la producción, creemos 
desde la individualidad que, para lograr la meta de este 
objetivo sostenible la sociedad debe de seguir desarro-
llando la cultura del ahorro de electricidad y si se tienen 
las posibilidades, instalar paneles solares, a la iniciativa 
privada se le sugiere en sus prácticas de producción y 
en los lugares de trabajo transitar a una economía baja 
en carbono y la aplicación de mecanismos ahorradores, 
así como instalaciones inteligentes. Por su parte los go-
biernos deberán promover y facilitar un mayor y mejor 
uso de energía no contaminante, en lo que concierne 
a las instituciones universitarias se busque que se de-
diquen a fortalecer esta meta con investigación de so-
luciones innovadoras en ahorro y aprovechamiento de 
agua, aquí las áreas de ingenierías podrían aportar pro-
yectos sostenibles. 

Agua, Industria, 
Innovación e 

Infraestructura

El crecimiento económico, el desarrollo social y la 
acción contra el cambio climático dependen, en gran 
medida, de la inversión en infraestructura, desarrollo in-
dustrial sostenible y progreso tecnológico. La meta de 
este ODS es construir estructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.

Como sociedad se pide que se exijan industrias sos-
tenibles y responsables, a la iniciativa privada que use 
tecnología disponible y que invierta en investigación y 
desarrollo de productos; esto podría llevarse de mejor 
manera realizando convenios con estudiantes de las 
áreas de ingenierías y económico administrativas, bio-
lógicas y agropecuarias,  así como generar empleos 
verdes, por lo que corresponde a los gobiernos estos 
deberán desarrollar infraestructuras sostenibles, resi-

lientes y de calidad que promuevan una industrializa-
ción inclusiva y sostenible y que apoye al desarrollo de 
nuevas tecnologías. A las instancias educativas forta-
lecer su currículum con el desarrollo de investigación 
con soluciones innovadoras y que muestren resultados 
reales para la evaluación de los mismos.  

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Las ciudades se enfrentan a un gran número de pro-
blemas, como la contaminación, la falta de servicios 
básicos para muchas personas y el deterioro de la in-
fraestructura. La meta es lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes, y sostenibles.

Esta meta se puede lograr por una parte motivando 
a la sociedad a desplazarse en bicicleta, caminando o 
en transporte público, separar la basura y desarrollar 
la cultura del reciclaje, por lo que respecta a la inicia-
tiva privada se le pide que cuide los espacios de su 
alrededor y promueva los espacios verdes y la convi-
vencia, así como reducir la contaminación ambiental. 
A los gobiernos se les pide que aseguren el acceso a 
todas las personas a viviendas y servicios básicos ade-
cuados y que proporcione sistemas de transporte, y a 
las instancias académicas fortalecer la investigación 
con propuestas de solución innovadoras de ciudades y 
comunidades sostenibles, la formación integral se verá 
desarrollada en alguna de sus áreas en los estudiantes 
con este tipo de proyectos.

Producción y Consumo 
Responsables

Las modalidades actuales de consumo y producción 
están causando daños al medio ambiente, que podrían 
llegar a ser irreversibles. La meta es poder garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles. 
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Vida
Submarina

Los niveles de residuos en los océanos, cada vez 
mayores, están teniendo un gran impacto ambiental y 
económico. La basura marina afecta a la diversidad 
biológica. La meta de este objetivo es conservar y utili-
zar sosteniblemente los océanos, los mares y los recur-
sos marinos para el desarrollo sostenible.

¿Cómo lo lograremos como comunidad académica 
y sociedad? A la sociedad se le motiva a que cuide las 
playas y use menos plásticos, que promueva el cuidado 
del hábitat y que apoye en acciones de limpieza del mar. 
A la iniciativa privada se le pide que maneje y deseche 
los materiales peligrosos de forma adecuada y segura, 
a los gobiernos se les invita a promover la conservación 
de las zonas costeras y marinas, fauna marina y que 
reglamenta la explotación pesquera, a la comunidad 
académica se le invita a fortalecer la investigación para 
colaborar con soluciones de tipo innovador, y de prácti-
ca real de temas de desarrollo sostenible, 

Vida de Ecosistemas 
Terrestres

La deforestación y la desertificación, provocadas 
por las actividades humanas y el cambio climático, han 
afectado las vidas y los medios de vida de millones de 
personas. La meta de este ODS es gestionar sosteni-
blemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y dete-
ner la pérdida de la biodiversidad. 

¿Cómo podemos apoyar a lograr esta meta como 
instancia educativa en la comunidad? Plantar un ár-
bol, realizar acciones para restaurar los suelos y cui-
dar de los bosques y la biodiversidad es lo que se le 
pide a la sociedad, a la iniciativa privada se le pide 
que use proveedores y empaques que no dañen el 

SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

¿Cómo se puede alcanzar la meta? A la sociedad se 
le pide que recicle y consuma productos que apliquen 
prácticas sostenibles y no dañen el medio ambiente, a 
la iniciativa privada también se le sugiere que recicle, re-
utilice y aplique prácticas sostenibles y que no dañen 
el medio ambiente. A los gobiernos por su parte se les 
invita a promover una cultura de producción y consumo 
sostenibles y que los proveedores que contraten realicen 
prácticas sostenibles, a las instancias educativas fomen-
tar la investigación en áreas de ingenierías, las áreas de 
diseño, con propuestas de soluciones innovadoras que 
respondan a las necesidades sociales y ambientales. 

Acción por el Clima

El cambio climático afecta a todos los países en 
todos los continentes y las personas más vulnerables 
socialmente son las más afectadas. La meta de este 
ODS es adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.

Si bien, hoy es imperativo el planteamiento de un 
pacto mundial por el clima que observe una verda-
dera regulación y sanción, proporcionales al nivel 
de contaminación que genera cada industria, donde 
los mecanismos de reparación ambiental puedan ga-
rantizarse en la misma proporción que generan, nos 
cuestionamos desde la RSU ¿Cómo podemos ayudar 
a lograr esta meta? A la sociedad se le dice: conta-
mina menos, aprende sobre los efectos del cambio 
climático, prepárate para la presencia de desastres 
naturales, a la iniciativa privada se le invita a utilizar 
energías renovables, a que invierta en medidas que 
reviertan el cambio climático, a los gobiernos se les 
pide la mejora en la capacidad para la mitigación, 
adaptación, y respuesta a los cambios climáticos y 
que incentive el cuidado del medio ambiente, las ins-
tancias académicas deberán enfocarse en fortalecer 
la investigación con propuestas de solución de carác-
ter innovador y social, y que este material se difunda 
para contribuir a generar la conciencia ambiental que 
tanto se necesita.  
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medio ambiente, rote cultivos y realice acciones para 
la restauración de los suelos, para los gobiernos la 
solicitud se basa en mejorar la gestión forestal para 
disminuir la degradación física, que aumente la con-
servación y restauración de ecosistemas, y para las 
instancias educativas se pide el apoyo con el fortale-
cimiento de investigación con soluciones de carácter 
innovador en conjunto con la iniciativa privada y los 
gobiernos, para que sean proyectos reales que se 
lleven a la práctica. 

Las Universidades tienen el compromiso ético de 
generar una articulación entre la docencia, investiga-
ción y proyección social. La idea de reformar la currícu-
la de las Universidades con la RSU como propósito, sin 
duda deberá incluir los 17 ODS planteados por las Na-
ciones Unidas. Para tal efecto, se debe formar a los do-
centes en el enfoque de la RSU y procurar aprendizajes 
basados en proyectos sociales (ABPS) que impacten 
a la solución de problemas reales en la comunidad, 
para que la enseñanza se convierta en significativa y 
práctica (Vallaeys, 2009). Y entre las múltiples acciones 
que puede una Universidad emprender para fomentar 
en sus estudiantes los valores sobre sostenibilidad, el 
currículo es el espacio donde cobra sentido cada valor 
orientado hacia una convivencia apegada al respeto y 
la protección de los derechos del prójimo.

Muchos de los ODS pueden enlazarse y plantearse 
instruccional mente en diferentes unidades de aprendi-
zaje del pregrado, con los que se pueden vincular sus 
ABPS en temas enfocados hacia el desarrollo sosteni-
ble, ya que estudiar el ecosistema, investigar proble-
mas sociales como el de la basura, mejorar la calidad 
de vida, ofertar servicios que protejan la biodiversidad, 
etc., pueden ser analizados transdisciplinariamente en 
el pregrado y posgrado, y desde la metodología de 
ABPS que luego puedan ser puestos en marcha para 
solucionar problemas concretos en las comunidades.

Por lo que toca al CuTonalá de la Universidad de 
Guadalajara, para nuestro análisis, acudimos a los Ob-

jetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados 
con la sostenibilidad y analizamos su inclusión y aten-
ción en los programas educativos de pregrado.

El perfil vocacional del Centro Universitario de To-
nalá está claramente orientado hacia la cultura de 
paz y la sostenibilidad, así da cuenta de ello su más 
reciente Plan de Desarrollo Institucional aprobado en 
2019 (Centro Universitario de Tonalá, 2019), a decir 
del propio plan: 

…los programas educativos son operados 
bajo una visión que busca formar desde el pa-
radigma de la complejidad para dotar de herra-
mientas, valores, conocimientos y habilidades lo 
suficientemente flexibles para que los jóvenes 
que se forman aquí, cuenten con la mejor solven-
cia académica para afrontar el mundo laboral y 
profesional.

Por su parte, en su discurso de toma de protesta, 
el Mtro. José Alfredo Peña Ramos como Rector por el 
periodo 2019-2021 (Centro Universitario de Tonalá, 
2019), propuso un marco de desarrollo transversal, 
orientado por dos temas: la cultura de paz y la soste-
nibilidad. La problemática a investigar en el presente 
artículo de reflexión será si los programas de ense-
ñanza del CuTonalá abordan la cultura de la paz y la 
sostenibilidad.

METODOLOGÍA

El que presentamos a continuación es un estudio 
exploratorio y documental para evaluar la inclusión 
de la Sostenibilidad en los programas de las asigna-
turas obligatorias que integran la oferta educativa de 
pregrado del CuTonalá.

SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
437

CIINSEV



SOSTENIB IL IDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE CUTONALÁ

Para el análisis, partimos de los dictámenes me-
diante los que el Consejo General Universitario, máxi-
mo órgano de gobierno de la Universidad de Guada-
lajara, aprueba la creación de los quince pregrados 
de CuTonalá a propuesta de los Departamentos y Di-
visiones que han realizado el estudio de pertinencia 
y el diseño curricular de acuerdo a la normatividad 
universitaria; dictamen en que se plasma el plan de 
estudios, la fundamentación social e institucional del 
proyecto, los perfiles de ingreso y egreso, la estruc-
tura curricular, los criterios para su implantación y en 
su caso para su equivalencia, las asignaturas que lo 
componen, el número de créditos que implican, las 
regulaciones escolares para su cursado, los créditos 
y requisitos necesarios para la titulación, el objetivo 
del plan de estudios, el plan de evaluación y actuali-
zación curricular, y la metodología empleada para su 
diseño curricular, entre otros.

En la Universidad de Guadalajara los planes 
de estudio se administran al sistema de créditos, 
entendidos como la unidad de medida de cada 
unidad de aprendizaje o actividad académica, de 
acuerdo a su naturaleza (teórica o práctica) y a 
su duración en horas. Para una licenciatura se 
requiere un mínimo de 300 créditos y 500 como 
máximo, de acuerdo con el Reglamento General 
de Planes de Estudio de la Universidad de Guada-
lajara (1995).

La estructura de cada plan de estudios incluye las 
áreas formativas y los ejes temáticos que las susten-
tan, definidas por sus objetivos generales y sus unida-
des de aprendizaje, su valor en créditos, los criterios 
para determinar cuáles tendrán carácter obligatorio y 
cuáles serán de carácter selectivo, así como las rela-
ciones que guardan entre sí, a fin de precisar su orden 
programático y su ubicación en los períodos escola-
res previstos; así como los requisitos y modalidades 
de seriación entre las áreas formativas, sus formas 
de agrupación para las unidades de aprendizaje y los 
requisitos y prerrequisitos que cada unidad tiene; tal 
como se exige en el artículo 11 del Reglamento.

De acuerdo con dicho reglamento (numeral 20) las 
áreas formativas pueden ser:

I. Área de formación básica común, que integra 
las unidades de aprendizaje o materias co-
munes a varias carreras de un mismo campo 
temático; asimismo las que constituyen herra-
mientas teóricas, metodológicas o instrumen-
tales, necesarias para el ejercicio de una pro-
fesión. 

II. Área de formación básica particular, que 
comprende las unidades de aprendizaje o 
materias centradas en la profesión y no se 
comparten con otras carreras, se orientan a 
un aprendizaje genérico del ejercicio profe-
sional. 

III. Área de formación especializante, que inclu-
ye bloques de materias articuladas entre sí 
respecto a un ámbito del ejercicio profesio-
nal. 

IV. Área de formación optativa abierta, que com-
prende unidades de aprendizaje o materias di-
versas que pueden tener ciertos niveles de se-
riación, orientada a enriquecer y complementar 
las formaciones profesionales. 

Sólo se han tomado en cuenta para efectos de 
este reporte, las áreas de formación básica común, 
y de formación básica particular obligatoria, que son 
las que deben cursar sin excepción todas y todos los 
estudiantes de estas carreras. Por tanto, no se inclu-
yen en el estudio, las asignaturas que integran las 
áreas de formación especializante selectiva ni el área 
de formación optativa abierta, que son de elección 
libre por cada persona alumna, y por tanto potestati-
vas de acuerdo con la especialización que elijan por 
lo que sólo una proporción de la matrícula las cursan 
y se considera que para efectos de este estudio no 
serían representativas.

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega
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Resultados y 
Aportaciones

El CuTonalá se encuentra conformado por 4 Divisio-
nes, que son las entidades académico administrativas 
que agrupan a un conjunto de 12 Departamentos, que 
son las unidades académicas básicas donde se orga-
nizan y administran las funciones universitarias sustan-

tivas de docencia, investigación y difusión, y donde se 
elaboran las propuestas de planes y programas do-
centes y se definen los contenidos de los cursos bajo 
su responsabilidad (Congreso del Estado de Jalisco, 
1994), según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. 
Conformación de las Divisiones y Departamentos del CuTonalá.

Fuente: Elaboración propia.

DIVISIONES DEPARTAMENTOS 

1
CIENCIAS DE LA 
SALUD

1 Ciencias Biomédicas

2 Ciencias de la Salud-Enfermedad como Proceso Individual

3 Salud Poblacional

2

CIENCIAS 
ECONÓMICAS, 
EMPRESA Y 
GOBIERNO

1 Economía y Ciencias Políticas

2 Emprendimiento, Comercio y Empresa

3
INGENIERÍAS 
E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

1 Ciencias de la Información y Desarrollos Tecnológicos

2 Ciencias Básicas y Aplicadas

3 Estudios del Agua y de la Energía

4
CIENCIAS SOCIALES, 
JURÍDICAS Y 
HUMANAS

1 Ciencias Jurídicas

2 Ciencias Sociales y Disciplinas Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales

3 Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho

4 Humanidades y Artes

Por su naturaleza transdisciplinar, en CuTonalá pue-
de ocurrir que un plan de estudios esté adscrito a varios 
departamentos, y se imparta por profesores adscritos 

también a diversas unidades académicas, por lo que la 
oferta educativa y la matrícula no pueden asignarse o 
distribuirse departamentalmente.

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega
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Cuadro 2. 
Planes de estudio de pregrado que se ofertan en el CuTonalá, sus asignaturas de carácter obligatorio para el 
estudiantado, y su articulación con los ODS enfocados en la Sostenibilidad (1).

Fuente: Elaboración propia a partir de los dictámenes de creación de los planes de estudio aprobados por el Consejo General Universitario de la 

Universidad de Guadalajara.

# Carrera
Matrícula 

a Julio 
de 2022

(A) 
Créditos 
mínimos 

necesarios 
para optar 

por el 
Título

(B)
Número 
total de 

Unidad de 
Aprendizaje 
obligatorias 
de que se 
conforma 

el PE

Unidades de Aprendizaje obligatorias 
relacionadas con los ODS orientados 

a la sostenibilidad (D) Subtotal 
de créditos 
por carrera, 

relacionados 
con los ODS 
orientados 

a la 
sostenibilidad

% de los 
créditos 

totales del 
PE que las 

unidades de 
Aprendizaje 
obligatorias 
orientadas 

a la 
sostenibilidad 
representan 

(D/A)

% de las 
Unidades de 
Aprendizaje 
obligatorias 
totales del 
PE, que las 

Unidades de 
Aprendizaje 
obligatorias 
orientadas 

a la 
sostenibilidad 

represntan 
(C/B)

(C)

#
Denominación

Cré-
ditos 
que 

aporta

1 Abogado 1555 460 74 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

2 Administración 
de Negocios

839 347 38 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

3 Arquitectura 310 399 60 1
Procesos edificato-
rios sustentables

6 6 1,50% 1,67%

4 Ciencias 
Forenses

266 386 47 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

5 Contaduría 
Pública

856 444 50 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

6 Diseño de 
Artesanía

204 373 53 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

7
Estudios Libe-
rales

180 354 35 2

Desarrollo susten-
table

8

14 3,95% 5,71%
Cultura ambiental y 
sociedad global

6

8 Gerontología 252 398 58 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

9
Historia del 
Arte

172 395 44 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

10
Ingeniería en 
Ciencias Com-
putacionales

511 412 50 1
Computación sus-
tentable

6 6 1,46% 2,00%

11
Ingeniería en 
Energía

550 407 51 4

Sociedad y cultura 
ambiental

6

24 5,90% 7,84%Energías renovables 6

Ingeniería ambiental 6

Eficiencia energética 6

12
Ingeniería en 
Nanotecnología

579 406 43 1
Sociedad y cultura 
ambiental

6 6 1,48% 2,33%

13
Médico, Ciruja-
no y Partero

1347 496 77 1 Salud ambiental 3 3 0,60% 1,30%

14 Nutrición 522 382 47 0 Ninguna 0 0 0,00% 0,00%

15 Salud Pública 257 399 60 2

Salud ambiental 6

9 2,26% 3,33%Deterioro ambiental y 
cambio climático

3

Totales 8400 6058 787 12 68 68 1,12% 1,52%

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega

 (1) En esta tabla no se incluyen las asignaturas selectivas ni optativas, por no tener impacto en la matrícula total.
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Conclusiones

La educación ambiental y el desarrollo sostenible 
son contenidos académicos imprescindibles en los 
planes de estudio de todos los niveles educativos, es 
por eso que es impostergable su inclusión y abordaje 
en los espacios educativos de acción como parte de la 
formación integral de los estudiantes. 

En el CuTonalá, 7 de los 15 planes de estudio de 
pregrado (el 46.67%) incluyen al menos una asignatura 
obligatoria que aborde especializadamente la sosteni-
bilidad elevada a la categoría de ODS, lo que significa 
que poco más de la mitad de la matrícula (el 55.55%) 
de pregrado de CuTonalá no tiene obligación de aden-
trarse en contenidos disciplinares, actitudinales o va-
lores que promuevan la cultura medioambiental y por 

ende la sostenibilidad, y menos de la mitad sí los cur-
san con carácter de indispensable.

Destaca la licenciatura en Ingeniería en Energía, con 
4 asignaturas relacionadas con la cultura medioam-
biental (el 7.84% de las asignaturas obligatorias que 
conforman su plan de estudio), las que representan el 
5.90% de los créditos mínimos necesarios para obtener 
el grado. Le sigue la licenciatura en Estudios Liberales, 
con 2 asignaturas (5.71% de su malla curricular obliga-
toria) que representan el 3.95% de los créditos reque-
ridos para el grado; y la licenciatura en Salud Pública 
también con 2 cursos (3.33% de su estructura curricu-
lar obligatoria) pero que impactan con el 2.26% de los 
créditos totales necesarios para la titulación.

De los 7 planes de estudio de pregrado analizados, 
cuatro incluyen una unidad de aprendizaje orientada a 
la sostenibilidad: Arquitectura, Ingeniería en Ciencias 

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega
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Computacionales, Ingeniería en Nanotecnología y Me-
dicina, con lo que el impacto en créditos se reduce al 
2.33% o menos en su valor en créditos.

Del total de 787 unidades de aprendizaje precepti-
vas ofertadas en los programas de pregrado del CuTo-
nalá, sólo 12 (el 1.52%) se orientan a la sostenibilidad, 
y que representan sólo el 1.12% del valor total en crédi-
tos que esas unidades de aprendizaje implican.

Los programas educativos de Abogado, Adminis-
tración de Negocios, Ciencias Forenses, Contaduría 
Pública, Diseño de Artesanía, Gerontología, Historia 
del Arte y Nutrición —que atienden a 4,666 alumnos y 
alumnas al momento de este análisis— no abordan la 
sostenibilidad de forma forzosa en su diseño curricular.

Todas las licenciaturas de nivel superior deben de 
tener en consideración la revisión y actualización de 
los objetivos de aprendizaje en su currícula para incluir 
temas y actividades de trayecto académico desde el 
inicio hasta el egreso, para el desarrollo de proyectos 
de investigación que abonen al desarrollo y el logro de 
las metas de los 17 objetivos sostenibles planteados 
por la ONU. 

Es bien cierto que la búsqueda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible está en marcha, y que las instan-
cias universitarias se deben comprometer de manera 
más real y concreta, cubriendo los huecos existentes 
de formación en la planta docente y en las y los es-
tudiantes, así como en las áreas administrativas y de 
servicio. Se trata de que como comunidad universita-
ria estén todas y todos sus integrantes convencidos de 
que la educación de calidad es la base para desarrollar 
la ética de la responsabilidad por los efectos cerca-
nos como lejanos que nuestra presencia en el mundo 
genera, y que nos exige preocuparnos por el mundo 
presente y ser actores partícipes de la construcción de 
sociedad. 

Mtra. Ana Fabiola Del Toro García, Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez,  Dra. Claudia Padilla Camberos, Lic. Ma. Guadalupe Partida Ortega
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IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN LA PREPARACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS EGRESADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA C IÉNEGA, SEDE LA BARCA

Dr. José Manuel Núñez Olivera, Mtra. Josefina Elizabeth Godínez Chavoya, Mtro. Francisco Javier Ramos López, 
Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos

Con el propósito de determinar el impacto que sobre la preparación profesional de los egresados universitarios 
del centro universitario de la Ciénega sede La Barca, tienen los objetivos de desarrollo sustentable (ODS), se realizó 
este estudio. El trabajo se llevó a cabo con 45 egresados laborando en el campo de su carrera al momento de la entre-
vista, de las licenciaturas de Administración (12), Agrobiotecnología (9), Agronegocios (16) y Derecho (8), impartidas 
en el centro universitario. Los resultados indican que el 18% de los egresados conoce aceptablemente los ODS, el 38% 
los identifica sólo a medias y el 44% restante los desconoce. Los tres ODS más reconocidos resultaron ser: combate 
a la pobreza (60%), hambre cero (20%) y educación de calidad (20%). La percepción personal de estos egresados 
sobre el impacto real de los ODS en su trabajo profesional fue del 40% (n=18), con el 31% (n=14) reconociéndolos de 
forma regular y el 36% (n=13) desconociéndolos. Éstos visualizan a los ODS sólo como una herramienta política (60%), 
como una vía para planificar estrategias (20%) y dictar políticas públicas (20%). Se concluye que los egresados no 
conocen adecuadamente los ODS y su importancia, además de no ser visualizados como una herramienta imprescin-
dible para su preparación profesional y una guía para combatir los problemas principales actuales que aquejan a las 
sociedades del mundo: cambio climático, contaminación, escasez de agua e inseguridad alimentaria. Se resalta que 
es necesario concientizar, promover y profundizar el entendimiento y trascendencia de los ODS entre los estudiantes 
para que sean aplicados adecuada y convenientemente a su egreso.

RESUMEN

Palabras clave: Trascendencia; Adecuada; Actualización profesional egresados universitarios. 

In order to determine the impact of the sustainable development goals (SDGs) on the profesional preparation 
of university graduates from the university center of La Cienega, La barca campus, this study was carried out. The 
work was carried out with 45 graduates working in the field of their career at the time of the interview, from the de-
grees of Administration (n=12), Agrobiotechnology (n=14) and Agribusiness (n=19) taught at the university center. 
The results indicate that 15% of graduates are adequately aware of the SDGs, 25% identify them only halfaway and 
the remaining 60% are unaware of them. The three most recognized SDGs turned out to be: combating poverty (60%), 
zero hunger (20%) and quality education (20%). The personal perception of these graduates about real impact of the 
SDG son their profesional work was 40%, with 30% recognizing them on a regular basis and 30% unaware of them. 
They see the SDGs only as a political tool (60%) as a way to plan strategies (20%) and dictate public policies (20%). 
It is concluded that graduates do not adequately know the SDGs and their importance, in addition to not being seen 
as an essential tool for their profesional preparation and a guide to combat the main current problems that afflict the 
world´s societies: climate change, pollution, wáter scarcity and food insecurity. It is highlighted that it is necessary 
to raise awareness, promote and deepen the understanding and trascendence of the SDGs among students so that 
they are properly and conveniently applied to their graduation.

ABSTRACT 

Key Words: Trascendence; Adequate; Pprofessional updating university graduates.
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IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN LA PREPARACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS EGRESADOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA C IÉNEGA, SEDE LA BARCA

Dr. José Manuel Núñez Olivera, Mtra. Josefina Elizabeth Godínez Chavoya, Mtro. Francisco Javier Ramos López, 
Dr. Juan Carlos Mercado Castellanos

INTRODUCCIÓN

C uando se es estudiante univer-
sitario, se presentan muchas 
situaciones en una buena par-
te de estos, que condicionan 

el interés y la motivación para aprender, creando 
un evidente desinterés y/o apatía independiente-
mente de su carrera o formación profesional, lo que 
limita seriamente la captación y/o asimilación de la 
información transmitida en clase por los diversos 
profesores. Esta situación se observa en mayor o 
menor medida por los diversos estudiantes, que 
se ven afectados por situaciones personales y/o 
académicas que condicionan en buena medida su 
conducta. 

A esta situación se le agrega el hecho de que 
existe la percepción de que los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), no están incluidos en el plan 
de estudios de todas las licenciaturas impartidas, lo 
que condiciona de manera importante la calidad aca-
démica de los egresados. 

Pero ¿por qué son importantes los ODS en la 
preparación profesional de los estudiantes y futuros 
egresados universitarios? En un mundo inmerso en 
la era tecnológica, donde el incremento poblacional 
y la demanda de alimentos es una constante que se 
ve condicionada seriamente por la disponibilidad de 
suficientes tierras agrícolas de buena calidad, la es-
casez de agua y los cambios de temperatura tan evi-
dentes, se transforma en una necesidad el conocer 
los factores que están contribuyendo a estos cam-
bios y poder abordarlos y solucionarlos con eficacia.  

Todos y cada uno de los 17 ODS señalados, tienen 
que ver directa o indirectamente con el desarrollo huma-
no y la calidad de vida, lo que implica que todas y cada 
una de las licenciaturas impartidas en las diversas uni-
versidades del mundo, deberían considerar en incluir de 
manera importante el estudio y análisis de los ODS en 
sus planes de estudio con el propósito de formar egre-
sados empáticos, responsables y comprometidos con 
el desarrollo humano bajo una vida digna y satisfactoria. 
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Y aquí surge la pregunta obligada, ¿en todas las li-
cenciaturas universitarias, independientemente de su 
área de estudio, se considera en su plan de estudios 
a los ODS? 

Y a partir de este cuestionamiento inicial, podría-
mos pensar en otras preguntas más: y que motivaron 
la presente investigación: 

• ¿Se revisan y/o se enseñan los ODS en todas 
las licenciaturas impartidas en las diversas uni-
versidades del mundo?

• ¿Si no es así, debería considerarse de forma 
oficial e institucional, el incluir en el plan de es-
tudios de toda carrera universitaria, el estudio 
de los ODS? 

• ¿Estamos innovando planificadamente en la 
educación superior de manera adecuada y 
conveniente en base a las necesidades y/o de-
mandas de los tiempos actuales y futuros? 

• ¿Estamos generando líderes que respondan 
adecuada y convenientemente a las necesida-
des que los nuevos tiempos demandan? 

• ¿Estamos generando condiciones para asegurar 
un futuro sostenible a las nuevas generaciones?  

La respuesta a estas interrogantes se consideró 
fundamental para poder establecer si las condicio-
nes actuales están diseñadas para obtener egresa-
dos con las condiciones necesarias (habilidades y/o 
capacidades) requeridas para ser profesionales de 
calidad que sean capaces de identificar problemas y 
poder resolverlos atinadamente mediante el uso ade-
cuado de estrategias.  

Actualmente las clases se llevan a cabo con estu-
diantes con un uso recurrente de celulares dentro del 
salón de clases, lo que provoca desatención y falta 
de respeto al profesor, ausencia de motivación y por 
ende escasa participación del estudiante, lo que con-
diciona la riqueza de la clase, así como un evidente 
desinterés y/o apatía a lo expuesto en clase por el 

Metodología

El estudio se llevó a cabo con estudiantes egresa-
dos del Centro Universitario de la Ciénega de la sede 
La Barca, lugar donde se imparten cuatro carreras 
universitarias: Administración (ADM), Agrobiotecno-
logía (ABT), Agronegocios (AGN) y Derecho (DER). 
Estos egresados fueron ubicados e identificados por 
su actividad laboral en el municipio de La Barca y 
las poblaciones aledañas a éste. La búsqueda de es-
tos egresados se realizó por estudiantes activos del 
mismo CUCILB de las mismas carreras señaladas. 
Una vez identificados los egresados, se les abordó 
para preguntarles sobre su disposición a participar 
en este proyecto de investigación mediante la res-
puesta a una encuesta aplicada por los mismos estu-
diantes activos señalados. Los criterios de selección 
utilizados fueron por lo tanto: egresados del CUCILB 
durante los últimos 5 años, tener un empleo activo 
relacionado con su carrera y/o formación profesional 
y su disposición a responder una encuesta en las que 
se les cuestionó sobre su conocimiento de los ODS, 
en su trayectoria estudiantil universitaria, la utilidad 
real que le dan de forma personal a estos ODS, la 
importancia real de estos ODS en su empleo actual y 
los 3 principales ODS desde su perspectiva personal. 
Bajo estos criterios se encontraron 12.9.16.8 egresa-
dos de ADM, ABT, AGN y DER respectivamente. El 
estudio se llevó a cabo durante el periodo de tiem-
po comprendido de enero de 2023 a diciembre de 
2024. La información recopilada se analizó mediante 
pruebas ji-cuadrada (x2) para independencia entre 
variables por tipo de carrera universitaria (ADM, ABT, 
AGN, DER).

profesor, además de generar un ambiente en donde 
se dan pláticas continuas con compañeros y/o sali-
das frecuentes del salón de clase.  
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visión de largo plazo, constituirán un apoyo para cada 
país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclu-
sivo y en armonía con el medio ambiente, a través de 
políticas públicas e instrumentos de planificación, pre-
supuesto, monitoreo y evaluación. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
también conocidos como Objetivos Globales, fueron 
adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un 
llamamiento universal para poner fin a la pobreza, pro-
teger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad. Los 17 ODS 
están integrados: reconocen que la acción en un área 
afectará los resultados en otras áreas y que el desarro-
llo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y 
ambiental. Los países se han comprometido a priorizar 
el progreso de los más rezagados.

Los ODS están diseñados para acabar con la pobre-
za, el hambre, el sida y la discriminación contra mujeres 
y niñas. La creatividad, el conocimiento, la tecnología 
y los recursos financieros de toda la sociedad son ne-
cesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos.

Objetivo

Atendiendo a estas actitudes de los estudiantes 
en el salón de clases, se planteó el siguiente objetivo: 
“Identificar y determinar el conocimiento, aplicación y 
percepción que los estudiantes universitarios tienen 
sobre los ODS y su impacto sobre su preparación pro-
fesional y su comportamiento como egresado, indepen-
dientemente de su formación profesional”.

Estado del Arte

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) repre-
sentan el corazón de la Agenda 2030 y muestran una 
mirada integral, indivisible y una colaboración interna-
cional renovada por la mayoría de los países del mun-
do.  En conjunto, construyen una visión global del futuro 
que queremos. 

Los ODS también pueden considerarse como una 
herramienta de planificación y seguimiento para los 
países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su 
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El egresado profesional puede definirse como una 
persona natural que ha cursado y aprobado satisfacto-
riamente la totalidad del plan de estudios reglamentado 
para un programa o carrera, pero que aún no ha recibi-
do el título académico (García, 2016). 

La preparación profesional para egresados se en-
foca en equiparlos con las habilidades y conocimien-
tos necesarios para encontrar, adquirir y mantener un 
empleo, así como para crecer en su carrera. Esto im-
plica no solo el conocimiento técnico de la profesión, 
sino también habilidades blandas como la comunica-
ción, el trabajo en equipo, la resolución de problemas 
y la adaptación a nuevos entornos; entornos que muy 
frecuentemente son únicos y diferentes para cada uno 
de los egresados en función de su carrera y forma de 
abordar las problemáticas presentes. 

Y en este mundo actual en donde la sustentabilidad 
ha adquirido una relevancia fundamental para la misma 
sobrevivencia del planeta, los ODS deben ser revisados 
por los estudiantes de todas las carreras universitarias. 

García Bulle (2019), señala que la teoría educativa 
establece de manera general que el proceso de prepa-
ración profesional para egresados incluye 5 aspectos 
bien diferenciados:

a. Desarrollo de habilidades: Lo que implica identi-
ficar y fortalecer las habilidades necesarias para 
el puesto deseado, incluyendo habilidades técni-
cas, de comunicación y de liderazgo. 

b. Construcción de un perfil atractivo: Que considere 
el elaborar un currículum vitae que destaque las 
fortalezas y experiencias relevantes, y que lo pre-
pare además para abordar de forma exitosa las 
entrevistas de trabajo. 

c. Red de contactos profesionales (Networking): 
Que consiste en generar y/o construir una red de 
contactos profesionales que puedan brindar apo-
yo y oportunidades laborales de calidad. 

d. Exploración de opciones profesionales: Lo que 
implica el investigar diferentes áreas de interés y 

explorar opciones de empleo atractivas, incluso 
si el empleo ideal no se encuentra de inmediato. 

e. Aprendizaje continuo: O sea, mantenerse actuali-
zado con los avances de la industria y la búsque-
da de oportunidades de aprendizaje continuo. 

Se debe considerar, además, que la preparación 
profesional no es un proceso único, sino que contempla 
una serie de pasos que se deben realizar a lo largo de 
la carrera (SEP, 2022):

1. Durante los estudios: A través del cumplimiento 
de cursos, prácticas profesionales, proyectos 
y participación en eventos relacionados con el 
área de interés particular (vinculación). 

2. Después de la graduación: Mediante la búsque-
da de empleo, el desarrollo de habilidades y la 
construcción de una red de contactos. 

3. A lo largo de la carrera: A través de la actualiza-
ción de conocimientos, la búsqueda de nuevas 
oportunidades y el aprendizaje continuo. 

Se señala asimismo (ídem) que existen una serie de 
beneficios que vienen aparejados junto con una buena 
preparación profesional: 

• Mayor empleabilidad: Los egresados con una 
buena y/o sólida preparación profesional tienen 
más oportunidades de encontrar y mantener un 
empleo de calidad. 

• Mayor satisfacción laboral: Los egresados que se 
sienten preparados para su carrera son más pro-
pensos a estar satisfechos con su trabajo y por lo 
tanto a ser más productivos. 

• Mayor éxito profesional: Los egresados con una sóli-
da preparación profesional tienen más posibilidades 
de alcanzar sus objetivos de carrera. La herramienta 
más importante que se ha perdido en una agenda 
educativa totalmente enfocada a la especialización 
es la “adaptabilidad”. Los profesionales necesitan 
ser capaces de generar soluciones rápidas en sus 
campos de trabajo y estas no siempre van a perte-
necer a un solo grupo de conocimientos.
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Es una realidad que las diversas universidades del 
planeta ya están haciendo esfuerzos para desarrollar 
iniciativas y programas flexibles que formen graduados 
listos para ser excelentes en su área de conocimiento 
elegida, sin estar por debajo de la norma en las habi-
lidades complementarias de su oficio. El aprendizaje 
multidisciplinario y currículum basado en contenidos 
se enfoca en planes que abarcan todas las disciplinas 
principales y complementarias de un área de trabajo 
relacionado con el emprendimiento.

El aprendizaje por propósito es similar al aprendi-
zaje basado en problemas, motiva a los estudiantes 

a escoger objetivos, no carreras, y escoger el set de 
herramientas que los habilitará mejor a alcanzar esos 
objetivos.

El aprendizaje de por vida parte de la idea de que 
un estudiante no puede prepararse para toda su vida 
profesional en tres o cuatro años, ni tampoco puede 
depender de una sola institución para brindarle todas 
las herramientas que necesita para desempeñarse en 
el ámbito profesional.

Es una realidad que las empresas ya no solo bus-
can expertos, buscan personas con habilidades y/o 
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Resultados

En el cuadro 1 se observa el conocimiento que 
los estudiantes de las 4 carreras tienen sobre el co-
nocimiento de los ODS, resaltando que sólo 2 de 
10 estudiantes de manera general cuentan con un 
conocimiento aceptable, contra 5 de 10 estudiantes 
presentan un conocimiento deficiente. Por carrera 
de estudio los alumnos de DER son los que menos 
conocimiento demostraron, siguiéndole los estudian-
tes de ADM. Como carrera, los estudiantes de ABT 
conocen de mejor manera estos ODS.

Cuadro 1. 
Conocimiento de los ODS por carrera universitaria.

Fuente: Obtención personal

Carrera 
Universitaria

Aceptable Regular Deficiente TOTAL

ADM 1
(8%)

4 
(33%)

7 
(58%)

12 
(100%)

ABT 3 
(33%)

5 
(56%)

1 
(11%)

9 
(100%)

AGN 3 
(19%)

7 
(44%)

6 
(38%)

16 
(100%)

DER 1 
(12%)

1 
(12%)

6 
(75%)

8 
(100%)

TOTAL
8 

(18%)
17 

(38%)
20 

(44%)
45 

(100%)

Por su parte, en el cuadro 2 se observa la per-
cepción que sobre la utilidad real de los ODS tie-
nen los estudiantes de las 4 carreras entrevistadas, 
mostrándose de forma general que los estudiantes 
si valoran la utilidad de estos ODS, pero sin embargo 
no están empapados como debiera ser acerca de su 
conocimiento.

capacidades que les permitan producir soluciones 
rápidas y eficientes en su campo de trabajo. Para 
formar a estos expertos o líderes, las universidades 
necesitan encontrar un balance entre la especiali-
zación y las capacidades de tronco común. Así, la 
especialización es algo que ya no nos cuestiona-
mos, pero deberíamos. Los empleadores esperan 
profesionales con herramientas o capacidades es-
pecíficas para desempeñarse en nuevos rubros que 
surgen y cambian cada vez más rápido. Los emplea-
dores ya sienten el impacto de los efectos provoca-
dos por esta brecha, en Reino Unido, 77% de ellos 
piensan que los graduados no fueron capacitados 
adecuadamente para desempeñarse en su ambien-
te laboral, en Estados Unidos aproximadamente 70% 
piensan igual y en México un 58% también coincide 
(García Bullé, 2019).

Pero ¿Qué les está faltando a los graduados uni-
versitarios para empatar con las necesidades de los 
empleadores? Expandir el conjunto de habilidades 
desarrolladas en la carrera. Para entender mejor las 
debilidades del enfoque educativo actual, necesita-
mos un breve repaso de cómo se ha desarrollado en 
el último siglo (García Bullé, 2019, pp 5). 

Bajo este contexto, ¿vale la pena formar estudian-
tes con un nivel de especialización alto en un área que 
tal vez ya no estará vigente cuando este se gradúe? 
¿Qué estamos haciendo para cerrar la brecha entre la 
velocidad con la que las universidades producen gra-
duados y el corto tiempo en el que un área profesional 
se renueva o desaparece?

Los empleadores ya sienten el impacto de los 
efectos provocados por la pandemia del COVID, que 
provocó que los estudiantes recibieran clases de for-
ma virtual y el proceso de enseñanza–aprendizaje se 
viera seriamente trastocado; y ahora estos estudian-
tes han egresado y están ya aplicados en la fuerza 
laboral de sus respectivos países.
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Fuente: Obtención personal

Fuente: Obtención personal

Fuente: Obtención personal

Cuadro 2. 
Percepción personal sobre la utilidad real de los ODS 
en su preparación profesional.

Cuadro 3. 
Percepción Personal de los egresados sobre la im-
portancia real de los ODS en su desarrollo profesional 
(empleo actual).

Cuadro 4. 
Identificación de los tres principales ODS desde la 
perspectiva personal del egresado.

Y en el cuadro 3 se observa la percepción personal de 
los estudiantes egresados sobre la importancia real de los 
ODS en su desarrollo profesional, considerando su empleo 
actual. Y se observa la misma tendencia en la percepción 
sobre la utilidad de los ODS en su carrera profesional. Esta 
situación empieza a dibujar la idea de que los estudiantes 
no dimensionan durante su carrera la importancia y/o tras-
cendencia de los ODS para su futuro profesional. 

Carrera 
Universitaria Aceptable Regular Deficiente TOTAL

ADM 2
(17%)

6 
(50%)

4 
(33%)

12 
(100%)

ABT 4 
(45%)

3
(33%)

2 
(22%)

9 
(100%)

AGN 7
(44%)

5 
(31%)

4 
(25%)

16 
(100%)

DER 3
(38%)

4 
(50%)

1 
(12%)

8 
(100%)

TOTAL 16
(36%)

18
(40%)

11 
(24%)

45
(100%)

Carrera 
Universitaria

Aceptable Regular Deficiente TOTAL

ADM 2
(17%)

8 
(67%)

2 
(17%)

12 
(100%)

ABT 4 
(44%)

2
(22%)

3 
(33%)

9 
(100%)

AGN 9
(44%)

5 
(%)

2 
(%)

16 
(100%)

DER 3
(38%)

3
(38%)

2 
(25%)

8 
(100%)

TOTAL
18

(40%)
18

(40%)
9

(20%)
45

(100%)

Carrera 
Universitaria

Primero Segundo Tercero TOTAL

ADM
Hambre 
cero 2
(17%)

Fin Pobreza 
6 

(50%)

Educación 
calidad 4 

(33%)

12 
(100%)

ABT
Agua sa-

neamiento 4 
(45%)

Hambre 
cero 3
(33%)

Ciudades 
sostenibles 

2 
(22%)

9 
(100%)

AGN
Fin pobreza 

7
(44%)

Educación 
calidad 5 

(31%)

Hambre 
cero 4 
(25%)

16 
(100%)

DER
Educación 
calidad 3

(38%)

Salud para 
todos 4 
(50%)

Ciudades 
sostenibles 

1 
(12%)

8 
(100%)

TOTAL
16

(36%)
18

(40%)
11 

(24%)
45

(100%)

Por su parte, en el cuadro 4 se reportan los tres prin-
cipales ODS visualizados por los egresados de cada 
una de las 4 carreras. Resalta que para los egresados 
de ADM se visualiza al fin de la pobreza como el ODS 
más relevante, en tanto que para ABT es agua y sanea-
miento, para AGN también el fin de la pobreza y para 
DER salud para todos.

Conclusiones

En base a los resultados señalados se llega a las 
siguientes conclusiones:

• Los egresados desconocen de forma general la 
importancia y/o relevancia de los ODS, indepen-
dientemente de su carrera de origen
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• Las carreras de ADM y de DER presentan mayor 

desconocimiento de estos ODS que las carreras 
ligadas al campo (ABT y AGN)

• Pareciera que durante el estudio de la carrera no 
se dimensiona la trascendencia de los ODS, y ya 
que se trabaja en su vida profesional se dimen-
siona la trascendencia que esto representa tanto 
para el desarrollo económico, como el mejora-
miento de la calidad de la vida y la preservación 
de los recursos naturales. 

• Esto hace pensar en la necesidad de enseñar de 
manera permanente el estudio y análisis de los 
ODS en todas las carreras de educación supe-
rior, ya que directa e indirectamente estos ODS 
tienen que ver con el desarrollo profesional y per-
sonal de los egresados. 
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AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR: INTEGRACIÓN DE LA AL IMENTACIÓN SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Dra. Heidi Gabriela Cruz Nieto, M. en C. Indira Perusquía de Carlos, M. en C. Rosa María Dionicio Hernández

El presente trabajo analiza la incorporación de la alimentación saludable y sostenible como una estrategia de 
ambientalización curricular en el nivel medio superior.  Desde un enfoque cualitativo y exploratorio, se aplicaron cues-
tionarios a estudiantes, se realizó un análisis documental de planes de estudio y se implementó una estrategia didácti-
ca interdisciplinaria entre las asignaturas de Formación Ambiental e Inglés VI. Los hallazgos revelan una limitada pre-
sencia de estos temas en el currículo actual, aunque existe interés estudiantil por mejorar su alimentación y conciencia 
sobre su impacto ambiental. La estrategia implementada evidenció el potencial de los proyectos interdisciplinares 
para fortalecer competencias ambientales, promover hábitos saludables y reforzar valores éticos. El estudio propone 
avanzar hacia una transformación curricular que integre de forma transversal la alimentación saludable y sostenible en 
el contexto educativo, en sintonía con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

RESUMEN

Palabras clave: Alimentación saludable; Sostenibilidad; Ambientalización curricular; Educación media superior.

This work analyzes the incorporation of healthy and sustainable eating as a strategy for curricular greening at 
the high school level.  From a qualitative and exploratory approach, questionnaires were applied to students, a docu-
mentary analysis of study plans was carried out and an interdisciplinary teaching strategy was implemented between 
the subjects of Environmental Training and English VI. The findings reveal a limited presence of these topics in the 
current curriculum, although there is student interest in improving their diet and awareness of their environmental im-
pact. The implemented strategy demonstrated the potential of interdisciplinary projects to strengthen environmental 
competencies, promote healthy habits and reinforce ethical values. The study proposes moving towards a curricular 
transformation that transversally integrates healthy and sustainable eating in the educational context, in line with the 
Sustainable Development Goals.

ABSTRACT 

Key Words: Healthy eat ing; Sustainabi l i ty; curr icular greening; Upper secondary education.
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AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR: INTEGRACIÓN DE LA AL IMENTACIÓN 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Dra. Heidi Gabriela Cruz Nieto, M. en C. Indira Perusquía de Carlos, M. en C. Rosa María Dionicio Hernández

INTRODUCCIÓN

E n el contexto actual de crisis 
ambiental y de salud pública, la 
educación juega un papel fun-
damental para formar ciudada-

nos críticos, responsables y comprometidos con su 
entorno y su bienestar. En este sentido, la ambien-
talización curricular se ha convertido en un enfoque 
esencial para la educación ambiental y el desarrollo 
sustentable, ya que surge como una estrategia edu-
cativa que busca integrar de manera transversal los 
valores, conocimientos y prácticas relacionadas con 
el cuidado del medio ambiente. 

La ambientalización curricular es un concepto 
que implica la incorporación de principios y prác-
ticas ambientales en el currículo educativo con el 

objetivo de formar ciudadanos conscientes y res-
ponsables con el medio ambiente. En la Escuela 
de Bachilleres (EBA) de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), la ambientalización curricular 
busca integrar conocimientos, habilidades y valores 
que promuevan la sostenibilidad y el respeto por la 
naturaleza. A través de esta estrategia, se pretende 
que los estudiantes desarrollen una comprensión 
profunda de los desafíos ambientales actuales y 
adquieran las herramientas necesarias para contri-
buir activamente a la protección y conservación del 
entorno natural. 

Debido a lo anterior, surge el presente proyecto 
de investigación que tiene como propósito analizar 
cómo incorporar la alimentación saludable y soste-
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nible como una estrategia de ambientalización cu-
rricular en el nivel medio superior. De esta manera, 
a partir de un enfoque cualitativo y exploratorio, se 
pretende, primeramente, diagnosticar el nivel de 
integración de dichos contenidos en planes de es-
tudio, prácticas docentes y percepciones estudian-
tiles para posteriormente, generar estrategias peda-
gógicas que fortalezcan esta perspectiva educativa 
desde una visión interdisciplinaria. Cabe señalar que 
para la investigación se tomará como referencia uno 
de los trece planteles que conforman la Escuela de 
Bachilleres de la UAQ. 

La relevancia de este estudio radica en su contri-
bución al cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados 
con la salud (ODS 3), la educación de calidad (ODS 
4) y el consumo responsable (ODS 12). El proyecto 
busca no sólo generar conocimiento, sino también 
ofrecer estrategias aplicables en el aula que promue-
van una educación más integral, contextualizada y 
comprometida con el bienestar humano y ambiental. 
Por lo anterior las preguntas de investigación para el 
trabajo fueron:

• ¿De qué manera se incorpora la alimentación 
saludable y sostenible en la ambientalización 
curricular de la educación media superior?

• ¿Existen contenidos sobre alimentación saluda-
ble y sostenible en los planes y programas de 
estudio de la EBA?

• ¿Qué estrategias educativas pueden ser favo-
rables para la integración de la alimentación 
saludable y sostenible en el currículo escolar?

Objetivo general 

Analizar la incorporación de la alimentación salu-
dable y sostenible en la ambientalización curricular de 
la educación media superior, para el fortalecimiento 
de la conciencia ambiental y los hábitos saludables. 

MARCO TEÓRICO 

La ambientalización curricular busca transversalizar 
contenidos y prácticas que fomenten una educación 
comprometida con el desarrollo sustentable. La alimen-
tación saludable y sostenible representa una vía funda-
mental para integrar los ámbitos de salud personal y 
cuidado del medio ambiente. En la presente sección se 
mencionará con mayor detalle los conceptos claves en 
la investigación. 

Ambientalización
curricular 

La educación ambiental ha evolucionado desde 
la década de los 70, integrándose en los currículos 
escolares como una estrategia para enfrentar la cri-
sis ecológica. En este sentido, se busca que se dé 
una transversalización de la educación ambiental que 
permita su incorporación en diversas disciplinas, pro-
moviendo un aprendizaje interdisciplinario.  

González Gaudiano (2012) analizó el proceso de 
incorporar la dimensión ambiental al currículum esco-
lar en las últimas dos décadas. Planteó que, aunque 
la integración de la educación ambiental podría revi-
talizar los procesos educativos, las limitaciones del 
currículum convencional han reducido este enfoque 
a contenidos discretos y esfuerzos de transversaliza-
ción que no se han concretado. Finalmente, destacó la 

Objetivos específicos: 

• Diagnosticar la presencia de contenidos sobre 
alimentación saludable y sostenible en los planes 
y programas de estudio de la EBA. 

• Identificar estrategias educativas que integren la 
alimentación sostenible en el currículo escolar. 
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necesidad de un currículum que promueva la susten-
tabilidad y la formación de estudiantes con principios 
éticos y capacidad crítica, en lugar de perpetuar mo-
delos insostenibles. 

La ambientalización curricular es un proceso peda-
gógico y político que busca reconfigurar los contenidos, 
métodos y propósitos de la educación para responder 
a los desafíos socioambientales contemporáneos. No 
se trata únicamente de incluir temas ecológicos en 
ciertas asignaturas, sino de transformar integralmente 
el currículo con una perspectiva crítica, ética y sosteni-
ble (Bonil & Pujol, 2005).

Sauvé (2004) plantea que la educación ambiental 
debe moverse entre los paradigmas de la modernidad 
y la posmodernidad, integrando distintas corrientes de 
pensamiento para formar sujetos reflexivos, críticos y 
transformadores.

La ambientalización curricular implica transversali-
dad, es decir, que los principios del desarrollo soste-
nible se integren en todas las áreas del conocimiento, 
desde las ciencias hasta las humanidades. Esto re-
quiere metodologías activas e interdisciplinarias, que 
articulen saberes diversos y promuevan el pensamiento 
sistémico (Leff, 2002).

La dimensión ética de este enfoque es esencial, 
como señala Novo (2006), la educación ambiental debe 
fomentar valores como la solidaridad, el respeto por la 
vida, la equidad intergeneracional y la responsabilidad 
colectiva. Esta formación en valores se complementa 
con la promoción de una cultura de participación y ac-
ción, donde los estudiantes se involucren en proyectos 
reales que impacten positivamente en su comunidad.

En este sentido, la UNESCO (2017) propone que los 
sistemas educativos adopten enfoques integrales para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
destacando la necesidad de reorientar el currículo ha-
cia aprendizajes significativos que contribuyan a una 
ciudadanía global y ambientalmente consciente.

Díaz Barriga (2005) refuerza esta idea al proponer la 
enseñanza situada, donde los contenidos escolares se 
vinculan con la vida cotidiana y los contextos de los es-
tudiantes, lo cual favorece aprendizajes más relevantes 
y duraderos. Con algunas estrategias como:

• Transversalización curricular: Integración de con-
tenidos ambientales entre asignaturas. 

• Aprendizaje experiencial: Uso de metodologías 
activas como el aprendizaje basado en proyec-
tos, indagatorio, por proyecto.

• Vinculación comunitaria: Desarrollo de alianzas 
con organizaciones ambientales y productores 
locales para fortalecer la educación sostenible.

La ambientalización curricular, por tanto, repre-
senta una oportunidad para repensar el papel de la 
educación en el siglo XXI, no solo como transmisora 
de conocimientos, sino como agente de cambio en 
la construcción de un futuro más justo, solidario y 
sustentable.

Desarrollo sostenible
en la educación 

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) 
busca formar ciudadanos con una visión integral sobre 
la relación entre el medio ambiente, la economía y la so-
ciedad en general. Particularmente, la Agenda 2030 de 
la ONU establece la importancia de incluir estrategias 
educativas en la promoción de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), ya que es a través de estas que 
se puede contribuir al cumplimiento de dichos objetivos 
específicamente entre la población joven. 

Chacón et al. (2009) en una investigación reali-
zada, analizaron cómo las universidades desempe-
ñan un papel crucial en la promoción del desarro-
llo sostenible a través de la educación. Examinaron 
la evolución del concepto de educación ambiental 
desde sus inicios hasta la proclamación de la Dé-
cada de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
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Marco Curricular Común de la Educación Media Su-
perior, publicado por el Diario oficial de la federación 
en septiembre del 2022. En el cual se menciona que 
los estudiantes de la educación media superior ha-
brán reconocerse como ciudadanos en construcción 
que son socialmente responsables y personalmente 
saludables (DOF, 2022).

Alimentación Saludable
y Sostenible 

La alimentación saludable y sostenible se refiere a 
patrones dietéticos que promueven todas las dimensio-
nes de la salud y el bienestar de las personas, tienen 
una baja presión e impacto ambiental, son accesibles, 
asequibles y culturalmente aceptables.

• La alimentación sostenible se vincula con la se-
guridad alimentaria y la reducción del desperdi-
cio de alimentos. 

• La educación nutricional en las escuelas puede 
mejorar los hábitos alimentarios y la salud de los 
estudiantes. 

(2005-2014) por las Naciones Unidas, destacando 
la importancia de integrar la sostenibilidad en los 
programas educativos. 

De acuerdo con Núñez (2019), la Educación para 
el desarrollo sostenible, destaca la responsabilidad so-
cial de las instituciones educativas en todos los nive-
les, para el diseño de programas, la transversalidad de 
los contenidos relacionados con la sostenibilidad y el 
uso de métodos interdisciplinarios.

Ambientalización 
curricular y el MEU

La Ambientalización Curricular es un proceso peda-
gógico reflexivo y activo que integra la sustentabilidad, 
el análisis socioambiental y la búsqueda de alternati-
vas en los temarios de asignaturas y actividades ex-
tracurriculares. Aborda temas como el calentamiento 
global y el reciclaje. Basándose en lo presentado por 
la UNESCO para "Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos", al incorporar el 4° 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 
2030, el Modelo Educativo Universitario (MEU) de la 
UAQ sostiene...

…  se requiere transversalizar temas sustancia-
les a través de la ambientalización curricular que 
permita fortalecer las relaciones entre docentes y 
estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendi-
zaje; del mismo modo, que impacten en el desa-
rrollo de la comunidad universitaria. Es así como 
el eje filosófico es planteado por cuatro elementos 
que construyen el componente de Principios y Va-
lores: humanista, con compromiso social, susten-
table y formación integral. (UAQ  2023, p. 55).

Para el caso del nivel Medio Superior, se propo-
ne como estrategia de trabajo lo establecido en el 
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En México se han desarrollado Guías Alimentarias 
Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana 
(2023) las cuales son elaboradas por la Secretaría de 
Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
estas guías constituyen un instrumento fundamental 
para orientar políticas públicas, programas escola-
res, que fomenten el bienestar humano y el equilibrio 
ecológico. Con este tipo de guías se promueve no 
solo el consumo de alimentos nutritivos, sino también 
la reducción del impacto ambiental de la dieta, la 
equidad social en el acceso a los alimentos y el res-
peto por la diversidad alimentaria del país (Secretaría 
de Salud & INSP, 2023).

Las recomendaciones anteriores, están alineadas 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en particular con los objetivos 2 (Hambre cero), 3 
(Salud y bienestar), 12 (Producción y consumo res-
ponsables) y 13 (Acción por el clima). Dentro de las 
guías se encuentra el "Plato del Bien Comer Saluda-
ble y Sostenible", que representa gráficamente las 
proporciones recomendadas de grupos alimentarios 
(Gobierno de México, 2023).

Metodología

La presente investigación fue de corte cualitati-
va, con un enfoque exploratorio-descriptivo y estuvo 
dividida en tres fases. Primeramente, se realizó un 
cuestionario con los alumnos con la finalidad de co-
nocer su perspectiva con respecto a la integración 
de contenidos de alimentación saludable y soste-
nible en sus diversas materias de bachillerato. En 
una segunda fase, se analizaron los programas de 
estudio de 43 materias cursadas en el bachillerato 
general de la Universidad Autónoma de Querétaro 
y como tercera fase, se planteó una estrategia di-
dáctica entre las materias de Formación Ambiental 
e Inglés VI con la que se pretendía evaluar la facti-
bilidad de integrar la alimentación saludable y sos-

tenible en el currículo escolar. A continuación, se 
describe cada una de las fases con mayor detalle. 

Fase 1:
Cuestionario

El cuestionario fue aplicado a una muestra repre-
sentativa de alumnos del plantel Pedro Escobedo de la 
Escuela de Bachilleres de la UAQ. La muestra estuvo 
formada por un total de 163 alumnos, la cual fue calcu-
lada de manera estadística considerando una población 
total de 282 alumnos, un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 5%. 

Dicho cuestionario fue elaborado en la plataforma 
de Google Forms y constó de un total de 9 preguntas, 
divididas en 3 de identificación, 5 de opción múltiple y 1 
abierta. En este caso, las preguntas de opción múltiple 
evaluaron aspectos de su alimentación, de su percep-
ción sobre la educación sostenible, el medio ambiente 
y la inclusión de estos en sus diferentes asignaturas. 
Por su parte, con la pregunta abierta se pretendió eva-
luar su opinión sobre lo que debería enseñarse en la 
escuela sobre alimentación y medio ambiente.

Fase 2:
Análisis documental 

Se llevó a cabo un análisis de los programas de las 
43 asignaturas cursadas por los alumnos a lo largo de 
bachillerato. En este caso, el análisis se enfocó en el plan 
de estudios vigente Pre19, para la Escuela de Bachilleres 
de la UAQ. 

Fase 3:
Estrategia pedagógica 

Con base en las respuestas de los alumnos y el 
análisis documental, se diseñó una estrategia didác-
tica para incluir el tema de la alimentación saludable 
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Fuente: Elaboración propia.

La estrategia planteada se llevó a cabo durante dos 
semanas, para el análisis de datos se empleó la codi-

y sostenible en la asignatura de Formación Ambiental 
e Inglés VI, se trabajó con alumnos de sexto semes-
tre en el periodo 2024-1. La propuesta consistió en 
planear un desayuno saludable para un adolescente 
de su edad y considerando elegir alimentos con bajo 
impacto en el ambiente. La indicación para los es-

Tabla 1
Desglose de la propuesta didáctica.

Desayunos saludables y sostenibles

Objetivos

• Que los estudiantes reconozcan los alimentos que les permitan obtener los nutrientes ne-
cesarios para su adecuado desarrollo, que elaboren menús nutritivos en el desayuno   para 
desempeñar sus actividades escolares del día.

• Poner en práctica sus conocimientos de las asignaturas participantes (formación ambiental e 
inglés VI) para la explicación de su menú. 

Asignaturas participantes Formación ambiental e inglés VI. 

Grupos participantes Sexto semestre grupo 2. 

Transversalidad Habilidades socioemocionales (conciencia social y toma de decisiones responsable). 

Valores por promover  Respeto, solidaridad, responsabilidad.

Temas teóricos por emplear

Formación ambiental
• Huella ecológica
• Sustentabilidad

Inglés VI
• Primer y segundo condicional. 
• Conectores

Planificación del proyecto
Tiempo asignado 1 semana. 

Producto Exposición de desayunos saludables. 

¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? ¿Qué se requiere?

Se formarán equipos de 5 estudiantes. 
Los estudiantes trabajaron en equipos colabo-
rativos

Estar en un equipo de trabajo antes de la fecha 
de inicio del proyecto. 
Indicar a las profesoras los nombres de los inte-
grantes de cada equipo. 

Se determinarán los alimentos a incluir 
en el desayuno saludable.

A través de una lluvia de ideas, cada equipo de-
cidirá los alimentos a incluir en su desayuno y la 
porción de cada uno de ellos. 

Lograr un consenso entre los integrantes del 
equipo para la selección de los alimentos.  

Se toma nota de los requerimientos 
necesarios para presentar el menú 
(ingredientes, elaboración, presentación).  

Cada alumno aporta sus ideas sobre lo que se 
requiere. 

Se establecen responsables para recaudar lo 
necesario para la presentación del desayuno. 

Se consiguen los ingredientes y se lleva 
a cabo la preparación de los alimentos. 

Cada alumno toma la responsabilidad de apor-
tar los ingredientes o la elaboración de los pla-
tillos del menú. 

Tener el desayuno listo.

Se realiza la explicación del desayuno 
saludable y se exhibe el menú. 

Se elaborará un documento colaborativo en el 
que se refleje la explicación del desayuno pre-
sentado por el equipo.

Tener la impresión del documento final inclu-
yendo los datos de identificación de los inte-
grantes del equipo. 

Instrumento de evaluación Rúbrica / Registro anecdótico

tudiantes fue, poner en práctica los conocimientos 
teóricos de la materia de formación ambiental para 
la elección de los alimentos, mientras que la expli-
cación se les pidió fuera en el idioma de inglés. A 
continuación, en la Tabla 1 se presenta la planeación 
de dicha estrategia. 

ficación temática, la categorización y la triangulación 
de datos. 
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Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Cuestionario 

A continuación, se presentan los resultados referen-
tes al cuestionario aplicado a estudiantes. Del total de los 
163 encuestados, el 68.7% fueron mujeres y el 31.3% fue-
ron hombres y su edad promedio osciló en los 17 años. 

Casi nunca 1-2 veces por semana 3-4 veces por semana Diario Total general

Femenino 1 19 38 54 112

Masculino 2 4 29 16 51

Total general 23 67 163

Tabla 2
Frecuencia con la que consumen frutas y verduras.

Primeramente, para conocer sobre su alimenta-
ción, se les cuestionó la frecuencia en que consumen 
frutas y verduras, ante lo cual la mayoría de ellos lo 
hace diariamente (70 estudiantes), mientras que úni-
camente 3 alumnos mencionaron casi nunca consu-
mirlas (Ver Tabla 2).  

Figura 1
Educación sostenible 

¿Has escuchado del 
término educación 

sostenible?

Con relación a su alimentación se les preguntó so-
bre los cambios que les gustaría hacer en ésta para 
mejorarla. Ante ello, el 68.1% comentó que les gustaría 
evitar el consumo de productos procesados, el 20.9% 
dijo que comería más frutas y verduras, 6.7% no cam-
biaría nada y 4.3% elegiría productos locales. 

Sí

No estoy seguro

No

34.21%

55.34%

74.45%

Posteriormente, ante la pregunta de si habían es-
cuchado el término de educación sostenible, el 45.4% 
mencionó no estar seguro de ello, el 33.7% dijo que sí, 
mientras que el 20.1% comentó no haberlo escuchado 
(Ver Figura 1). 
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Figura 2
Educación sostenible ¿Has trabajado temas de salud alimentaria o 

medio ambiente en alguna de tus clases?

Fuente: Elaboración propia.

¿Crees que lo que comes afecta el medio ambiente?

No afecta No lo sé Sí, mucho Un poco Total general

13 9 44 97 163

Tabla 3
Lo que comes afecta el medio ambiente 

Otro de los cuestionamientos fue si consideraban 
que lo que comían afectaba al medio ambiente, ante 
lo cual 97 alumnos manifestaron que sólo un poco, 

Después, se les preguntó si habían trabajado temas 
de salud alimentaria o medio ambiente en alguna de 
sus clases. 78 alumnos comentaron haber trabajado di-
chos temas en varias asignaturas, 62 de ellos dijeron 

Nota. Elaboración propia.

44 dijeron que sí y mucho, 13 comentaron que no 
lo afecta, mientras que 9 expresaron no saber (Ver 
Tabla 3). 

que sólo los han trabajado en una asignatura, 21 men-
cionaron no recordarlo y sólo 2 comentaron que nunca 
(Ver Figura 2). 
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Por último, se indagó sobre lo que pensaban se debe-
ría enseñar en la escuela sobre alimentación y medio am-
biente. En este caso, al tratarse de una pregunta abierta, 
se empleó el software de ATLAS.ti para la codificación. 

Las respuestas se centraron en dos aspectos prin-
cipalmente, por un lado, comentaron que era importan-
te que se les hablara de nutrición y de los alimentos 
que son apropiados para su salud y por otro, que se 
les orientara a elegir opciones que tengan un bajo im-
pacto en el medio ambiente. En este sentido, existieron 
también algunas respuestas centradas en la promoción 
de menús saludables dentro de la cafetería de la ins-
titución, la higiene en la preparación de alimentos y la 
gestión de residuos. 

Análisis documental 

El plan de estudios de la Escuela de Bachilleres si-
gue lo aprobado en la Cumbre de las Naciones Uni-
das de septiembre de 2015. Se debe garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promo-
ver oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos (Objetivo 4).

En cumplimiento del Modelo Educativo Universitario 
y compromiso con la sociedad, la Escuela de Bachille-
res prepara a los jóvenes integralmente y con responsa-
bilidad social sustentable. Esto les ayudará a continuar 
en el nivel técnico superior y/o superior en igualdad de 
oportunidades. (UAQ Pre19, 2019)

En cuanto al perfil de egreso el plan de estudios aún 
tiene vigente lo establecido por la Reforma Integral de 
Educación Media Superior (RIEMS), el cual indicaba el 
trabajo por competencias, destacando, en cuanto a los 
temas de salud y sustentabilidad las siguientes:

Genéricas 11. Contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica con acciones responsables.

Disciplinares Básicas de Ciencias Experimenta-
les (CDBCE)

CDBCE 12 Decide sobre el cuidado de su salud a par-
tir del conocimiento de su cuerpo, sus pro-
cesos vitales y el entorno al que pertenece.

Disciplinares Extendidas de Ciencias Experi-
mentales (CDECE)

CDECE 13 Valora las implicaciones en su proyecto de 
vida al asumir de manera asertiva el ejerci-
cio de su sexualidad, promoviendo la equi-
dad de género y el respeto a la diversidad.

CDECE 14 Analiza y aplica el conocimiento sobre la 
función de los nutrientes en los procesos 
metabólicos que se realizan en los seres 
vivos para mejorar su calidad de vida.

En cuanto a las unidades académicas, se observó y 
analizó que las materias que presentan en sus conte-
nidos algún tema de salud, alimentación o sustentabili-
dad son: cultura física, en segundo semestre, biología II, 
laboratorio de biología y formación ambiental.
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Fuente: Elaboración propia.

Asignatura Semestre Contenido

Cultura física Segundo

Unidad 3. Toma de decisiones hacia un estilo de vida saludable.
Componentes estructurales de una sesión de ejercicio. Actividades recreativas.
Juegos pre-deportivos, modificados o alternativos. Prevención de lesiones.
Tipos de vendajes.
Higiene, hidratación y alimentación.
El ejercicio como medio para la prevención de actividades de riesgo para la salud.

Biología II Cuarto Concepto de Higiene. Salud y enfermedad.
Niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria.

Laboratorio de 
Biología

Quinto

El agua y las sales minerales en los organismos y alimentos. 
Carbohidratos en los alimentos. Proteínas en los alimentos.
Acción enzimática. Lípidos en los alimentos.
La Vitamina C en los alimentos. 
Alimentación y valoración nutricional. Conceptos básicos de nutrición humana.
Grupos de alimentos que constituyen al Plato del Bien Comer.

Formación 
ambiental

Sexto

Unidad 4. Desarrollo Sustentable.
Ecotecnologías en agua, suelo, aire y energía. Salud ambiental.
Principales daños a la salud por el deterioro ambiental. Desarrollo sustentable.
Definición, historia, origen y retos.
Ámbitos del desarrollo sustentable (cultural, social, político y económico).

Tabla 4
Asignatura con contenidos de salud, alimentación o sustentabilidad

Estrategia
pedagógica 

Se tuvo la participación de 35 alumnos de sexto 
semestre grupo 2, los cuales se integraron en 7 equi-
pos de trabajo. Se realizó una presentación de los 
desayunos saludables durante el evento denominado 
El día del bienestar dentro de las instalaciones del 
plantel. 

Se presentaron un total de 7 opciones de desa-
yunos saludables en los adolescentes y se mostró el 
trabajo colaborativo y la sana convivencia ante el re-
conocimiento de los trabajos. Dichas presentaciones 
fueron expuestas ante alumnos de cuarto semestre 
grupo 1 quienes recibieron opciones de información 
sobre una alimentación saludable y sostenible (Ver 
Figura 3). Nota: en esta imagen se muestran algunos ejemplos de informa-

ción presentada en la exhibición de desayunos saludables durante el 
día del bienestar. Durante la exhibición los alumnos pudieron degus-
tar de los alimentos llevados por sus compañeros. 
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Discusión

Los resultados obtenidos permiten visualizar un 
panorama respecto a la integración curricular de la 
alimentación saludable y sostenible en el nivel medio 
superior. Respecto al cuestionario aplicado, nos revela 
una percepción positiva por parte de los alumnos ha-
cia la importancia de mejorar sus hábitos alimentarios, 
así como una incipiente conciencia ambiental vincula-
da al consumo. No obstante, también se evidencia un 
desconocimiento considerable sobre el concepto de 
educación sostenible, lo que señala una oportunidad 
educativa no aprovechada en el currículo actual.

La estrategia pedagógica desarrollada entre las 
asignaturas de Formación Ambiental e Inglés VI de-
mostró que es posible articular contenidos significa-
tivos con enfoques activos e interdisciplinares. Esta 
experiencia sirvió no solo como ejemplo práctico de 
implementación, sino también como medio para desa-
rrollar habilidades socioemocionales, lingüísticas y de 
pensamiento crítico en el alumnado.

El análisis documental de los programas de estu-
dio mostró que, aunque existen competencias que 
podrían facilitar la inclusión de la temática (como las 
competencias disciplinares básicas de ciencias expe-
rimentales), en la práctica no se ha traducido en con-
tenidos curriculares robustos. Esta brecha entre las 
competencias deseadas y los contenidos impartidos 
refleja la necesidad urgente de una revisión curricular.

La experiencia en el aula indica que las actividades 
que combinan la teoría con la práctica —como la pla-
neación y presentación de desayunos saludables— ge-
neran mayor impacto en el aprendizaje y motivación de 
los estudiantes. Esta evidencia empírica coincide con 
lo reportado por González Gaudiano (2012) y Núñez 
Paula (2019), quienes enfatizan que la educación am-
biental requiere enfoques integradores y transformado-
res más allá del tratamiento superficial de los temas.

Por otro lado, es importante rescatar que al ser un 
fin primordial de la Agenda 2030 el que se incluyan 
estrategias educativas que promuevan los ODS en las 
diferentes instituciones, con la presente investigación 
se mostró que planear proyectos interdisciplinarios di-
námicos, promueven además de dichos temas, el tra-
bajo colaborativo, la sana convivencia y la promoción 
de valores entre los estudiantes.

Conclusiones

A nivel mundial, actualmente, el abordaje de temas 
ambientales y de salud pública se ha convertido en una 
prioridad, por lo que las escuelas se reconocen como 
instituciones clave para generar conciencia y propor-
cionar información relevante a los estudiantes. A través 
de ellas, es posible impulsar proyectos que beneficien 
tanto a nivel personal como comunitario.

El objetivo general de la presente investigación fue 
analizar la incorporación de la alimentación saludable 
y sostenible como un proceso de ambientalización cu-
rricular de la educación media superior, con el fin de 
proponer estrategias que fortalezcan la conciencia am-
biental y los hábitos saludables. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, este objetivo fue alcanzado. 

Se observó que únicamente cuatro programas que 
conforman el plan de estudios de la EBA-UAQ hacen 
una mención superficial de estos temas, que no co-
rresponde con la actualización del MEU, ya que el pro-
grama está basado en un enfoque por competencias 
y el desarrollo de contenidos disciplinares, ante este 
panorama, se considera proponer una reestructuración 
curricular que integre estos temas de forma transversal 
en las distintas asignaturas. Además, establecer estra-
tegias claras de enseñanza-aprendizaje que permitan 
abordarlos de manera eficaz. En este sentido, se obser-
va que la ambientalización curricular en la educación 
media superior aún presenta un desarrollo incipiente.
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Si bien dicha reestructuración implica un proceso 
gradual la ambientalización curricular es una alternativa 
con la implementación de proyectos escolares interdis-
ciplinarios, como el desarrollado en esta investigación, 
donde a través de la colaboración entre dos asignatu-
ras, se logró abordar temáticas como la alimentación 
saludable y sostenible de manera integral y significa-
tiva al promover el bienestar individual con el cuidado 
del medio ambiente. 

La inclusión de la alimentación saludable y soste-
nible en la educación media superior no sólo es ne-
cesaria, sino urgente. La incorporación efectiva en 
el currículo escolar permitirá formar estudiantes más 
conscientes, responsables y comprometidos con su sa-
lud y el medio ambiente y al mismo tiempo, les permiti-
rá aprender a colaborar entre pares y reflexionar sobre 
sus decisiones de consumo.

Finalmente, este tipo de iniciativas contribuyen al 
cumplimiento de varios ODS, particularmente los ob-
jetivos 3, 4 y 12, reafirmando el rol de la escuela como 
agente transformador en la formación de ciudadanos 
comprometidos con su salud y el planeta.
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA V INCULACIÓN ESCUELA - FAMIL IA EN EL 
BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S INALOA

Mtra. Karla María Moreno Ramírez, Mtra. Adriana Álvarez Martínez, Mtra. Janeth Yolanda Gastélum

La presente ponencia analiza la importancia de fortalecer la vinculación entre la escuela y la familia en el nivel 
medio superior, específicamente en la Unidad Académica Preparatoria Ruiz Cortines de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. A partir de una investigación de enfoque cualitativo y mediante la aplicación de una encuesta a 102 padres de 
familia, se identificaron las percepciones, necesidades y actitudes parentales respecto a la participación escolar. Los 
resultados evidencian que, aunque existe disposición para involucrarse, persisten obstáculos como la falta de comu-
nicación efectiva y la escasa participación en actividades escolares. Se proponen estrategias vivenciales, informativas 
y motivacionales para integrar de manera significativa a los padres de familia en el proceso educativo, fortaleciendo 
así el desarrollo socioemocional y actitudinal de los estudiantes. Esta colaboración mutua representa una correspon-
sabilidad clave para mejorar el rendimiento académico, prevenir el abandono escolar, promover una cultura de paz y 
valores en la comunidad educativa.

RESUMEN

Palabras clave: Vinculación; Escuela; Famil ia; Bachi l lerato; Estrategias.

This paper analyzes the importance of strengthening the link between school and family at the high school 
level, specifically at the Ruiz Cortines Preparatory Academic Unit of the Autonomous University of Sinaloa. Based on 
a qualitative research approach and through the application of a survey to 102 parents, parental perceptions, needs 
and attitudes regarding school participation were identified. The results show that, although there is a willingness to 
get involved, there are still obstacles such as lack of effective communication and little participation in school acti-
vities. Experiential, informative and motivational strategies are proposed to meaningfully integrate parents into the 
educational process, thus strengthening the socioemotional and attitudinal development of students. This mutual 
collaboration represents a key co-responsibility to improve academic performance, prevent school dropout, promote 
a culture of peace and values in the educational community.

ABSTRACT 

Key Words: Linkage; School; Family; High school; Strategies.
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BACHILLERATO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE S INALOA

Mtra. Karla María Moreno Ramírez, Mtra. Adriana Álvarez Martínez, Mtra. Janeth Yolanda Gastélum

INTRODUCCIÓN

E n cualquier tiempo y espacio, el 
vínculo entre la escuela y la familia 
es fundamental para el desarrollo 
integral de los adolescentes. Esta 

relación, basada en la colaboración, constituye un pilar 
clave para el éxito educativo y el bienestar emocional 
de los estudiantes.

La etapa del bachillerato es un momento de retos y 
desafíos personales para el ser humano, los adolescen-
tes atraviesan profundos cambios personales, académi-
cos y sociales, es un momento clave en la construcción 
de su identidad, en la toma de decisiones sobre su futu-
ro y en el desarrollo de su autonomía. En este contexto, 
la familia adquiere una relevancia especial en el fortale-
cimiento de su personalidad y logros académicos.

Lejos de lo que se piensa regularmente la necesi-
dad de acompañamiento familiar no disminuye en esta 
etapa: simplemente cambia su forma. Los jóvenes ne-
cesitan adultos que los escuchen, los comprendan y 
los orienten sin invadir su espacio. Por eso, una rela-
ción fluida y colaborativa entre la escuela y la familia 
puede marcar una gran diferencia en su trayectoria 
educativa y personal.

En el nivel medio superior, este vínculo también es cla-
ve para acompañar procesos de orientación vocacional y 
toma de decisiones, ayudando a los jóvenes a proyectar-
se hacia el futuro con mayor claridad y confianza. 

De ahí que en la actual reforma educativa del nivel 
Medio Superior basada en la educación humanista e 
inclusiva se propone como parte fundamental del tra-
bajo en las aulas el hacer realidad el Programa Aula, 
Escuela y Comunidad con el fin de involucrar a las fa-
milias en los proyectos y actividades escolares de ma-
nera estrecha.

Actualmente nos encontramos en muchas aulas es-
colares del nivel medio superior específicamente en 
la Unidad Académica Preparatoria Ruiz Cortines estu-
diantes que presentan problemáticas de indisciplina, 
desmotivación escolar y actitudes negativas, las cua-
les pueden ser causadas por diversos factores de in-
fluencia, sin embargo, cuando se indaga un poco y se 
hace recopilación de datos es fácil poder aseverar que 
muchas de las bases de tales problemáticas tiene que 
ver por problemas familiares como falta de comunica-
ción, desinterés de los padres, ausencia de los padres 
en las escuelas de los hijos, entre otras asociadas a 
este mismo factor.
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Tomando como referencia lo anteriormente descrito 
se ha pensado en el desarrollo de esta investigación 
para analizar la problemática planteada trazando los 
siguientes objetivos:

Objetivo General

Fortalecer el desarrollo socioemocional y actitudinal 
de los estudiantes a través de Talleres donde se integre 
a los padres de familia de manera continua en activida-
des vivenciales. 

Objetivos Específicos

• Analizar la visión de los padres de familia acerca 
de sus necesidades de información e interacción 
tanto con sus hijos como con el contexto escolar.

• Proponer estrategias informativas, vivenciales y 
motivadoras que permitan a los padres estar más 
preparados para el acompañamiento personal 
con sus hijos estudiantes.

• Integrar frecuentemente a los padres de familia 
en actividades escolares significativas para for-
talecer el desarrollo integral de los estudiantes a 
través de engrandecer el vínculo escuela-hogar.

MARCO TEÓRICO 

Vinculación
escuela–familia en

bachillerato

Para entender el fenómeno que estamos estu-
diando, es fundamental aclarar los conceptos clave 
que forman el título: “vinculación escuela–familia en 
bachillerato”. Cada uno de estos conceptos repre-

senta una categoría esencial que nos ayuda a definir 
el objeto de análisis y a comprender sus diversas 
implicaciones tanto teóricas como prácticas. La vin-
culación se refiere a la creación de relaciones diná-
micas, bidireccionales y sostenidas entre actores o 
instituciones que comparten objetivos y responsabi-
lidades comunes. 

En el contexto educativo, este término implica es-
tablecer mecanismos de comunicación, cooperación 
y participación activa entre la escuela y los diferentes 
actores sociales, especialmente las familias. Según 
Zarza y Bautista (2014), vincular significa comprome-
terse a construir una cultura colaborativa que favorez-
ca el éxito escolar a través de la corresponsabilidad. 
La escuela se entiende como una institución social 
dedicada a la transmisión de conocimientos y la for-
mación integral de las personas, no solo en el ámbito 
académico, sino también en lo ético, social y afectivo 
(Tedesco, 2003). 

Esta institución actúa como un agente de socializa-
ción secundaria, complementando el proceso educa-
tivo que comienza en el hogar y articulando normas, 
valores y competencias necesarias para la vida en so-
ciedad (Fernández Enguita, 2001).

La familia es, sin duda, la base fundamental de la 
socialización primaria, donde se forjan las primeras 
experiencias emocionales, cognitivas y morales. Su 
influencia en el desarrollo de los niños y adolescentes 
es crucial, ya que no solo transmite valores, sino que 
también impacta en su rendimiento académico (UNI-
CEF, 2012). 

Según Epstein (2001), cuando las familias se invo-
lucran activamente en la educación de sus hijos, los 
resultados académicos mejoran notablemente y se 
crea una cultura de aprendizaje compartido. El con-
cepto de escuela-familia se refiere a la interacción 
constante entre estos dos ámbitos, con el objetivo de 
acompañar el proceso educativo de manera conjun-
ta. La colaboración entre ambos ha sido ampliamente 
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reconocida como un factor clave para mejorar el ren-
dimiento académico, prevenir el abandono escolar y 
fortalecer el sentido de pertenencia de los estudiantes 
(Henderson y Mapp, 2002)

Por último, el bachillerato o educación media supe-
rior es una etapa crítica en el desarrollo de los ado-
lescentes. Este nivel educativo, que en México abarca 
principalmente a jóvenes de entre 15 y 18 años, repre-
senta un período de transición hacia la adultez, carac-
terizado por la búsqueda de identidad, la necesidad 
de autonomía y la definición de metas profesionales 
(Santrock, 2019). La Secretaría de Educación Pública 
(SEP, 2017) reconoce el bachillerato como un espacio 
formativo que debe conectarse con las familias para 
enfrentar adecuadamente los desafíos del entorno.

La colaboración entre la escuela y la familia resul-
ta indispensable para potenciar el desarrollo integral 
de los estudiantes, particularmente en el nivel medio 
superior, donde los jóvenes experimentan transfor-
maciones académicas, emocionales y sociales sig-
nificativas. Desde el enfoque ecológico del desarro-
llo humano, Bronfenbrenner (1979) argumenta que 
el aprendizaje y la conducta de los individuos están 
influidos por la interacción de distintos sistemas so-
ciales, entre los que destacan la familia y la escuela. 
Estos sistemas no operan de manera aislada, sino 
que se afectan recíprocamente, por lo que su cola-
boración puede potenciar o inhibir el desarrollo del 
adolescente.

En esta etapa, caracterizada por una intensa bús-
queda de identidad y autonomía, la participación fa-
miliar tiende a disminuir, pese a que las necesidades 
de acompañamiento y orientación persisten (Santrock, 
2019). Las tensiones propias de la adolescencia, suma-
das a la presión académica y a la redefinición de roles 
parentales, pueden dificultar la implicación constante 
de los progenitores en el ámbito educativo.

Diversos estudios han evidenciado los beneficios 
de una relación estrecha entre la escuela y la familia. 

La implicación parental se asocia con mejores resul-
tados académicos, una mayor motivación hacia el 
aprendizaje y la reducción de conductas de riesgo. 
En este sentido, Epstein (2001) desarrolló un modelo 
de participación parental compuesto por seis tipos 
de involucramiento: crianza, comunicación, volunta-
riado, aprendizaje en el hogar, toma de decisiones 
compartidas y colaboración con la comunidad. Este 
modelo ofrece una guía práctica para estructurar las 
acciones escolares orientadas a fortalecer la alianza 
con las familias.

Cada uno de estos tipos puede aplicarse de for-
ma contextualizada en el bachillerato. Por ejemplo, el 
voluntariado puede incluir la participación de padres 
en ferias vocacionales; el aprendizaje en casa puede 
implicar el establecimiento de rutinas de estudio con 
acompañamiento; y la toma de decisiones podría am-
pliarse hacia la planificación conjunta de proyectos de 
orientación profesional.

A pesar de la relevancia de esta vinculación, exis-
ten múltiples obstáculos que dificultan su concreción 
efectiva en el nivel medio superior. Entre las barreras 
más frecuentes se encuentran la inexistencia de cana-
les permanentes de comunicación, las concepciones 
erróneas sobre el papel de los padres en esta etapa 
educativa, los horarios laborales incompatibles con las 
actividades escolares, y la falta de normativas institu-
cionales claras para promover dicha interacción (Ro-
dríguez y Cervantes, 2020).

Además, estas dificultades tienden a variar según 
el contexto socioeconómico, cultural o geográfico. En 
zonas rurales o marginadas, por ejemplo, la baja esco-
laridad de los padres, la distancia física a los centros 
escolares y la precariedad digital representan desa-
fíos adicionales que limitan la participación (UNESCO, 
2016).

En América Latina, la UNESCO (2016) ha advertido 
sobre las profundas desigualdades que impiden es-
tablecer una corresponsabilidad efectiva entre fami-
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lias y escuelas. En México, a pesar de que la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) ha impulsado figuras 
como los Consejos Escolares de Participación Social, 
su implementación en el nivel medio superior ha sido 
limitada, siendo más reactiva que proactiva (Sandoval y 
Díaz, 2018). Incorporar datos de participación en estos 
consejos permitiría evidenciar de forma más precisa la 
brecha entre el diseño normativo y la práctica real.

Ante este panorama, algunos investigadores han pro-
puesto el uso de tecnologías digitales para superar las 
barreras tradicionales. González y Pérez (2021) sugieren 
que plataformas educativas y aplicaciones móviles pue-
den facilitar la comunicación permanente entre escuela 
y familia. No obstante, advierten que la brecha digital, 
tanto en conectividad como en alfabetización tecnológi-
ca, representa un reto que debe abordarse mediante es-
trategias de capacitación diferenciadas para docentes y 
padres.

Epstein y Sheldon (2006) demostraron que las es-
cuelas que adoptan estrategias sostenidas de comuni-
cación familiar no solo reducen el ausentismo escolar, 
sino que también mejoran el rendimiento académico 
general. Esto resalta la necesidad de articular la teoría 
con prácticas sistemáticas, orientadas por diagnósti-
cos contextualizados.

En diversos estudios se ha llegado a un consenso 
sobre la importancia de crear estrategias integrales 
que fortalezcan la conexión entre la escuela y la familia. 
Algunas estrategias a implementar para el nivel bachi-
llerato pueden ser:

• Una comunicación efectiva a través de boletines, 
grupos virtuales o plataformas digitales.

• Talleres de formación para padres que abordan 
temas como la adolescencia, hábitos de estudio y 
orientación vocacional.

• La participación activa en eventos, ferias o proyec-
tos comunitarios. 

• Apoyo individualizado en situaciones específicas 
que puedan afectar al alumno.

 • Fomento de una cultura de corresponsabilidad que 
involucre desde los directivos hasta los docentes.

Para garantizar su implementación, estas acciones 
pueden clasificarse según sus frecuencias (recurren-
tes o puntuales) y los actores responsables (docentes, 
orientadores, directivos o padres). Asimismo, resul-
ta pertinente adaptar el modelo de Epstein (2001) al 
contexto del bachillerato, reconociendo la autonomía 
progresiva de los estudiantes y promoviendo espacios 
de toma de decisiones compartidas, especialmente en 
procesos como la elección de carrera o el diseño de 
itinerarios formativos.

Investigaciones realizadas en instituciones del 
Estado de México han evidenciado que cuando es-
tas estrategias se contextualizan considerando las 
realidades culturales y socioeconómicas específi-
cas, su efectividad se incrementa significativamen-
te (Rodríguez y Cervantes, 2020). Esto enfatiza la 
necesidad de abandonar modelos homogéneos e 
implementar prácticas flexibles, pertinentes y sen-
sibles al entorno.

Metodología

El enfoque de la presente investigación es de 
tipo Cualitativo, se orienta a comprender las carac-
terísticas, significados e interpretaciones, explorán-
dolos desde la perspectiva de los participantes en 
un ambiente natural y en relación con su contexto. 
Se busca entender los motivos, las causas y las im-
plicaciones de un fenómeno, no sólo lo que ocurre. 
Está orientada a investigar actitudes, comporta-
miento y la percepción de las personas priorizando 
la conducta humana.
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El método en que se apoya este trabajo es el de 
Investigación Acción. En la investigación de acción 
participativa, los investigadores y los participantes 
vinculan en colaboración la teoría con la práctica para 
impulsar el cambio social.

Muestra

Se eligió una muestra en la cual participaron volun-
tariamente 102 padres de familia de género femenino y 
masculino de una población total de 830 estudiantes, 
que corresponde al 12,3% de los padres de familia de 
la Unidad Académica Preparatoria Ruiz Cortines.

Instrumento

Se diseñó una encuesta a través de un formulario 
en línea dirigido a padres de familia de estudiantes 
de los tres grados escolares en la UAP Ruiz Cortines, 
denominado Encuesta para padres: Vinculación Es-
cuela–Familia, este quedó compuesto por un bloque 
de respuestas en escala Likert organizados con 10 
preguntas con posibilidad de respuesta cerrada (Ta-
bla 1), y un bloque con una pregunta de opciones de 
selección múltiple limitada y una pregunta de opcio-
nes de selección múltiple sin límite (Tabla 2).

Procedimiento

El procedimiento de recolección de datos se realizó 
durante el año 2025, la encuesta se administró en for-
mato digital, a través de un formulario en línea. 

Los padres de familia fueron informados acerca de 
la naturaleza del estudio y el carácter voluntario de su 
participación. Se garantizó el anonimato (dado que no 
se solicitó nombre y apellidos) y se les requirió sinceri-
dad en las respuestas. Para el análisis de las respuestas 
obtenidas se aplicó estadística descriptiva y se obtiene 
el valor de la media en cada respuesta.

Con la finalidad de sintetizar los resultados de los 
análisis realizados se exponen dos áreas, incluyendo 
los hallazgos más destacables. 

1. Identificar las valoraciones que hacen los padres 
de familia acerca de las actividades que realizan en 
atención a sus hijos (Tabla 1).

2. Determinar qué valores se fomentan principalmen-
te en casa y cuáles temas les gustaría que la 
escuela trabajara con los padres y madres de 
familia (Tabla 2).

La tabla 1 indica los valores de participación de los 
padres de familia en actividades para la atención de 
sus hijos. Los resultados demuestran los niveles de 
acuerdo en relación con las interrogantes planteadas:

Con relación a la pregunta 1, las respuestas indican un 
mayor grado de valoración en el tiempo que suele dedicar 
para atender las necesidades educativas de su hijo (a).

Los resultados de la pregunta 2, indican que los 
padres participan casi siempre en actividades progra-
madas y mantenimiento de la escuela.

La pregunta 3, en cuanto a la frecuencia con la 
que inculca a su hijo (a) valores y conductas éticas 
positivas, revela que un elevado porcentaje está de 
acuerdo con esta interrogante, encontrando valores 
sobre el 88% con el valor siempre para esta pregunta.

La pregunta 4, indica que los padres de familia asisten 
ocasionalmente a la escuela donde estudian sus hijos.

Referente a la pregunta 5, siguiendo la misma ten-
dencia, un considerable número de padres evidencian 
valoración siempre en la frecuencia de hablar con sus 
hijos sobre temas importantes como escuela, amigos y 
preocupaciones. 
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La pregunta 6, la valoración indica que en ocasio-
nes existen situaciones actitudinales que influyen en el 
desarrollo académico de su hijo (a).

En relación a la pregunta 7, tiene la mayor valora-
ción la frecuencia con que se reconoce y motiva a su 
hijo (a) por los logros y objetivos cumplidos.

Referente a la pregunta 8, la valoración indica que 
más del 40 % de los padres y madres de familia están 
dispuestos siempre a asistir a talleres y cursos de for-
mación para padres organizados por parte de la escue-
la, seguidos de manera estrecha en 30 y 20 % en casi 
siempre y a veces, respectivamente.

De acuerdo con la Tabla 2, en relación a los valores 
que mayormente se fomentan en casa, los resultados 
muestran que son responsabilidad, respeto y amor los 
que tuvieron mayor elección. Por último, en la pregunta 
acerca de los temas que les gustaría que la escuela 

trabajara con los padres y madres de familia, las res-
puestas más seleccionadas fueron la etapa de la ado-
lescencia, familia y valores, el impacto de internet en el 
desarrollo del adolescente y motivación padres a hijos, 
presentando valores muy similares por arriba del 50%.

Mtra. Karla María Moreno Ramírez, Mtra. Adriana Álvarez Martínez, Mtra. Janeth Yolanda Gastélum

Tabla 1
Valores de participación de los padres de familia en actividades para la atención de sus hijos.

Preguntas

Valoración

Siempre
%

Casi siempre
%

A veces
%

Casi nunca
 %

Nunca
%

1. ¿Suele dedicar tiempo a atender las necesidades educativas 
de su hijo (a)? 68,6 24,5 4,9 1 1

2. ¿Participa de manera voluntaria en actividades programadas 
y mantenimiento de la escuela? 28,4 32,4 28,4 4,9 5,9

3. ¿Con qué frecuencia inculca a su hijo(a) valores y conductas 
éticas positivas? 88,2 10,8 1 0 0

4. ¿Asiste ocasionalmente a la escuela donde estudia su hijo 
o hija? 40,2 34,3 24,5 1 0

5. ¿Con qué frecuencia habla con sus hijos sobre temas impor-
tantes (como escuela, amigos, preocupaciones)? 69,6 27,5 2,9 0 0

6. ¿Existen situaciones actitudinales que influyan en el desarro-
llo académico de su hijo(a)? 5,9 11,8 39,2 13,7 29,4

7. ¿Con qué frecuencia reconoce y motiva a su hijo(a) por sus 
logros y objetivos cumplidos? 79,4 18,6 1 0 1

8. ¿Está dispuesto a asistir a talleres y cursos de formación 
para padres de familia organizados por parte de la escuela? 42,2 33,3 22,5 0 2
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Discusión

Los resultados de esta investigación respaldan las 
afirmaciones de Epstein (2001), así como de Henderson 
y Mapp (2002), quienes destacan que la implicación 
activa de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos contribuye significativamente al mejor desempeño 
académico, incrementa la motivación hacia el aprendi-
zaje y disminuye la probabilidad de que los estudian-
tes adopten conductas de riesgo. En este estudio, se 
evidencia una disposición significativa por parte de los 
padres y madres de familia para involucrarse, especial-
mente en actividades relacionadas con la comunica-
ción afectiva, el reconocimiento de logros y la forma-
ción en valores. Sin embargo, también se identificaron 
limitaciones en cuanto a su asistencia a la escuela y 
participación constante en actividades organizadas.

Estas observaciones respaldan lo planteado por San-
trock (2019) y Rodríguez y Cervantes (2020), al señalar 
que la participación familiar tiende a disminuir en la ado-
lescencia, etapa en la que, paradójicamente, los jóvenes 
necesitan mayor acompañamiento emocional y guía. La 
baja asistencia a eventos escolares y la falta de comuni-
cación formal reflejan una necesidad urgente de replan-
tear las estrategias institucionales de vinculación.

Asimismo, se confirma la importancia del enfoque eco-
lógico de Bronfenbrenner (1979), al demostrar cómo la in-
teracción entre la familia y la escuela influye directamente 
en el desarrollo integral de los estudiantes. La fragmen-
tación entre estos dos entornos puede derivar en proble-
máticas como la desmotivación, la indisciplina o el bajo 
rendimiento escolar, fenómenos observados en el contex-
to de la Unidad Académica Preparatoria Ruiz Cortines.

El hallazgo de que temas como la adolescencia, la fa-
milia y el impacto del internet son de gran interés para los 
padres, sugiere que las escuelas deben diseñar talleres 
formativos pertinentes y actualizados, que respondan a 
las preocupaciones reales de las familias. En este sentido, 
se reafirma la necesidad de estrategias contextualizadas, 
tal como proponen Sandoval & Díaz (2018), que tomen 
en cuenta no solo la disponibilidad de los padres, sino 
también sus condiciones socioculturales y económicas.

Por otra parte, aunque se reconoce el potencial de 
las tecnologías digitales como herramientas de vincula-
ción, también se vislumbra la persistencia de una bre-
cha digital que limita su uso efectivo. Esto exige que las 
instituciones educativas no solo adopten plataformas 
tecnológicas, sino que capaciten a las familias para su 
utilización, promoviendo una cultura digital incluyente y 
participativa.

Mtra. Karla María Moreno Ramírez, Mtra. Adriana Álvarez Martínez, Mtra. Janeth Yolanda Gastélum

Pregunta
Opciones de selección múltiple limitada

Respeto
%

Responsabilidad
%

Cooperación
%

Amor
%

Justicia
%

9. ¿Qué valores fomentan principalmente a 
sus hijos en casa? Marque solamente 3. 97,1 99 17,6 79,4 6,9

Opciones de selección múltiple sin límite

Pregunta
La Etapa de 

Adolescencia
%

Motivación Padres 
a Hijos

%

Comunicación 
Asertiva

%

Familia y
Valores

%

Impacto del 
internet en el 
desarrollo del 
adolescente

%

10. ¿Qué temas le gustaría que la escuela 
trabajara con los padres y madres de 
familia?

58,8 51 36,3 53,9 52,9

Tabla 2
Valores fomentados y temas para abordar con los padres de familia.
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Conclusiones

Fortalecer la unión entre escuela y familia en el bachi-
llerato mejora el rendimiento académico y también contri-
buye al desarrollo emocional, social y ético de los adoles-
centes. Es una tarea compartida, una corresponsabilidad 
que requiere compromiso, comunicación y respeto mutuo. 
Cuando la familia y la escuela trabajan juntas, se genera 
un entorno más coherente y favorable para el aprendizaje. 

El vínculo entre la escuela y la familia no solo es benefi-
cioso para el alumno, sino que enriquece a toda la comu-
nidad educativa. Fomentar este lazo con diálogo abierto, 
respeto y corresponsabilidad es clave para construir una 
educación más humana, participativa y transformadora.

Cuando las familias están involucradas activamente 
en la vida escolar de sus hijos, se fortalece el compromi-
so del estudiante con sus estudios, se favorece la conti-
nuidad educativa y se generan mejores condiciones para 
prevenir el abandono escolar. Además, la coordinación 
entre docentes y familias permite detectar a tiempo posi-
bles dificultades emocionales, conductuales o de apren-
dizaje, y actuar de manera conjunta para abordarlas.

La escuela, por su parte, debe promover espacios 
de participación donde las familias se sientan escucha-
das, valoradas y parte activa de la comunidad educati-
va. Solo desde el diálogo y el trabajo en equipo es posi-
ble construir un entorno que potencie las capacidades 
de los estudiantes y los prepare integralmente para los 
desafíos del mundo adulto.

A manera de propuesta y en base al anterior estudio 
se considera relevante el desarrollo de las siguientes 
estrategias para fortalecer el vínculo Escuela-Familia:

• Fomentar la comunicación efectiva entre docen-
tes y padres.

• Organizar reuniones regulares para discutir el pro-
greso estudiantil.

• Incorporar a los padres en actividades escolares y 
proyectos.

• Ofrecer talleres de formación para padres sobre el 
apoyo educativo y la etapa de la adolescencia.

• En las reuniones de padres de familia trabajar la 
retroalimentación enfocada a la mejora y que se in-
volucre a la familia.

• Utilizar plataformas digitales para mantener a las 
familias informadas.
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PARTIC IPAR, INVESTIGAR, COMPARTIR: EXPERIENCIAS EN CONGRESOS ACADÉMICOS 
DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL J. GUADALUPE AGUILERA

Dra. Gladis Hernández Medina, Dra. Alma Guadalupe Salazar Castañeda, Dra. Mayra Izébel Barraza Garibay

La formación docente en escuelas normales rurales requiere integrar la investigación como eje central del de-
sarrollo profesional. Este estudio cualitativo analizó las experiencias de ocho estudiantes de la Escuela Normal Rural 
J. Guadalupe Aguilera, quienes participaron como ponentes en congresos académicos nacionales e internacionales, 
los resultados muestran que dicha participación fue una experiencia formativa transformadora, fortaleciendo compe-
tencias investigativas, comunicativas y la identidad profesional. El acompañamiento docente fue clave en el proceso, 
brindando seguridad y orientación, los estudiantes manifestaron mayor motivación hacia la investigación educativa y 
valoraron positivamente la visibilidad académica obtenida, además, sugirieron mejoras como iniciar la formación inves-
tigativa desde los primeros semestres y fomentar redes académicas. Estas experiencias se alinean con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 4, 4.7, 10 y 17, al promover una educación inclusiva, equitativa y con 
enfoque de justicia social. Se concluye que estas prácticas fortalecen la formación integral y crítica de futuros docentes 
comprometidos con la transformación educativa.

RESUMEN

Palabras clave: Formación docente; Investigación educativa; Identidad profesional.

Teacher training in rural teacher training colleges requires integrating research as a central axis of professio-
nal development. This qualitative study analyzed the experiences of eight students from the J. Guadalupe Aguilera 
Rural Teacher Training School, who participated as speakers in national and international academic conferences. 
The results show that their participation was a transformative formative experience, strengthening research and com-
munication skills, as well as professional identity. Teacher support was key to the process, providing security and 
guidance. Students expressed greater motivation toward educational research and positively valued the academic 
visibility they gained. They also suggested improvements such as initiating research training from the first semesters 
and fostering academic networks. These experiences align with the Sustainable Development Goals, particularly 
SDGs 4, 4.7, 10, and 17, by promoting inclusive, equitable education with a social justice focus. It is concluded that 
these practices strengthen the comprehensive and critical training of future teachers committed to educational trans-
formation.

ABSTRACT 

Key Words: Teacher training, Educational research, Professional identity.
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Dra. Gladis Hernández Medina, Dra. Alma Guadalupe Salazar Castañeda, Dra. Mayra Izébel Barraza Garibay

INTRODUCCIÓN

F ormar a docentes que trabajen en 
comunidades rurales es un reto lleno 
de matices, pues implica compren-
der realidades muy distintas a las de 

las ciudades, donde las condiciones sociales, culturales 
y económicas son particulares y demandan un enfoque 
educativo especial, las Escuelas Normales Rurales 
juegan un papel esencial en esta tarea, preparando a 
futuros maestros no solo con conocimientos teóricos, 
sino con una vocación profunda de servicio y com-
promiso hacia las comunidades más alejadas, es en 
este contexto donde las experiencias de los estudian-
tes, como la participación en congresos nacionales 
e internacionales, cobran gran relevancia, porque 
van más allá de lo académico: son espacios donde 
crecen como personas, como profesionales y como 
agentes de cambio.

Cuando un estudiante normalista rural tiene la opor-
tunidad de compartir sus aprendizajes y descubrimien-
tos en un congreso, está dando un paso muy importante 
en su formación. No solo presenta un trabajo o una idea, 
sino que también practica habilidades esenciales como 
la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la in-
vestigación, herramientas que serán fundamentales en 
su futuro como docente. Además, estos espacios for-
talecen su sentido de identidad y pertenencia, ya que 
reconocen que su labor es valiosa y que forman parte 
de una comunidad educativa que busca transformar la 
realidad rural.

Actualmente, la educación exige que la formación 
de los docentes sea mucho más que memorizar con-
tenidos; requiere un aprendizaje activo, que combine 
teoría y práctica, y que esté conectado con las nece-
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MARCO TEÓRICO 

Hablar de educación en contextos rurales es mucho 
más que referirse a escuelas ubicadas lejos de las ciu-
dades. Es hablar de comunidades vivas, con historias, 
tradiciones, resistencias y esperanzas que se entrela-
zan con cada proceso formativo. En este marco, la for-
mación docente adquiere un carácter profundamente 
humano y ético, pues no se trata solo de enseñar conte-
nidos, sino de formar personas capaces de acompañar 
y transformar las realidades de sus pueblos.

Formar para permanecer: 
la docencia rural como

compromiso comunitario

Quien se forma para ser maestro o maestra en una 
escuela normal rural, lo hace no solo con el deseo de 
educar, sino con la voluntad de comprender y cuidar su 
comunidad. Esta formación exige una mirada atenta a 
los vínculos que sostienen la vida colectiva: el arraigo 
cultural, la historia compartida, los desafíos materiales, 
pero también los saberes que emergen desde la tierra, 
la lengua y la memoria.

Estudios como los de Gómez (2018) y Martínez 
(2020) reconocen que formar docentes rurales no pue-
de limitarse a reproducir modelos urbanos o descontex-
tualizados. Por el contrario, se requiere una formación 
situada, que parta del reconocimiento de los contextos 
y que prepare a los futuros docentes no solo para trans-
mitir conocimientos escolares, sino para ejercer un lide-
razgo pedagógico y ético, comprometido con la justicia 
social y la dignidad de sus comunidades.

Desde esta perspectiva, las Escuelas Normales Ru-
rales se han consolidado históricamente como espa-
cios de formación crítica, de vida en comunidad y de 
resistencia cultural. Como sugiere Freire (1970), la edu-
cación no puede reducirse a una relación vertical entre 

sidades reales del entorno. La investigación formativa, 
que integra la reflexión constante y la acción, es una 
manera poderosa de lograrlo, en las escuelas norma-
les rurales, cuando los estudiantes trabajan en pro-
yectos relacionados con su propia comunidad, no solo 
aprenden sobre educación, sino que también valoran 
las tradiciones, costumbres y particularidades que ha-
cen único a cada lugar.

No obstante, aunque estas experiencias son muy 
valiosas, no todos los estudiantes tienen las mismas 
oportunidades para acceder a ellas. Muchas veces fal-
tan recursos, apoyo o información, lo que limita su par-
ticipación y afecta la igualdad en la formación. Por eso, 
es importante entender bien cuáles son las barreras y 
también los factores que ayudan a que estos espacios 
funcionen, para poder mejorar y hacer que más estu-
diantes puedan beneficiarse.

Este estudio busca precisamente eso: conocer cómo 
viven y qué necesitan los estudiantes normalistas rura-
les cuando participan en congresos académicos, qué 
apoyos tienen y qué ideas proponen ellos mismos para 
mejorar estas experiencias, la intención es que con esta 
información se puedan diseñar mejores estrategias que 
enriquezcan su formación, no solo académicamente, 
sino también en lo personal y profesional, para que es-
tén mejor preparados para enfrentar los retos que trae la 
educación en zonas rurales.

En resumen, la formación docente rural no se limita 
a las aulas, sino que debe incluir espacios donde los 
estudiantes investiguen, comuniquen y reflexionen so-
bre su práctica y su entorno. Participar en congresos 
es una manera efectiva de lograrlo, porque impulsa el 
desarrollo de habilidades y fortalece el compromiso 
de los futuros maestros con sus comunidades. Esta 
investigación ofrece una mirada cercana y profunda 
sobre estas experiencias, con la esperanza de apor-
tar ideas que ayuden a mejorar la formación de quie-
nes serán los formadores del mañana en las zonas 
rurales.
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quien enseña y quien aprende, sino que debe ser un 
diálogo profundo entre sujetos que, desde su experien-
cia, construyen sentidos y transforman el mundo.

Investigar para entender:
la investigación formativa
como camino de reflexión

En este proceso formativo, la investigación adquie-
re un papel clave. Pero no hablamos aquí de una in-
vestigación fría o distante, sino de una que nace del 
asombro, de la pregunta sentida, de la necesidad de 
comprender lo que pasa en el aula, en la comunidad, 
en la vida cotidiana.

La investigación formativa se convierte entonces 
en un ejercicio de autoconocimiento, pero también de 
empatía y compromiso. Es, como señalan Hernández y 
Pérez (2019), una oportunidad para que los estudiantes 
no solo adquieran herramientas metodológicas, sino 
que reconozcan en sus contextos preguntas legítimas, 
urgentes y valiosas. Cuando los normalistas investigan 
sus realidades, no solo aprenden a mirar con más pro-
fundidad, también descubren que sus voces cuentan, 
que sus saberes importan.

Esta forma de investigar desde dentro, desde lo vi-
vido, también fortalece la autonomía, el pensamiento 
crítico y la creatividad. Se vuelve una herramienta que 
permite tender puentes entre la teoría y la práctica, en-
tre la formación académica y la vida de las comunida-
des rurales.

Participar para compartir:
los congresos como
ventanas al mundo

Para muchos estudiantes de escuelas normales 
rurales, la participación en congresos académicos re-
presenta una primera oportunidad para narrar sus ha-
llazgos, mostrar su trabajo y reconocerse como sujetos 

capaces de producir conocimiento. Pero también es, 
muchas veces, un acto de valentía.

López (2021) destaca que estos espacios no solo 
fortalecen las habilidades comunicativas, sino que ali-
mentan la autoestima, el sentido de pertenencia a una 
profesión y el reconocimiento de la propia voz. Cuando 
un estudiante rural expone sus ideas frente a un públi-
co académico, está rompiendo barreras históricas de 
desigualdad, mostrando que también desde los márge-
nes se piensa, se escribe, se investiga y se transforma.

Barreras reales,
esfuerzos concretos

Sin embargo, llegar a estos espacios no siempre 
es fácil. Las dificultades económicas, la distancia, la 
falta de apoyo institucional y el desconocimiento so-
bre las convocatorias pueden convertirse en obstácu-
los difíciles de sortear (Vega, 2017). Muchas veces, 
los estudiantes deben costear sus propios traslados, 
materiales y tiempos de preparación. Aun así, con el 
acompañamiento adecuado y una red de apoyo entre 
docentes y compañeros, estas barreras pueden trans-
formarse en desafíos superables.

Ramírez (2019) subraya que el acompañamiento do-
cente es clave en este proceso. No se trata solo de en-
señar a redactar un artículo, sino de alentar, de confiar, 
de abrir espacios de escucha y orientación. La moti-
vación intrínseca y el interés personal también juegan 
un papel importante: son muchas las historias de estu-
diantes que, a pesar de todo, logran presentar sus tra-
bajos y abrir nuevos caminos para sus comunidades.

Contextualizar
para transformar

Finalmente, la formación docente en contextos rura-
les exige una pedagogía profundamente contextualiza-
da. Como afirma Delgado (2016), el aprendizaje se vuel-
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lidad. En este sentido, los congresos se convierten en 
espacios donde se impulsa el acceso a oportunidades 
formativas que favorecen el desarrollo de competen-
cias críticas y creativas.

En particular, esta experiencia contribuye a la meta 
4.7 del ODS 4, orientada a formar para la ciudadanía 
global, el respeto a la diversidad cultural y el desarro-
llo sostenible. Los estudiantes, al investigar y compartir 
sus conocimientos, se convierten en agentes activos 
de cambio social, con una sensibilidad profunda hacia 
los desafíos de sus comunidades y del mundo.

Asimismo, el proceso refleja el espíritu del ODS 10, 
enfocado en la reducción de desigualdades. Al incluir 
y valorar la voz de estudiantes de contextos rurales, se 
promueve la justicia cognitiva y se democratiza el ac-
ceso a espacios de generación de conocimiento, que 
tradicionalmente han sido excluyentes.

Finalmente, esta experiencia se enmarca también en 
el ODS 17, que impulsa alianzas para el desarrollo, la 
colaboración entre estudiantes, docentes, instituciones 

ve significativo cuando se vincula con la vida, con las 
historias, con los paisajes y lenguas que habitan el en-
torno del estudiante. Educar en lo rural es, también, un 
acto de cuidado y de respeto por la diversidad cultural.

Desde esta mirada, el trabajo académico en la in-
vestigación y la participación en congresos no puede 
estar desconectado del territorio. Muy por el contrario, 
debe ser una forma de honrarlo, de pensar desde él, de 
dialogar con otros saberes y construir colectivamente 
propuestas educativas pertinentes.

Relación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible:

un compromiso global
con la educación

Estos resultados cobran una dimensión aún más sig-
nificativa al relacionarse con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La experiencia 
de los estudiantes se alinea con el ODS 4, que busca 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de ca-
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Discusión

Los hallazgos de esta investigación permiten com-
prender, desde una perspectiva vivencial y situada, el 
profundo impacto que tiene la participación de estu-
diantes normalistas en congresos nacionales e interna-
cionales. No se trata únicamente de un ejercicio aca-
démico, sino de un proceso formativo que interpela la 
identidad, resignifica el rol docente y despierta voca-
ciones que trascienden las aulas. 

En este sentido, los resultados invitan a reflexionar 
sobre el papel de las escuelas normales rurales como 
espacios vivos de resistencia, creación de conocimien-
to y justicia social.

Reconocimiento
de la voz estudiantil:

justicia cognitiva en acción

Uno de los elementos más potentes que emerge del 
análisis es la valorización de la voz estudiantil como 
legítima y capaz de generar saberes. En contextos 
donde históricamente las juventudes rurales han sido 
invisibilizadas o reducidas a meros receptores de co-
nocimientos, ofrecer espacios como los congresos 
académicos se convierte en un acto de justicia cogniti-
va. Los estudiantes no solo participaron: se apropiaron 
del espacio, se sintieron escuchados, y más aún, se 
vieron a sí mismos como productores de saber con va-
lor epistémico y relevancia social.

Este hallazgo coincide con lo planteado por De Sou-
sa Santos (2010), quien señala la urgencia de democra-

tizar el conocimiento reconociendo las epistemologías 
del sur, aquellas que nacen desde las comunidades, 
desde los márgenes, pero que poseen una profunda 
capacidad de transformación. Los normalistas rurales, 
al compartir sus investigaciones, contribuyen a ampliar 
los horizontes del conocimiento educativo con pers-
pectivas propias, críticas y contextualizadas.

Acompañamiento docente: víncu-
lo que humaniza el proceso for-

mativo

Otro aspecto central en la discusión es el valor del 
acompañamiento docente como experiencia profunda-
mente humana. No se trató solo de orientar trabajos o 
revisar textos, sino de caminar junto a los estudiantes 
en un proceso de exploración, construcción y exposi-
ción. Este acompañamiento, descrito por los propios 
estudiantes como “cercano”, “paciente” y “alentador”, 
representa una pedagogía del cuidado (Gilligan, 1982), 
donde la relación educativa se basa en el vínculo, la 
empatía y el compromiso mutuo.

En un contexto de formación inicial, donde el mie-
do al error y la inseguridad son frecuentes, contar 
con un docente que escucha, apoya y cree en el po-
tencial del otro, hace la diferencia entre participar por 
cumplir y participar con pasión. Así, los profesores 
no fueron únicamente mediadores del conocimiento, 
sino facilitadores de confianza, autonomía y desarro-
llo personal.

Formación integral:
lo académico como
experiencia vivida

Más allá de las competencias técnicas adquiridas, 
los estudiantes vivieron este proceso como un momen-
to formativo integral. La preparación para los congre-
sos implicó asumir retos que pusieron a prueba su pen-
samiento crítico, su capacidad de comunicar ideas con 

y redes académicas fortalece el ecosistema educati-
vo, generando sinergias que enriquecen la formación 
docente y potencian el impacto social del trabajo aca-
démico.
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Conclusiones

Escuela normal rural:
lugares de saberes,

identidad y
compromiso social

Finalmente, los resultados invitan a resignificar el 
papel de las escuelas normales rurales como espa-
cios formativos con una profunda raíz comunitaria, 
histórica y política. Para los estudiantes, participar 
en estos eventos fue también una forma de dignificar 
a su institución, de mostrar que desde la ruralidad 
también se investiga, se innova y se piensa crítica-
mente la educación.

El sentimiento de pertenencia expresado por los es-
tudiantes refleja el valor simbólico y político de las nor-
males rurales como semilleros de conciencia social. Su 
participación en congresos no solo posiciona acadé-
micamente a la institución, sino que fortalece el tejido 
identitario que une a sus estudiantes con una causa: 
educar para transformar.

Participar como ponentes en congresos nacionales 
e internacionales es, para los estudiantes normalistas, 
mucho más que una actividad académica: es una ex-
periencia transformadora que impacta profundamente 
en su formación personal y profesional. 

Al preparar, presentar y defender sus proyectos de 
investigación, los estudiantes no solo muestran lo que 
han aprendido, sino que comienzan a construir una 
identidad docente firme, arraigada en el compromiso 
social y en una mirada crítica de la realidad educativa 
que los rodea.

Uno de los aprendizajes más significativos que deja 
esta vivencia es el fortalecimiento de habilidades co-
municativas y argumentativas. Al pararse frente a un 

claridad, y su habilidad para vincular la teoría con la 
realidad. Pero también, los expuso al nerviosismo de 
hablar en público, a la autoevaluación constante, a la 
comparación con otros pares, y finalmente, a la satis-
facción de haber logrado algo valioso.

Esta dimensión afectiva, muchas veces invisibilizada 
en los procesos educativos, fue clave en la construcción 
de aprendizajes significativos. Como señala Nussbaum 
(2001), una educación humanista debe atender tanto la 
razón como la emoción, pues ambas forman parte in-
separable de la experiencia humana. En este caso, el 
aprendizaje se ancló en emociones como el orgullo, la 
alegría, la gratitud y el compromiso, configurando una 
vivencia que permanecerá como referente en su trayec-
toria formativa.

Investigación
como vocación:

sembrando el deseo
de transformar

Los resultados también muestran que esta experien-
cia sembró en muchos estudiantes la semilla de la in-
vestigación como una práctica profesional con sentido 
transformador. Se alejaron del mito de que investigar 
es solo para expertos o académicos enclaustrados, y 
comprendieron que la investigación puede y debe sur-
gir desde las escuelas, desde los salones de clase, 
desde los problemas que afectan directamente a sus 
comunidades.

Este giro es profundamente relevante para el fortale-
cimiento de una docencia comprometida y propositiva. 
Coincidiendo con Freire (1997), cuando el maestro in-
vestiga, se convierte en sujeto de su práctica, en autor 
de su historia, y deja de ser un mero repetidor de con-
tenidos. Por tanto, promover la participación en congre-
sos no es una actividad adicional, sino una estrategia 
que fortalece la profesionalización docente en sentido 
profundo.
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público, organizar sus ideas, usar evidencias y respon-
der preguntas con seguridad, los normalistas desarro-
llan herramientas que les serán indispensables en su 
vida profesional: para dialogar con sus alumnos, con 
otros docentes, con madres y padres de familia, y con 
las comunidades donde trabajarán.

Pero el impacto va más allá de la expresión oral. In-
vestigar y compartir sus hallazgos les permite desarro-
llar un pensamiento crítico y una sensibilidad especial 
hacia las problemáticas locales y regionales. A través 
de estos procesos, los estudiantes aprenden a mirar 
su entorno con otros ojos, reconociendo sus desafíos, 
pero también sus saberes, sus potenciales y sus opor-
tunidades. Así, se preparan para ser maestros que no 
solo enseñan, sino que también aprenden, cuestionan, 
proponen y transforman.

El acompañamiento docente se convierte en un pi-
lar fundamental en este camino. Los tutores no solo 
orientan desde lo metodológico o académico; también 
ofrecen apoyo emocional, confianza y motivación. Ese 

acompañamiento cercano marca la diferencia, y por 
ello debe reconocerse y fortalecerse como parte de las 
políticas formativas en las escuelas normales.

Incorporar de forma transversal la investigación 
educativa dentro de los planes de estudio ya no debe-
ría ser una aspiración, sino una necesidad. Para ello, se 
requieren tiempos bien definidos, recursos suficientes y 
espacios donde la reflexión, el diálogo y la crítica cons-
tructiva sean parte del día a día. Así, la investigación 
dejaría de ser una actividad aislada o de élite, para 
convertirse en un eje articulador que dinamiza el apren-
dizaje y enriquece la práctica docente desde la raíz.

Sin embargo, no se puede ignorar que existen de-
safíos importantes. La falta de recursos, la sobrecarga 
de actividades, la escasa infraestructura o una cultu-
ra investigativa incipiente en algunas normales rurales 
son barreras que limitan la participación y la calidad de 
los proyectos. Por eso, las voces de los propios estu-
diantes son claves: sus propuestas y recomendaciones 
permiten construir caminos más justos, donde todos 
tengan la oportunidad de participar, crecer y aportar.

Finalmente, vale la pena recordar que estas ex-
periencias no solo benefician a quienes las viven di-
rectamente. La práctica investigativa en la formación 
docente rural tiene un impacto que trasciende, porque 
contribuye a lograr una educación más inclusiva, equi-
tativa y con sentido. Cada estudiante que investiga y 
socializa sus hallazgos se convierte en un agente de 
cambio, en un sembrador de esperanza y conocimiento 
dentro de su comunidad.

Por todo ello, consolidar y expandir estas experien-
cias debe ser una prioridad para las instituciones for-
madoras de docentes. Apostar por la investigación y 
por la participación en espacios académicos es apos-
tar por una educación viva, crítica y comprometida con 
la realidad. Es formar a maestras y maestros que no 
solo respondan a los retos del presente, sino que tam-
bién imaginen y construyan un futuro más humano y 
más justo.
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La civilización occidental sufre una terrible deformación y un pavoroso empobrecimiento, que nos ha llevado 
a un “analfabetismo”, donde conocemos lo básico, pero somos incapaces de solucionar problemas en nuestra 
realidad, con lo que ya sabemos, es por eso que es de suma importancia tratar de cambiar en las aulas las técni-
cas de enseñanza –aprendizaje, una de estas herramientas es la lúdica. 

El desarrollo de una inteligencia lúdica, que determine en el espacio y tiempo, hitos de placer, felicidad, 
goce, implicando  la acción mental y corporal,  creando explosiones de inteligencia humana permitiendo un desa-
rrollo neuro-cognitivo, lo que desemboca en el desarrollo de nuevas habilidades debido a su organización com-
pleja debida a un estímulo externo  siendo este desarrollo complejo y adaptativo finalmente creando un desarrollo 
positivo (Foster,2022).

El presente estudio pretende reflejar los beneficios del juego, en cualquier etapa de enseñanza-aprendizaje 
de alumnos a nivel licenciatura, haciendo hincapié que no importa el nivel de educación que se curse, es prudente 
utilizar este tipo de estrategias para motivar, reflexionar, socializar dentro de un grupo y así generar las conexiones 
neuronales que conlleven el aprendizaje.

RESUMEN

Palabras clave: Lúdica; Aprendizaje; Universidad

Western civilization suffers a terrible deformation and a dreadful impoverishment, which has led us to an “illite-
racy”, where we know the basics, but we are unable to solve problems in our reality, to our knowledge, It is therefore 
of utmost importance to try to change teaching-learning techniques in the classroom, one of these tools is the playful.

The development of a playful intelligence, which determines in space and time, milestones of pleasure, happi-
ness, enjoyment, involving mental and bodily action, creating explosions of human intelligence allowing a neuro-cog-
nitive development, which leads to the development of new skills due to its complex organization due to an external 
stimulus being this complex and adaptive development finally creating a positive development (Foster,2022).

The present study aims to reflect the benefits of play, at any stage of teaching-learning of students at the un-
dergraduate level, emphasizing that no matter the level of education being studied, it is prudent to use this type of 
strategies to motivate, reflect, socialize within a group and thus generate the neural connections that lead to learning.

ABSTRACT 

Key Words: Playfulness; learning; University
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V ivir es experimentar sucesos 
consecutivos que modifican 
la vida. El inicio no fija el 
rumbo ni el resultado del 

desarrollo, pero claramente ejerce un impacto en 
ambos. El curso del desarrollo está gobernado por la 
interacción bidireccional o multidireccional recíproca 
de factores genéticos/biológicos y experiencias e 
influencias ambientales (Foster,2022)

Las experiencias ligadas a la lúdica, a nivel 
biológico, son las que producen mayor secreción 
a nivel cerebral de sustancias endógenas como 
las endorfinas, la dopamina y la serotonina. Estas 
moléculas mensajeras según las neurociencias, se 
encuentran estrechamente asociadas con el placer, 
el goce, la felicidad, la euforia, la creatividad, que 
son procesos fundamentales en la búsqueda del 
sentido de la vida por parte del ser humano. Desde 
estos puntos de vista se hace necesario ampliar los 
territorios cognitivos de los sujetos a través de la lúdica 
para que como mínimo exista una transformación de 
las miradas y podamos comprender el mundo de una 
forma natural y placentera (Yturralde, 2002)

La lúdica como experiencia cultural es una 
dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no 
son prácticas, ni actividades, ni una ciencia, ni una 
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino 
que es un proceso inherente al desarrollo humano 
en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural 
y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está 
ligada a la cotidianidad, en especial, a la búsqueda 
del sentido de la vida y a la creatividad humana 
Jiménez (2005).

Introducción

Para maximizar el impacto del Aprendizaje 
Experiencial, es esencial integrar la lúdica de manera 
equilibrada con otros elementos educativos. La 
reflexión, la aplicación práctica y la conexión con los 
objetivos de aprendizaje, deben estar en la mira para 
asegurar que las experiencias sean significativas y 
potencialmente transformadoras. La lúdica puede 
ser la chispa brillante que atrapa el interés y la 
motivación, pero debe ir acompañada de procesos 
que fomenten la introspección y la transferencia de 
conocimientos a situaciones reales (Acevedo,2020).

Desconocer esta realidad como docentes para 
asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
actualidad, es negar la experiencia cultural de los 
alumnos y las grandes posibilidades que tiene el juego 
como elemento de socialización y de producción de 
conocimiento

El docente es una de las personas más 
significativas en el sistema educativo y su rol tiene 
una tarea fundamental en el desarrollo integral de los 
niños y niñas, debido a que es uno de los encargados 
del proceso enseñanza-aprendizaje y de transmitir 
todos los conocimientos para el adecuado desarrollo 
profesional.

Es importante como docentes buscar estrategias 
de aprendizaje en el aula de clase para despertar 
el interés de los estudiantes de una manera no 
tradicional sino diferente, de forma que se pueda 
salir de los esquemas regulares.

Como lo menciona Posada-González (2014), la 
actividad lúdica “es una oportunidad para que el 
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estudiante, protagonista del proceso enseñanza 
aprendizaje, se apropie de lo que quiere aprender y el 
cómo, hacer de la actividad lúdica la manera creativa, 
constructiva, abierta a interactuar con el conocimiento”. 

Por ende, la actividad lúdica es una herramienta 
estratégica de enseñanza-aprendizaje cuyo 
propósito es despertar la curiosidad y motivación, 

ayudar al desenvolvimiento de su lenguaje y hacer 
de ellos personas creativas, por lo que la lúdica es 
una necesidad del ser humano. En el momento en 
que juega, este vive experiencias que lo disponen 
a afrontar responsabilidades en la sociedad de la 
que hará parte, se favorece la comunicación y la 
creación por ser una forma de expresión espontánea 
y motivadora (Lara, (2017).
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Marco Teórico

1. Antecedentes
Para hablar de la historia de la lúdica, tendríamos 

que referirnos, a absolutamente todos los momentos de 
la vida del hombre sobre la tierra, ya que a partir de 
la generación de conciencia, hablemos de la teoría de 
la evolución del mono al hombre, diríamos que desde 
la misma creación de herramientas, la construcción 
de hogares, son condiciones recreativas, ya que es 
la lúdica que parte del ocio, momento máximo de 
creatividad y lúdica (Andreu,1996)

En el transcurso del tiempo se han trabajado 
diferentes terminologías y entre ellas está el juego y 
la lúdica que significa divertirse, retozarse, recrearse, 
entretenerse, proviene del latín ludicer, ludicruz;  del 
francés ludique, ludus y del castellano de lúdicro 
o lúdico que significa diversión, chiste, broma o 
actividad relativa al juego.

Los Romanos definieron lúdica como la plástica 
animada y creativa, como alegría y jolgorio. 

Para hebreos era conceptuado como broma y risa, 
para los alemanes como placer.

En el siglo XVI la pedagogía toma la lúdica como 
su medio de enseñanza y principio fundamental. 

La “Teoría de la expresión” según Bernan Mason 
plantea que la lúdica desde el punto de vista biológico 
cumple una función como órgano activo y vivo delimitada 
por los fenómenos naturales. A nivel sociocultural se 
habla del juego como acciones pasadas de generación 
en generación. Estas conceptualizaciones y otras que 
existen nos han presentado la posibilidad que la lúdica 
va mucho más allá del mismo juego del hombre en 
ganar goce y placer y llega a otros estados del ser que 
busca un desarrollo más integral, tanto a nivel individual 
como colectivo (Andreu,1996).

El concepto de la lúdica es sumamente amplio 
y complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 
humano, de expresarse de variadas formas, de 
comunicarse, de sentir, de vivir diversas emociones, 
de disfrutar vivencias placenteras tales como el 
entretenimiento, el juego, la diversión, el esparcimiento, 
que nos llevan a gozar, reír, gritar, a vivir, siendo una 
verdadera fuente generadora de emociones, que nos 
lleva inclusive a llorar. Para el aprendizaje, la lúdica 
es fundamental (candela,2020).

En el ámbito educativo, la lúdica puede: Fomentar 
el aprendizaje significativo, Mejorar la atención, 
Fomentar la participación del estudiante, Fomentar la 
colaboración y el pensamiento crítico, Preparar a los 
estudiantes para enfrentar los desafíos futuros.

Sandoval, et.al., (2017), lo que persigue el maestro 
es que el estudiante sea motivado y alcance las metas 
de aprendizaje, que no sea una simple rutina, lo que 
conlleva la preparación de las estrategias que empleará 
cada día en el aula, de manera consciente e intencional. 
Por su parte, para Gómez et.al., (2015), la lúdica, 
constituye un modo de enseñar contenidos, el niño es 
quien juega, apropiándose de los contenidos escolares 
a través de un proceso de aprendizaje. Asimismo, el 
docente considera que las estrategias empleadas le 
han permitido observar mejoría en los alumnos

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, 
la conformación de la personalidad, evidencia 
valores, puede orientarse a la adquisición de 
saberes, encaminarse a los haceres, encerrando 
una amplia gama de actividades donde interactúan 
el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento 
(Tovar, 2023).

Consecuentemente, la lúdica se entrelaza 
estrechamente con el aprendizaje. Nunes (2002) 
sostiene que la lúdica, cuando es adecuadamente 
aplicada y comprendida, tiene un impacto significativo 
y positivo en la mejora del aprendizaje
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1.2 Principios Didácticos
Si nos referimos a la lúdica, como estrategia 

didáctica, es importante señalar los principios 
didácticos en la enseñanza de Stocker, K. (1984) citado 
por Olmos (2015). Estos principios son la base para 
seleccionar los medios de enseñanza, asignar tareas 
y evaluar aprendizajes y los lineamientos rectores de 
toda planeación de cualquier unidad de aprendizaje.

1. Carácter científico. Toda enseñanza debe tener un 
carácter científico, apoyado en la realidad.

2. Sistematización. Se deriva de las leyes de la ciencia 
que nos enseñan que la realidad es una y forma 
un sistema y se divide de acuerdo con el objeto 
de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. 
En el proceso educativo, la sistematización de la 
enseñanza, quiere decir formación sistemática en 
el alumno, a partir de los contenidos curriculares. 
Se deben aportar conocimientos previamente 
planeados y estructurados de manera que el 
estudiante, los integre como parte de un todo.

3. Relación entre la teoría y la práctica. Lo teórico son 
los contenidos curriculares que se deben transmitir a 
los estudiantes, pero para que se logre la asimilación 
el docente estructura actividades prácticas.

4. Relación entre lo concreto y lo abstracto. 
Para este principio los alumnos pueden llegar 
hacer abstracciones mediante la observación 
directa o indirecta de la realidad, a partir de la 
explicación magistral del docente, por medio de 
procedimientos que incluyan las explicaciones del 
docente, la observación del alumno y preguntas 
en la interacción o la retroalimentación.

5. Independencia cognitiva. El aprender a 
aprender, es el carácter consciente y la actividad 
independiente de los alumnos.

6. Comprensión o asequibilidad. La enseñanza debe 
ser comprensible y posible de acuerdo con las 
características individuales del alumno. 

7. De lo individual y lo grupal. El proceso educativo 
debe conjuntar los intereses del grupo y los de cada 
uno de sus miembros, con la finalidad de lograr los 
objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. 

8. De solidez de los conocimientos. Consiste en 
el trabajo sistemático y consciente durante el 
proceso de enseñanza, en contra del olvido.

Es importante señalar que el docente debe tener 
preparación pedagógica para hacer una buena 
selección de los métodos y medios de enseñanza 
adecuados, que permitan la correcta dirección de la 
actividad cognitiva del alumno hasta la asimilación y 
consolidación de los conocimientos.

1.3 Fisiología y el Juego
Cuando jugamos, nuestros pensamientos, 

sentimientos, emociones y actuaciones no son 
posibles sin la intervención de una serie de sustancias 
mensajeras (neurotransmisores, neurohormonas, 
etc.), como la dopamina que es la encargada de 
iniciar el proceso creativo y desbordante de una 
acción lúdica. Es así como la dopamina también se 
puede convertir en noradrenalina que es la sustancia 
neurotransmisora segregada por el sistema nervioso 
simpático encargada de generar un estado de 
ánimo alegre, libertario y espontáneo que necesita 
el sujeto lúdico en su acción de jugar. El impulso 
lúdico del juego provoca la liberación de otro tipo 
de sustancias mensajeras como la acetilcolina que 
transporta nuestros pensamientos, los procesos 
lógicos, nuestros juicios y nuestra capacidad de 
hacer análisis críticos cuando interactuamos con 
juegos de alto nivel de pensamiento.

La serotonina actúa como un calmante emocional, 
haciendo perder un poco la conciencia, y como 
somnífero; la dopamina excita de forma emocional 
y sexual, activa la conciencia, la fantasía y la 
creatividad; la acetilcolina hace posible la memoria 
y los conocimientos intelectuales, agudiza las 
percepciones y es el neurotransmisor de nuestros 
pensamientos; la noradrenalina hace estar despierto y 
tener claridad de conocimientos, activa al estar alerta, 
pero también las reacciones agresivas; el GABA actúa 
como tranquilizador y relajante”. Zehentbauer, (1995) 
mencionado por Jiménez (2005).
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Metodología

Este artículo de investigación tiene un desarrollo 
de corte cualitativo, en la medida en que centra 
su proceso de recolección de información en la 
descripción de vivencias que acontecen en la vida y 
cotidianidad de los actores sociales.

Se define como un enfoque que busca comprender 
los fenómenos desde la perspectiva de los 
participantes, explorándolos en su ambiente natural 
y en relación con su contexto.

Entre estas técnicas se incluyen la aplicación de 
pruebas, evaluaciones y su comparación, al realizar 
la actividad en semestres pares.

La actividad lúdica se aplicó a los grupos de 
primer semestre “A” de la Facultad de medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UJED, ubicada en 
carretera al Mezquital KM 11.5 en la Cd de Durango 
Dgo. Durante el periodo agosto-diciembre, durante 
4 años, valorando a cuatro grupos de 30 alumnos 
promedio cada grupo. Usaremos un juego tradicional 
mexicano. Los juegos tradicionales de México son 
una rica herencia cultural que se ha transmitido de 
generación en generación, incluyendo juegos como 
la lotería mexicana, reforzando las costumbres y la 
cultura mexicana.

Las reglas serán:
• Cada alumno deberá traer 10 frijoles. 
• Una carta donde se presentan los músculos de 

la vaca ya numerados por el libro. 
• Tarjeta que es la misma para todos.
• 10 dulces con envoltura.
• Una hoja en blanco.
• Tarjetas que usará el maestro donde se encuentran 

los músculos escritos con su respectivo número.

Carta sacada de libro Atlas de Anatomía de los Animales Domésticos (Peter Popesko tomo III)
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Resultados

Al realizar esta actividad “La lotería de los 
músculos”, los alumnos, aunque estén a  nivel 
licenciatura el simple hecho de ganar dulces,  los 
motiva, los hace competitivos, y los invita a estudiar, 
los alumnos que no participan en clase por lo regular 
se sienten cómodos y realizan la actividad sin 
problema.

La siguiente tabla representa los promedios por 
grupo, por semestre y por periodo, siendo los grupos 

Juego
• Cada alumno en su hoja blanca (de máquina 

o libreta) anotará 10 números al gusto; tiene 36 
opciones.

• Esa hoja blanca será su tarjeta de juego.
• El profesor es el único encargado de pregonar 

los músculos por su nombre en español, o por su 
nombre en latín, o por su nacimiento e inserción.

• Antes de empezar, cada alumno deberá pagar su 
derecho al juego con un dulce.

• El profesor pregonará el nombre del músculo y en 
la tarjeta del dibujo deberá identificarlo y poner un 
frijol.

• Al tener los 10 músculos que él previamente 
escogió, gritará ¡Lotería! o ¡Yo!.

• El profesor se acerca al lugar y revisa las tarjetas 
que ya pasaron y los números que el alumno 
escogió, verificando que los nombres pregonados 
correspondan con los números que escogió 
previamente.

• Si tiene los 10  frijoles posicionados correctamente 
donde el nombre corresponde entonces habrá 
ganado.

• El profesor entregará los dulces que se juntaron 
y exentará del examen a quien gane tres veces. 

• Esto se repite hasta que se terminen los dulces o 
si el grupo decide terminarlo antes.

• Después de 10 días se aplica el tercer parcial que 
contiene la competencia de ubicar, reconocer y 
nombrar los músculos de la vaca.

del periodo “A” con un mejor promedio dentro de 
ese parcial, siendo que son grupos heterogéneos, 
son capaces de formar relaciones y vínculos más 
estrechos entre sí, así como de ser un grupo que 
a lo largo de 8 semestres (la carrera es de 10) 
permanecen unidos casi hasta el final, son grupos 
que se ponen de acuerdo con facilidad y les gusta 
trabajar en equipo.

No así los grupos del periodo “B” obtienen 
promedios generales por grupo inferiores a los del  
semestre del periodo “A”, asimismo los maestros 
tutores refieren problemas de tipo personal en este 
grupo de alumnos.

Grupo Año Evaluación

2021 A 7.7

2021 B 6.0

2022 A 7.9

2022 B 5.8

2023 A 7.0

2023 B 6.5

2024 A 8.0

2024 B 5.3

Dentro del grupo siempre hay momentos de 
competencia entre ellos pero después de la 
actividad, muestran ser empáticos con los otros, a los 
cuales no hicieron parte de su grupo o compitieron 
en algún momento del semestre, entiéndase que 
esta dinámica se da al final, así después de esta 
actividad hay bromas, ayuda entre ellos, casi como 
risas, algunas veces después de los 10 dulces, han 
querido apostar dinero ($1 peso), al llegar al final de 
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semestre los grupos  del periodo “A” de 2021, 2022, 
2023 y 2024 muestran empatía entre sí, se apoyan a 
estudiar, se aplauden cuando termina una exposición 
final y al dar resultado a los alumnos exentos. No 
así con los grupos del periodo “B” de los mismos, 
son apáticos ante cualquier situación, no muestran 
interés y siempre están los grupitos que se formaron 
desde un principio por afinidad, durante clase están 
bostezando y preguntan que si ellos no jugarán a la 
lotería, ya que los grupos de más arriba les platican 
su experiencia.

Después de esta actividad, que está planeada 
para días antes que los alumnos presenten su tercer 
examen parcial, las notas obtenidas en su examen a 
diferencia de los alumnos a los cuales no se les aplica 
esta estrategia es notoria, tomando en cuenta que 
solo en este tema se aplican este tipo de estrategias, 
se evaluó solo la calificación correspondiente a ese 
examen,  a lo cual se le sacó un promedio por grupo.

Discusión 

La lúdica es fundamental en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje puesto que permite que el 
estudiante se apropie de lo que quiere aprender, a través 
de actividades y estrategias pedagógicas que ayuden 
a fortalecer las dimensiones del desarrollo. Esto queda 
fehacientemente demostrado al mostrar los resultados de 
los exámenes del último periodo donde muestran que con 
esta actividad se apropiaron del conocimiento requerido, no 
solo para ganar sino para su quehacer profesional.

Es importante resaltar que, al momento de ejecutar una 
actividad lúdica, se deben tener en cuenta las necesidades 
de cada materia para así mismo lograr aprendizajes 
significativos en ambientes agradables de manera natural. 
Además, favorece en las personas la autoconfianza, la 
autonomía y la formación de la personalidad convirtiéndose 
así en una de las actividades más recreativas y primordiales 
para el aprendizaje. Muestra incluso la capacidad de 
recordar con facilidad estos conocimientos adquiridos y 
reutilizarlos más adelante.

Un hecho importante dentro del aula es la motivación, 
y se da por hecho que dicha estrategia los motiva, trata 
de gestionar su felicidad en esos momentos, los hace 
responsables al traer su tarjetón para poder jugar así 
como los dulces, no ha habido semestre del periodo “A” 
donde se desarrolle esta actividad y que algún alumno no 
traiga su tarjeta o dulces.

La lúdica no es solo juego y recreación donde los niños 
se divierten, sino que además es una forma de aprender 
diferente; a su vez, aprovechan el tiempo de la mejor 
manera posible, es decir, en ella se pueden descubrir 
nuevos conocimientos, habilidades y capacidades en los 
niños, llevando a los docentes a cumplir una mejor labor 
y formación académica por medio de ideas innovadoras 
que dan como resultado el desarrollo de habilidades.

Además, se evidenció que la lúdica interfiere 
primordialmente en el desarrollo integral de los niños 
y niñas de la primera infancia para así fortalecer sus 
habilidades o capacidades necesarias en su vida diaria.

Es fundamental tener en cuenta el juego como 
estrategia pedagógica para afianzar su autoestima, ya 
que se ha evidenciado que fortalece muchos de los 
aspectos importantes para el desarrollo y el crecimiento 
de los alumnos, como lo son sus emociones, su 
personalidad, sus habilidades, entre otras, de la misma 
forma el docente debe ser capaz de guiar en estas 
técnicas en el aula para evitar conflictos o peleas que 
pudieran desgastar las relaciones que existen entre los 
integrantes del grupo.

Esto evidencia la necesidad de implementar nuevas 
estrategias para superar las debilidades que en esta 
temática exhiben los estudiantes. Tal como lo afirma 
Cordero (2017), las estrategias pasivas no producen 
resultados efectivos en el aprendizaje de los alumnos, es 
por ello que cualquier aspecto a enseñar requiere de un 
involucramiento activo de los estudiantes, que les permita 
descubrir el sentido de aprender variantes para lograr 
objetivos de aprendizaje así como desarrollar habilidades 
y destrezas de producción oral, comprensión auditiva, 
lectora y escritora.
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CONCLUSIÓNES

La anatomía es una materia difícil de estudiar para 
los estudiantes de medicina. La gran cantidad de 
información que hay que aprender, la necesidad de 
visualizar estructuras tridimensionales del cuerpo, el uso 
de jerga científica y términos técnicos, la complejidad 
del tema, la necesidad de memorizar todos los términos 
y detalles, además de que contamos con la anatomía 
comparada entre las 7 especies que están en el plan de 
estudios, es debido a esto que la materia de anatomía 
requiere de muchas horas memorizando nombres, es 
imposible aprenderla usando la lógica.

En lo que se refiere al aprendizaje significativo y 
su relación con el aprendizaje significativo, Moyolema 
(2015) refiere que ocurre cuando una nueva información 
se conecta con un concepto relevante preexistente 
en la estructura cognitiva, esto implica que las 
nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 
aprendidos significativamente en la medida en que 
otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto 
de anclaje a las primeras.

Reyes (2016) manifiesta que el juego es una 
actividad que contribuye al desarrollo de la acción, 
la decisión, la interpretación y la socialización del 
niño, y, empleado en forma correcta, constituye una 
valiosa estrategia para el proceso educativo, además 
de ser una simple diversión. Por ello, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lectura constituye una 
estrategia metodológica para desarrollar la capacidad 
de aprendizaje efectivo en la iniciación y reforzamiento 
de la misma, ya que el docente puede utilizarlo en sus 
diferentes clases.

Por lo tanto, la realización de este tipo de actividades 
es de suma importancia en cualquier nivel de estudios, 
debido a que los resultados obtenidos son favorables 
para los grupos que las realizan y su vida.
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Con el propósito de conocer sobre las habilidades que desarrollan los estudiantes de psicología en el ámbi-
to educativo, se aplicó un cuestionario a 27 alumnos de sexto semestre al concluir un año de formación en el ám-
bito educativo. Ellos realizaron tres talleres en distintas instituciones siendo guiados y retroalimentados en áreas 
específicas de acuerdo con el ciclo de formación profesional del plan de estudios de la carrera. Los resultados 
indican que los practicantes valoran su trayectoria en el ámbito educativo como enriquecedora, les brinda capa-
cidad de adaptación a las poblaciones que atendieron y expresaron las habilidades adquiridas en los escenarios. 
La enseñanza de la psicología educativa es un área disciplinar que facilita el ingreso de los psicólogos al mundo 
laboral y aumenta el aporte de la institución de procedencia a la agenda 2030.

RESUMEN

Palabras clave: Enseñanza; Educación Superior; Psicología Educativa; Habi l idades profesionales

With the purpose of understanding the skills developed by psychology students in the educational field, a 
questionnaire was administered to 27 sixth-semester students after completing one year of training in this area. They 
carried out three workshops in different institutions, receiving guidance and feedback in specific areas according to 
the professional training cycle established in the program’s curriculum. The results indicate that the trainees consider 
their experience in the educational field enriching, as it provided them with the ability to adapt to the populations they 
served and allowed them to express the skills acquired in real-life settings. The teaching of educational psychology is 
a disciplinary area that facilitates psychologists’ entry into the labor market and strengthens the contribution of their 
home institution to the 2030 Agenda.

ABSTRACT 

Key Words: Teaching; Higher Education; Educational Psychology; Professional Ski l ls
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E s una realidad que las Instituciones de 
Educación Superior (IES) desarrollan 
planes de estudios centrados en 
las necesidades de los estudiantes 

para acceder a un futuro profesional. Constantemente 
éstas tienden a evaluar su impacto en el desempeño del 
alumnado a lo largo de su trayectoria, cuando egresan e 
incluso cuando ya son atraídos hacia el entorno laboral. 
Ante la realidad profesional en México y en el horizonte de 
la Agenda 2030, tanto las IES como los docentes deben 
validar constantemente esta función del nivel superior y 
procurar el desarrollo pleno de una enseñanza adaptativa 
y fundamentada en evidencias sobre la incorporación 
de futuros egresados a los distintos espacios laborales 
determinados y aquellos emergentes para que la IES de 
procedencia cumpla con su encargo social.

Los datos sobre el futuro laboral de egresados en 
México, en el intervalo de 5 años posteriores a la salida de 
las IES, sitúan el análisis de la problemática de atender la 
brecha entre la formación, el egreso y la inserción al empleo. 
La OCDE informó en 2019 que los egresados más jóvenes 
(25 a 34 años) se insertaban en el trabajo muy lentamente, 
pasando por el empleo informal durante períodos extensos, 
estabilizando el acceso al empleo formal al llegar a los 35 
años, lo cual se equipara a la media de los países que 
integran este organismo (OCDE, 2019). En los siguientes 
cinco años, tendrá verificativo el 2030 y habrá de revisarse si 
esos profesionales cumplen con un perfil profesional propio 
de un panorama internacional.

Por otra parte, respecto al campo de la enseñanza de 
psicólogos en México, las habilidades y conocimientos que 
deben adquirir a lo largo de varios años y mostrar al egreso, 
son delineadas por el plan de estudios, pero también por 
el acercamiento que tiene la universidad al campo laboral. 
Para el caso de la carrera de psicología, depende de la 
institución de procedencia y de los fines curriculares. Poco 
se sabe sobre las expectativas que poseen los estudiantes 
al insertarse en esta carrera para construir una trayectoria 
escolar en particular y generar su desempeño hacia una 

Introducción

profesión tendiente a intervenir en el desarrollo sostenible 
de la sociedad a la que pertenece. Como lo señala Zabalza 
(2003): “no se trata de renunciar a lo que han de ser los 
contenidos necesarios para el ejercicio de la profesión…
sino en cual se pretende sea la orientación de base de esa 
formación”. P. 6.

Por otra parte, Castañeda (2015) señala que la formación 
de psicólogos presenta algunas dificultades al no poseer 
las suficientes habilidades para comprender el ejercicio 
profesional, atribuyéndolo a carencias del paradigma 
pedagógico por el que transitaban en las IES en México en la 
primera década del nuevo siglo. La autora planteó que sería 
muy difícil que aquellos estudiantes salieran de implementar 
soluciones del aquí y el ahora y no desarrollar competencias 
profesionales y personales más amplias.

Estudios similares ubicaron que la formación de 
psicólogos en México también se relaciona con el aumento 
en la oferta formativa que ha sido incrementada a lo largo 
de pocos años, por lo que cabe analizar la formación no 
sólo desde la perspectiva de cuántos se forman como 
psicólogos, sino cómo se forman (Sánchez, Miramontes y 
Ramos, 2015), y con qué calidad ofrecen los servicios a la 
sociedad.

En lo referente al egreso, en un estudio internacional, 
Morales, Maldonado, Wiggers, García e Islas (2020) hallaron 
que en México los psicólogos encuentran empleo en menos 
de tres meses en su mayoría en el área educativa. Lo que 
reportan los estudios sobre seguimiento de egresados de 
la carrera en la FES Iztacala es que el área más común de 
inserción es la organizacional, seguida de la educativa y al 
final la clínica (ANUIES, 2023, Contreras, 1994, DeLabra, 
2021). Ello habla de la oportunidad que tiene esta carrera 
como una opción profesional.

Por todo lo anterior, se considera pertinente explorar 
en el área de la psicología educativa, qué acontece 
en la enseñanza que pueda reflejarse en las habilidades 
obtenidas para el ejercicio profesional posterior.
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Marco teórico

Dado que la psicología educativa está posicionada 
como un área clave en el abordaje de la salud mental, 
el bienestar psicológico, la prevención, la intervención y 
la mejora del aprendizaje, cabe resaltar las implicaciones 
que tiene su enseñanza en la educación superior. 
Respecto al papel del psicólogo educativo en específico, 
los distintos autores han definido algunas funciones 
generales, pero en lo singular no se identifican del todo 
aquellas habilidades y conocimientos y actitudes que 
indiquen una formación propia de la carrera que permita 
destacar sus cualidades formativas. 

En el actual plan de estudios de la FES Iztacala, las 
habilidades de interés para el presente estudio son las 
del ciclo profesionalizante donde es importante conocer 
si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cumplido 
con sus propósitos formativos y si los estudiantes han 
tenido experiencias de aprendizaje que los conduzcan 
a tener una perspectiva profesional acorde con el futuro 
laboral. Para los estudiantes de Psicologia, es importante 
saber cuáles son las habilidades que redundan en un 
mejor ejercicio profesional; por eso, la evaluación del 
conjunto de habilidades del tipo profesionalizante resulta 
pertinente para poder retroalimentar al plan de estudios, 
a los programas, pero sobre todo al alumno.

El presente estudio indagó sobre las habilidades 
que desarrollan los estudiantes de Psicologia dentro del 
ámbito de la psicología educativa (educación, desarrollo 
y docencia), por ser de las más desafiantes en cuanto a 
su estudio, su aplicación e incluso para la investigación. 
Cabe identificar la manera en que se apropian de las 
funciones que se realizan en el escenario educativo al 
que acuden durante la práctica supervisada y en las 
áreas emergentes, siendo su propia opinión la que ayuda 
a reconocer también la construcción de una identidad 
como psicólogos (Covarrubias-Papahiu, 2013).

En este contexto, cuestionarse sobre ¿Cuáles son las 
habilidades que los estudiantes consideran que pueden 
desarrollar en el área de psicología educativa a partir de su 

experiencia en la intervención psicoeducativa? Es valioso 
porque, al ser un área donde se atiende a la comunidad 
educativa es muy importante conocer su relación con el 
acercamiento a la realidad profesional que va teniendo 
cada uno de los estudiantes.

De este modo, de acuerdo con distintos autores 
el perfil del psicólogo educativo debe considerar 
el diagnóstico, la planeación, la intervención, la 
evaluación y la investigación. La población que atiende 
este profesional son estudiantes de todas las edades y 
niveles, los padres de familia, los profesores, el personal 
administrativo, las autoridades educativas, personas en 
formación, entre otros (Martínez, Del Bosque y López, 
2019).

En tanto son muy relevantes las características 
específicas que debe desplegar en los escenarios donde 
participa. Díaz-Barriga (2010) las menciona en torno a 
la: “capacidad de contender con las situaciones reales 
que son propias de un contexto profesional en cambio 
permanente” P. 334.

Aunado a ello, dentro de la formación científico-
profesional que describen Gross, Montoya y Deroncele 
(2017), sobresalen las actitudes éticas al realizar 
intervención educativa (Basurto y Manjarrez, 2024); 
así también, las de sentido consciente, sistematizado y 
tendiente a la solución de problemas. Destacan también 
las habilidades para transitar del mundo académico al 
real y el aprovechamiento de la experiencia en sí misma al 
tener un proceso de aprendizaje centrado en el ejercicio 
profesional como lo sostienen Benatuil y Laurito (2015); 
Echeverri-Gallo (2018) y Ponce-Ceballos, Castellanos-
Ramírez, y Aviña-Camacho (2024). 

En este contexto, Morales, Hernández y Peña (2023) 
consideran que rumbo al cumplimiento de la Agenda 
2030, el estudiante universitario debe exhibir autonomía 
intelectual, comportamiento autorregulado, creativo y 
alineado a las condiciones sociales que favorezcan a 
la formación profesional. Los docentes juegan un papel 
muy importante en el desarrollo de tales capacidades 
porque participan en la construcción de un saber práctico 
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Metodología

Se realizó un estudio exploratorio de tipo descriptivo, con 
el fin de analizar las percepciones del alumnado sobre lo que 
aprendieron durante el año en que realizaron sus prácticas 
fungiendo como psicólogos educativos. Guevara, Verdesoto 
y Castro (2020) definen al estudio descriptivo como aquel 
que recolecta información sobre un fenómeno de estudio 
y no solo cuantifica los aspectos del tema de interés, sino 
que organiza y analiza los datos, acorde con el sustento 
teórico considerado. No existe un control de variables, 
y el investigador recoge la información con base en los 
instrumentos seleccionados. Debido a estas características 
del estudio, se eligió el tipo descriptivo para acercarse a la 
percepción del alumnado.

Muestra
Se trabajó con una muestra intencional, no probabilística 

de 27 estudiantes de psicología que cursaron la práctica 
supervisada en el ámbito de la educación, desarrollo y 
docencia durante el ciclo 2024-1 y 2024-2, siendo 19 
mujeres y 8 hombres con un promedio de edad de 20 
años, los cuales participaron de manera voluntaria e 
informada. El criterio para ser incluidos en la muestra es 
que hubieran cursado la práctica en ambos semestres 
con una asistencia del 100 por ciento a todas las sesiones 
dentro de las sedes de práctica.

Instrumento
Se elaboró un cuestionario Ad hoc para indagar sobre 

habilidades que suelen desarrollarse en los practicantes 
y que están documentadas tanto en el plan de estudios 
de la carrera como en la literatura de la enseñanza de la 
psicología de la educación. Consta de 13 reactivos que 
se contestan de forma abierta y autoaplicable.

de orden reflexivo y crítico, siendo la retroalimentación 
el otro dispositivo pedagógico importante para este 
propósito formativo. Por lo tanto, la población de 
psicólogos en formación en el ámbito educativo que es 
muy diversa también se enfrenta a un entorno educativo 
pluriparadigmático, multidisciplinario, tendiente a la 
profesionalización, basado en las investigaciones y 
el uso de las tecnologías digitales. De modo que la 
autonomía intelectual ofrece un esquema de pensamiento 
sólido para enfrentar los problemas que requieren 
para la intervención psicoeducativa en los espacios 
donde participan y es donde confluyen todas aquellas 
habilidades, conocimientos y experiencias significativas 
de aplicación de los principios teórico-metodológicos de 
la disciplina.

Justamente, aquellos aspectos que se atienden no se 
resuelven desde el centro escolar o desde las relaciones 
maestro-alumno; el psicólogo educativo debe ser capaz 
de ser otra instancia de participación profesional, de 
acuerdo con Pérez y García-Ros, (2017).

Finalmente, dentro de los principales desafíos que 
presenta la enseñanza de la psicología educativa frente 
al escenario laboral próximo y referente a habilidades o el 
conjunto de éstas para el desempeño óptimo, Hernández 
(2024) sugiere que los futuros psicólogos deben prestar 
atención a su capacidad para observar el efecto de la 
integración de las tecnologías, guardar equilibrio en el 
comportamiento ético y brindar soluciones innovadoras. 
Todo ello redunda en la posibilidad de aprender sobre 
la complejidad del trabajo que va a desempeñar y de 
poder dinamizar e incentivar su aprendizaje continuo y 
autónomo en los años venideros.

La presencia de las prácticas supervisadas en la 
carrera de psicología, añade un componente esencial 
que distingue al proceso formativo de los universitarios, 
de esta manera, pueden contribuir a la incertidumbre 
profesional con un modelo de trabajo más estratégico, 
autorregulado y flexible como lo exige la situación social 
hoy en día. Es muy importante conocer sus experiencias 
y percepciones alrededor de la práctica supervisada 
y corroborar su validez en el marco curricular que las 

postula como un elemento clave en la estructura del plan 
de estudios en la Facultad.

Con base en lo anterior el objetivo del presente trabajo 
fue analizar la percepción de los psicólogos en formación 
sobre las habilidades que desarrollan en la intervención 
psicoeducativa durante la práctica supervisada. 
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Las preguntas que incluye el cuestionario exploran 
los siguientes aspectos:

• Habilidad para mantener el ritmo de aprendizaje en 
la práctica supervisada.

• Habilidad para adaptarse a los requerimientos de la 
práctica.

• Habilidades que destacan en la gestión del 
autoaprendizaje.

• Habilidades sociales, técnicas, emocionales y 
cognitivas que desarrolló.

Procedimiento
Al concluir el año lectivo en el que los estudiantes 

cursaron las prácticas supervisadas 1 y 2 
correspondientes al ciclo de formación profesional 
de acuerdo con el plan de estudios de la carrera, 
donde acceden a escenarios externos a la Facultad 
y realizan además el servicio social, se les invitó a 
responder al cuestionario ad hoc donde contestaron 
sobre los aspectos formativos que consideraron 
más importantes en su trayectoria dentro de la 
psicología educativa y que destacaron en términos 
de habilidades percibidas.

Una vez recabada la información, se procedió a su 
análisis mediante una matriz elaborada en Excel para 
identificar las menciones de habilidades y su frecuencia. 
Las respuestas del cuestionario se analizaron de manera 
descriptiva con el fin de mostrar de manera general y 
exploratoria el tipo de habilidades que desarrollaron 
o que consideran que están en desarrollo a partir de 
haber brindado talleres psicoeducativos en tres sedes de 
trabajo comunitario. 

Resultados

Se realizó un análisis de frecuencias de las habilidades 
mencionadas por los estudiantes en el cuestionario.

Para fines descriptivos también se muestra la 
proporción que tienen las distintas habilidades con 

respecto al porcentaje global de la muestra. Dentro de 
las respuestas obtenidas, en la Figura 1 se destacan 
aquellas habilidades que los practicantes refieren como 
importantes para su formación, pero también para 
desenvolverse en el mundo laboral en el mediano plazo.

Nota: Se sumó el número de veces que una habilidad aparecía citada en 

las respuestas del cuestionario.

Las habilidades que sobresalen en este análisis son 
las de organización, las digitales y las de comunicación 
asertiva obteniendo un mayor porcentaje de menciones, 
mientras que les siguen las de autonomía y gestión del 
tiempo. 

Fig. 1
Habilidades que adquirieron los practicantes.

Habilidades que adquirieron los practicantes

Habilidades
referidas

Frecuencia %

Empatía 3 5%

Actitud positiva 2 4%

Autoconfianza 2 4%

Autoconocimiento 4 7%

Autonomía 5 9%

Comunicación aser-
tiva

6 11%

Creatividad 2 4%

Gestión del tiempo 5 9%

Habilidades
digitales

6 11%

Interacción 2 4%

Vinculación emo-
cional

2 4%

Organización 8 15%

Prestar atención al 
usuario

3 5%

Regulación
emocional

3 5%

Trabajo en equipo 2 4%

 100%
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Discusión

Después de hacer un recuento de las habilidades 
que en palabras de los estudiantes han sido 
apropiadas durante un año en el proceso de enseñanza 
del ámbito educativo, se puede considerar que se 
cumplió el objetivo de la presente investigación ya que 
el escenario donde participaron como facilitadores 
favoreció un desempeño de alta exigencia personal y 
grupal, propicio para desplegar y aprender distintas 
formas de conducirse como psicólogos, dejando poco 
a poco la supervisión del docente, es decir, mostrando 
una autonomía intelectual, como lo  plantean Morales y 
cols. (2023) que hizo factible su desempeño práctico e 
independiente. 

Los alumnos afrontaron situaciones problemáticas muy 
diversas, donde integraron sus conocimientos, habilidades 

Nota: No se hizo mención a las habilidades de tipo teórico o de manejo 

de contenidos.

Como se observa, sobresalen las habilidades 
metacognitivas con el 36%, seguidas de las actitudinales 
(33%) y finalmente las de tipo procedimental (31%).

Fig. 2
Habilidades perfil psicólogo educativo

Por otro lado, con el fin de agrupar las respuestas en 
categorías más amplias que permitieran una descripción 
genérica alineada con las habilidades de un psicólogo 
educativo que refiere la literatura, la Figura 2 muestra el 
concentrado de las habilidades desarrolladas de manera 
integrada.

25
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0
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18 17
20

33% 31% 36%

y actitudes para solventarlas, con el acompañamiento y 
retroalimentación del docente supervisor y tomando en 
cuenta aprendizajes obtenidos en sus otras asignaturas 
y ámbitos.

Los datos obtenidos auxilian para ponderar el potencial 
formativo de las prácticas supervisadas al poner en 
contacto al estudiante con escenarios distintos a la escuela, 
tal como lo plantea Díaz-Barriga (2010), adquiriendo una 
gama muy amplia de habilidades y estrategias, donde no 
solo aplican lo aprendido a nivel teórico y metodológico, 
sino que amplifican un análisis crítico de las situaciones 
donde deben resolver problemas, que de otro modo no 
podrían aprender.

El tipo de trabajo dentro de la psicología educativa, 
implica al estudiante en adquirir, apropiar y consolidar 
habilidades que lo exponen a la realidad laboral y que 
contribuyen a la comprensión de lo que puede lograr en 
los años venideros como lo sugieren Benatuil y Laurito 
(2015) y Echeverri-Gallo (2018).

Asimismo, tal como mencionaron Ponce-Ceballos, 
Castellanos-Ramírez y Aviña-Camacho (2024), las 
habilidades que despliega un estudiante de nivel 
superior deben corresponder a su plan de estudios, el 
cual puede ser flexible y adaptable a exigencias del 
medio laboral. No obstante, cabe destacar que las 
habilidades enunciadas por los practicantes tienen 
que ver también con una visión del mundo, un mundo 
por vivir y experimentar nuevos retos. Para que esto 
se cumpla y se tengan presentes los objetivos de 
la Agenda 2030, señalan Morales et al. (2023), se 
debe fortalecer una autonomía intelectual que estuvo 
presente en los participantes una vez que se integraron 
y se comprometieron en la realización de la práctica 
supervisada. 

En este sentido, los practicantes se plantean de manera 
reflexiva un porvenir incierto, pero ante el cual pueden 
disponerse a aprender para atender con la pluralidad de 
enfoques teórico-metodológicos que han adquirido en su 
trayectoria disciplinar, pero también tomando en cuenta 
el haber adquirido de forma flexible y sensible otras 
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habilidades de índole aplicada que solo el escenario de 
práctica puede inducir.

Las habilidades metacognitivas y las actitudinales, 
destacadas por los participantes del estudio deben 
someterse a un análisis más fino sobre cómo repercute 
la formación básica en la formación supervisada de esta 
carrera. Estas son muy necesarias para autorregular no 
solo el aprendizaje sino la aplicación del mismo con una 
actitud y conducta reflexiva, sobre todo en el campo de 
la educación. 

Conclusiones 

La formación continúa siendo un reto para las IES, 
existen pocos mecanismos que aprovechen los resultados 

de investigaciones para contrarrestar las problemáticas 
de la trayectoria educativa de los distintos profesionales 
rumbo a la Agenda 2020.

El estudio plantea la importancia de exponer a 
los estudiantes a experiencias formativas del mundo 
real, pero también a indagar junto con ellos sobre 
las experiencias mismas donde aprenden el rol 
del psicólogo y resuelven problemas propios de la 
profesión.

Se sugiere en posteriores aproximaciones a la 
percepción del alumnado de Psicologia en este ámbito 
educativo, el empleo de más instrumentos que favorezcan 
un análisis más detallado sobre los aspectos de interés 
para la investigación sobre la enseñanza y sus efectos en 
el desempeño profesional de los estudiantes.

Basurto, A. R. y Manjarrez, P. C. (2024). Ética en la formación del profesional 
de la psicología. En: D. D. Rodríguez Maldonado, C. C. Norzagaray Be-
nítez (Coords). Psicología en acción Intervenciones y desafíos contem-
poráneos. Qartuppi.

Benatuil, D. y Laurito, J. (2015). El rol de las prácticas profesionales supervi-
sadas en una muestra de estudiantes de psicología de una universidad 
de gestión privada argentina. PSIENCIA. Revista Latinoamericana de 
Ciencia Psicológica, 7, 397-410. 

Doi:10.5872/psiencia/7.2.141
Castañeda, S. (2015). Retos de la formación del psicólogo en México. En: 

Formación en Psicología, reflexiones y propuestas desde América La-
tina (pp.213-237). Alfepsi Editorial. https://www.alfepsi.org/wp-content/
uploads/2015/12/Libro-FORMACION-EN-PSICOLOG%C3%8DA-Re-
flexiones-y-propuestas-desde-America-Latina-ALFEPSI-2015.pdf

Contreras, R. O. (1994). Seguimiento de egresados de la carrera de psico-
logía de la ENEP Iztacala: valoración externa de un curriculum. UNAM, 
Tesis de Maestría en Enseñanza Superior.

Covarrubias-Papahiu, P. (2013). Imagen social e identidad profesional de la 
psicología desde la perspectiva de sus estudiantes. Revista Iberoame-
ricana de Educación Superior, 4(10).113-133. http://ries.universia.net/
index.php/ries/article/view/290

DeLabra, R. B. A. (2021). Experiencias de inserción laboral de egresados de 
la carrera de psicología de la FES Iztacala: un análisis de dos genera-
ciones. Tesis de Maestría. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Díaz-Barriga, A. F. (2010). Intervención psicoeducativa, Cap. 7. En: F. Tirado 
Segura, et al (Eds.). Psicología Educativa. Para afrontar los desafíos del 
siglo XXI. McGraw Hill.

Echeverri-Gallo, C. (2018). Significados y contribuciones de las prácticas 
profesionales a la formación de pregrado en psicología. Avances en Psi-
cología Latinoamericana, 36(3), 569-584. https://doi.org/10.12804/revis-
tas.urosario.edu.co/apl/a.5490

Gross, T. R., Montoya, R. J. y Deroncele, A. A. (2017). El proceso de formación 
científico-profesional del psicólogo. Revista Dilemas Contemporáneos: 
Educación, Política y Valores, 4(3), 1-17. https://dilemascontemporaneo-
seducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/112

Guevara, A. G. P., Verdesoto, A. A. E. y Castro, M. N. E. (2020). Metodologías 
de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas 
y de investigación-acción). Revista Científica Mundo de la Investigación 
y el Conocimiento, 4(3), 163-173. DOI: https://doi.org/10.26820/recimun-
do/4.(3).julio.2020.163-173

Hernández, G. M. L. (2024). Dilemas profesionales del psicólogo educativo 
ante los retos actuales de la educación. Alternativas Cubanas en Psi-
cología, 12(36), 37-41. https://acupsi.org/wp-content/uploads/2025/02/
Alternativas-cubanas-en-Psicologia-V12N36.pdf

Martínez, R. M. A., Del Bosque, F. A. E. y López, M E. G. (2019). Formación 
del psicólogo en ambientes de práctica educativa: intervención en 
una telesecundaria. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 22(2), 
2106-2125. https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/
view/70158

Morales, Ch. G., Hernández, C. A y Peña, P. B. (2023). La Agenda 2030, re-
flexiones desde una perspectiva psico-educativa sobre un plan de ac-
ción global. En: A. López Corral y M. Aragón. (Coords.). Universidad y 
Agenda 2030 Diálogos críticos sobre su implementación en la educación 
superior. Universidad de Sonora. https://libros.unison.mx/index.php/uni-
son/catalog/book/616

Morales, N. M., Maldonado, H. R., Wiggers, E. M., García, A. L. e Islas, R. 
S. (2020). Estudio de egresados de psicología de universidades lati-
noamericanas. ALFEPSI. Integración Académica en Psicología, 8(23), 
51-77. https://www.alfepsi.org/revista-integracion-academica-en-psico-
logia-vol-8-n23/

OECD (2019). Educación superior en México: Resultados y relevancia para el 
mercado laboral, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a93e-
d2b7-es.

Pérez, G. F. y García-Ros, R. (2017). Los profesionales de la psicología de la 
educación en el siglo XXI: un escenario complejo. Informació Psicológi-
ca, (113), 48-60. https://doi.org/10.14635/IPSIC.2017.113.3

Ponce-Ceballos, S., Castellanos-Ramírez, J. C. y Aviña-Camacho, I. (2024). 
Formación universitaria a través de prácticas situadas en ambientes rea-
les. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 15(42), DOI: https://
doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2024.42.1663

Portal de la ANUIES (2023). https://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/
informacion-estadistica-de-educacion-superior

Sánchez, B, J. M., Miramontes, Z. S. C. y Ramos, B. S. (2015). ¿Quién sobre-
vivirá? Algunas consideraciones sobre la oferta de formación en Psicolo-
gía. En: P. Palacios Salas (Ed.). Investigación y práctica en psicología del 
desarrollo. Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://editorial.
uaa.mx/docs/investigacion_practica_psicologia_desarrollo.pdf

Zabalza, M. (2003). Curriculum universitario innovador. ¿Nuevos Planes de 
estudio en moldes y costumbres viejas? III Jornada de Formación de 
Coordinadores Europa Punto de Encuentro.

bibliografía

506
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



GAMIFICACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
DISEÑO DE ESTRATEGIA 
PARA POTENCIAR EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Dra. Teresa Irina Salazar-Echeagaray
Universidad Autónoma de Sinaloa
teresasalazar@uas.edu.mx
ORCID: 0000-0001-8785-6300 

Dra. Julieta Elizabeth Salazar-Echeagaray
Universidad Autónoma de Sinaloa
jese@uas.edu.mx
ORCID: 0000-0003-0689-532X 

Dra. Melissa Edith Salazar Echeagaray
Universidad Autónoma de Sinaloa
salemele@uas.edu.mx
ORCID: 0000-0003-0704-3612 

GAMIFICATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 
DESIGNING A STRATEGY TO ENHANCE CRITICAL 
THINKING IN UNIVERSITY STUDENTS

R
E

C
IB

ID
O

: 
20

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 R

E
V

IS
A

D
O

: 
21

 D
E

 M
A

Y
O

 D
E

 2
02

5.
 A

C
E

P
T

A
D

O
: 

22
 D

E
 M

A
Y

O
 D

E
 2

02
5.

AÑO 8. VOLUMEN 4
NÚMERO ESPECIAL JUNIO 2025

ISSN: 2594-0759

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
507

CIINSEV



Dra. Teresa Ir ina Salazar-Echeagaray, Dra. Jul ieta El izabeth Salazar-Echeagaray, Dra. Melissa Edith Salazar Echeagaray

GAMIF ICACIÓN E INTEL IGENCIA ARTIF IC IAL, D ISEÑO DE ESTRATEGIA PARA 
POTENCIAR EL PENSAMIENTO CRÍT ICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Este estudio examina la problemática del limitado desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes univer-
sitarios, resultado del uso predominante de metodologías tradicionales que no promovían esta competencia de 
manera efectiva. En respuesta a esta situación, el objetivo primordial de la investigación es concebir e implemen-
tar una estrategia educativa fundamentada en la gamificación y la inteligencia artificial (IA), destinada a potenciar 
el pensamiento crítico en contextos universitarios. Se utilizó un enfoque metodológico mixto, combinando técnicas 
cuantitativas y cualitativas para alcanzar este objetivo. La muestra consistió en 60 y 80 estudiantes, divididos en 
un grupo experimental y uno de control, utilizando instrumentos validados para evaluar los efectos de la interven-
ción. Los resultados demostraron mejoras significativas en las habilidades de análisis, inferencia y argumentación 
en el grupo que participó en la estrategia, así como un incremento en la motivación y el compromiso académico. 
Este impacto se atribuyó a factores fundamentales como la retroalimentación instantánea, la personalización del 
aprendizaje y la naturaleza lúdica de las actividades gamificadas. Estos hallazgos corroboraron investigaciones 
anteriores que reconocen el valor de la IA para fomentar procesos cognitivos avanzados. El estudio también iden-
tificó desafíos fundamentales como la dependencia tecnológica, la carencia de formación docente y la necesidad 
de establecer marcos éticos para el uso responsable de la IA. En este contexto, se determinó que la estrategia 
formulada es eficaz y factible, aunque su sostenibilidad demandará respaldo institucional, capacitación continua 
y políticas definidas que regulen la utilización de tecnologías emergentes en la educación.

RESUMEN

Palabras clave: Pensamiento cr í t ico; Gamif icación; Intel igencia art i f ic ial. 

This study examines the issue of the limited development of critical thinking in university students, resulting 
from the predominant use of traditional methodologies that did not effectively promote this skill. In response to this 
situation, the primary objective of the research is to conceive and implement an educational strategy based on gami-
fication and artificial intelligence (AI), aimed at enhancing critical thinking in university contexts. A mixed methodo-
logical approach was used, combining quantitative and qualitative techniques to achieve this objective. The sample 
consisted of 60 and 80 students, divided into an experimental group and a control group, using validated instruments 
to evaluate the effects of the intervention. The results demonstrated significant improvements in analysis, inferen-
ce, and argumentation skills in the group that participated in the strategy, as well as an increase in motivation and 
academic engagement. This impact was attributed to fundamental factors such as instant feedback, personalized 
learning, and the playful nature of gamified activities. These findings corroborated previous research that recognizes 
the value of AI in fostering advanced cognitive processes. The study also identified fundamental challenges such as 
technological dependence, the lack of teacher training, and the need to establish ethical frameworks for the respon-
sible use of AI. In this context, it was determined that the formulated strategy is effective and feasible, although its 
sustainability will require institutional support, continuous training, and defined policies to regulate the use of emer-
ging technologies in education.
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L a revolución de la inteligencia 
artificial (IA) está transformando 
diversos sectores a nivel global, 
siendo la educación y el marketing 

dos de los más prominentes. En las últimas décadas, la 
IA ha facilitado el desarrollo de herramientas innovadoras 
que afectan directamente la enseñanza y el aprendizaje. 
Un ejemplo de esto es la creación de plataformas 
educativas gamificadas, que integran el entretenimiento 
del juego con la educación formal, optimizando la 
experiencia de aprendizaje. Stambuk-Castellano et 
al. (2022) documentaron el impacto positivo de estas 
plataformas en estudiantes de anatomía, señalando un 
incremento notable en la motivación y el compromiso de 
los estudiantes. Sin embargo, la implementación de la 
IA ha suscitado inquietudes, especialmente en el ámbito 
del marketing, donde se pone en duda su habilidad para 
influir sobre los comportamientos de los consumidores, lo 
que resalta la imperiosa necesidad de establecer marcos 
regulatorios definidos (Cuervo Sánchez, 2021).

Además de las aplicaciones en educación y 
marketing, la implementación de la IA en campos como 
el periodismo y la ciencia presenta desafíos éticos 
considerables. La IA no solo está revolucionando la 
manera en cómo los periodistas recogen y exponen 
noticias, sino que también suscita inquietudes sobre la 
integridad y autenticidad del contenido.  Calvo-Rubio y 
Ufarte-Ruiz (2020), destacan cómo la IA podría alterar 
la forma en que se produce la información, requiriendo 
marcos éticos más sólidos para su implementación. En 
el ámbito académico, la utilización de IA está creando 
nuevos desafíos, como la identificación del plagio 
producido por IA, un tema que ha sido extensamente 
discutido por autores como Díaz Arce (2024), 
quien destaca las limitaciones de las herramientas 

Introducción

tradicionales de detección de plagio ante los contenidos 
generados por estas tecnologías.

El control de la IA continúa siendo un asunto 
fundamental, dado que su proliferación no ha sido 
acompañada por una regulación global apropiada. 
Robles-Carrillo (2020) plantea que las legislaciones 
actuales aún no son suficientes para abordar los 
efectos sociales y económicos de la IA. Esto es 
especialmente relevante en el contexto educativo, 
donde la falta de marcos regulatorios claros está 
afectando la implementación de tecnologías de IA de 
manera controlada y ética. Por lo tanto, es imperativo 
realizar un esfuerzo colectivo para establecer 
regulaciones que fomenten la innovación, al tiempo que 
salvaguarden los derechos fundamentales y aseguren 
una implementación responsable (Ricci, 2022).

A nivel nacional, la implementación de la IA en 
la educación y el marketing ha suscitado diversos 
problemas y desafíos. A pesar de que numerosas 
universidades están incorporando tecnologías basadas 
en IA para optimizar la enseñanza, la rápida adopción de 
estas herramientas ha exacerbado las desigualdades 
entre las instituciones educativas.  Las universidades 
que disponen de tecnologías avanzadas, como 
plataformas gamificadas, han logrado incrementar la 
motivación y el compromiso estudiantil; sin embargo, 
las instituciones sin acceso a estos recursos enfrentan 
el riesgo de rezagarse (Stambuk-Castellano et al., 
2022; Calvo-Rubio & Ufarte-Ruiz, 2020). En el sector 
comercial, la implementación de IA en el marketing ha 
facilitado una personalización sin igual de las campañas, 
aunque también ha suscitado inquietudes respecto al 
manejo y la salvaguarda de los datos personales de los 
consumidores (Ricci, 2022).
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Por otro lado, en el ámbito de las políticas públicas, 
la ausencia de una regulación específica sobre la IA ha 
propiciado la adopción desmedida de estas tecnologías, 
lo cual ha conducido a un uso poco ético en sectores 
tanto educativos como comerciales. La necesidad de 
crear marcos regulatorios más estrictos es evidente, 
especialmente cuando se trata de garantizar la integridad 
académica y prevenir prácticas fraudulentas, como 
el plagio generado por IA (Díaz Arce, 2023). En este 
sentido, Avello-Sáez et al. (2024) destacan la necesidad 
de establecer un marco normativo en el que se promueva 
el uso ético de la IA, sin socavar la autenticidad de los 
procesos educativos.

A nivel local, las instituciones educativas enfrentan 
desafíos adicionales. En numerosos casos, las 
universidades carecen de los recursos necesarios 
para implementar tecnologías avanzadas como la IA. 
No obstante, cuando se implementa adecuadamente, 
la IA puede ejercer un impacto positivo considerable, 
particularmente en áreas complejas como la anatomía, 
donde se han empleado plataformas gamificadas 
para optimizar el aprendizaje (Stambuk-Castellano et 
al., 2022). En el ámbito de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), la implementación de IA en 
marketing ha facilitado la mejora de la visibilidad de 
las marcas y la personalización de las estrategias 
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comerciales. No obstante, la insuficiente preparación 
de estas empresas para emplear estas herramientas 
de manera ética podría conducir a la manipulación de 
datos de los usuarios y otros dilemas éticos (Cuervo 
Sánchez, 2021).

La disparidad tecnológica es igualmente manifiesta 
en las zonas rurales, donde el acceso a tecnologías 
avanzadas es restringido. Esto genera una disparidad 
en el desarrollo de las capacidades locales, un 
fenómeno analizado por Ricci (2022), quien indica que 
las comunidades rurales corren el riesgo de rezagarse 
si no se implementan políticas que aseguren un acceso 
equitativo a las tecnologías de IA.  En el contexto 
educativo local, las instituciones aún enfrentan 
dificultades para establecer normativas precisas sobre 
el uso de la IA, particularmente en relación con la 
prevención del plagio generado por esta tecnología, lo 
cual constituye una amenaza para la autenticidad de 
los trabajos académicos (Díaz Arce, 2024).

En este contexto, la urgencia de formular una estrategia 
eficaz que maximice las ventajas de la IA, sin comprometer 
la integridad académica ni los derechos de los usuarios, 
se intensifica.  La revisión de la literatura evidencia que la 
integración ética de la IA en el ámbito educativo no solo 
es factible, sino imperativa para promover un desarrollo 
educativo justo y equitativo. No obstante, para que la 
implementación de la IA sea verdaderamente eficaz, es 
esencial abordar las cuestiones éticas y de gobernanza 
que puedan surgir a medida que la tecnología avanza 
(Avello-Sáez et al., 2024).

Este estudio se centra en un aspecto fundamental de 
este debate: cómo la integración de la gamificación y la 
inteligencia artificial puede potenciar el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. El 
pensamiento crítico es una competencia fundamental en 
la educación superior, ya que capacita a los estudiantes 
para analizar y evaluar información de forma profunda y 
reflexiva. No obstante, frecuentemente las metodologías 
tradicionales no consiguen promover eficazmente 
estas habilidades en los estudiantes. Por consiguiente, 

investigar de qué manera la gamificación, respaldada 
por la inteligencia artificial, puede ser empleada para 
potenciar el pensamiento crítico, se presenta como un 
asunto de considerable importancia en la educación 
actual.

La gamificación, al integrar elementos lúdicos 
en el proceso educativo, tiene demostrado ser una 
herramienta efectiva para aumentar la motivación y 
el compromiso de los estudiantes (García Álvarez 
et al., 2022). En este contexto, la IA puede optimizar 
esta estrategia al proporcionar una personalización 
en tiempo real de las actividades y contenidos, esto 
permite a los estudiantes progresar a su propio ritmo 
y recibir retroalimentación inmediata. La investigación 
de Velducea Velducea et al. (2019), ha destacado 
cómo las estrategias de gamificación pueden potenciar 
el pensamiento crítico, promoviendo la reflexión y el 
análisis.

No obstante, a pesar de las evidencias que sustentan 
la utilización de estas tecnologías en el ámbito educativo, 
es imperativo superar diversos desafíos antes de que 
su implementación sea generalizada. Los docentes y 
responsables de la innovación educativa deben estar 
capacitados para integrar estas herramientas de 
forma ética, y las políticas públicas deben centrarse 
en establecer marcos regulatorios que prevengan su 
uso indebido (Avello-Sáez et al., 2024). Esto incluye 
el desarrollo de tecnologías más robustas para la 
detección de plagio generado por IA y la protección de 
la integridad académica (Díaz Arce, 2024).

Este estudio tiene como objetivo examinar 
estos desafíos y analizar en profundidad cómo la 
implementación de la IA y la gamificación puede 
fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en 
los estudiantes universitarios. La propuesta de 
investigación tiene como objetivo primordial, diseñar 
una estrategia educativa basada en gamificación e 
IA que contribuya al fortalecimiento del pensamiento 
crítico en estudiantes universitarios, mediante la 
integración de herramientas tecnológicas, dinámicas, 
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lúdicas y evaluación de habilidades cognitivas. Esta 
investigación tiene como objetivo diagnosticar el 
nivel actual de pensamiento crítico en estudiantes 
universitarios mediante instrumentos de evaluación 
validados y diseñar una estrategia didáctica que integre 
elementos de gamificación e IA orientada al desarrollo 
del pensamiento crítico.

Este estudio tiene como objetivo no solo fomentar el 
desarrollo académico de los estudiantes, sino también 
proporcionar un marco normativo que sirva de referencia 
para futuras implementaciones de tecnologías de IA en 
la educación, garantizando un uso ético y eficaz. La 
relevancia de este enfoque reside en que, si se aplica 
adecuadamente, la fusión de IA y gamificación puede 
no solo potenciar el pensamiento crítico, sino también 
preparar a los estudiantes para afrontar los desafíos del 
siglo XXI en un entorno cada vez más digitalizado y 
globalizado.

La investigación se justificó financieramente al 
evidenciar que la utilización de plataformas digitales 
que incorporan IA y gamificación constituye una 
opción pedagógica económicamente viable para 
las universidades. Estas tecnologías, accesibles 
en entornos virtuales y con versiones gratuitas 
o de bajo costo, facilitan su implementación sin 
requerir infraestructuras tecnológicas complejas. 
Así, se presentó una propuesta asequible para las 
instituciones con restricciones presupuestarias 
que desean innovar en los métodos de enseñanza-
aprendizaje. Los estudios de Freire-Palacios et al. 
(2023) y García Álvarez et al. (2022) refuerzan esta 
perspectiva, destacando los beneficios de la IA en 
la mejora del bienestar emocional y la motivación 
estudiantil sin grandes inversiones. 

Desde una perspectiva política, la investigación 
se legitimó al concordar con los marcos normativos 
internacionales que promueven el uso ético de la IA en 
la educación superior. Según Robles-Carrillo (2020), 
es esencial establecer principios de gobernanza y 
regulación para asegurar el uso seguro y equitativo 
de la IA. Asimismo, la investigación se fundamentó 
en las recomendaciones de Avello-Sáez et al. (2024), 

que enfatizan la necesidad de fomentar un uso ético 
de la IA en ámbitos académicos delicados, como la 
educación médica, garantizando que estas tecnologías 
se empleen con fines formativos y no indebidos.

La propuesta de investigación se alineó con los 
lineamientos de transformación digital y calidad 
educativa de las políticas nacionales y regionales. 
Al integrar estrategias que fomentan competencias 
esenciales del siglo XXI, como el pensamiento 
crítico y la creatividad, se facilita la elaboración de 
soluciones educativas sostenibles. La investigación 
no solo suministró evidencia científica, sino que 
también proporcionó herramientas prácticas 
para administradores y educadores, respaldando 
reformas educativas en consonancia con los desafíos 
contemporáneos de la sociedad digital.

Desde una perspectiva metodológica, la 
investigación se fundamenta en un enfoque mixto que 
facilitará el análisis del impacto de la intervención en 
el pensamiento crítico de los estudiantes, y al aplicar 
los instrumentos se conocerán sus percepciones 
respecto al uso de la IA y la gamificación. Esta 
metodología integra métodos cuantitativos y 
cualitativos, lo que robustece la validez del 
estudio y proporciona una perspectiva holística del 
fenómeno educativo. La selección de este enfoque 
fue sustentada por investigaciones anteriores, 
como las de Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz (2020) y 
Stambuk-Castellano et al. (2022), que evidenciaron 
la efectividad de los enfoques mixtos en contextos 
educativos análogos.

Además, la metodología se ajustó a las 
recomendaciones de Martínez Martínez (2019), quien 
subrayó la relevancia de enfrentar los desafíos éticos 
y normativos de la era digital en las investigaciones 
educativas. La propuesta se enfocó no solo en 
los resultados, sino también en la transparencia y 
replicabilidad del proceso investigativo, lo que facilitó 
la creación de un modelo aplicable en otros contextos 
educativos y ofreció una guía valiosa para futuras 
investigaciones sobre la integración de tecnologías 
emergentes en la educación universitaria.
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Autor(es) Metodología Instrumentos

Stambuk-Castellano et al. (2022) Estudio de caso Plataforma gamificada, encuestas de percepción

Cuervo Sánchez (2021) Revisión de literatura Fuentes bibliográficas y bases de datos académicas

Calvo-Rubio & Ufarte-Ruiz (2020) Estudio cualitativo Entrevistas semiestructuradas

Díaz Arce (2024) Análisis comparativo Evaluación de herramientas antiplagio

Avello-Sáez et al. (2024)
Diseño participativo y revisión de 

literatura
Revisión documental, consultas a expertos

Ricci (2022) Revisión teórica Estudios previos y análisis documental

Robles-Carrillo (2020) Análisis jurídico y contextual Revisión normativa y doctrinal

Coloma Garofalo et al. (2020) Revisión conceptual Fuentes bibliográficas teóricas

Díaz Arce (2023) Análisis comparativo Herramientas Turnitin y de IA, revisión de casos

García Álvarez et al. (2022) Revisión sistemática Criterios PRISMA, bases de datos científicas

Martínez Martínez (2019) Análisis normativo y estratégico Estudios de caso legales, revisión documental

Martín-Climent & Moreno-García 
(2022)

Estudio aplicado en entorno clínico
Aplicación de IA en laboratorio, observación de 

procesos

Martínez Devia (2019) Revisión crítica Análisis documental y doctrinal

Sanjuán Rodríguez (2020) Análisis jurídico Estudio de normativa de propiedad intelectual

Velducea Velducea et al. (2019) Revisión sistemática
Fuentes académicas, análisis de enfoques 

educativos

Pachón (2019) Enfoque filosófico y conceptual Análisis teórico de textos sobre cognición artificial

Freire-Palacios et al. (2023) Revisión exploratoria 
Bases de datos científicas, criterios de inclusión 

temática

Tabla I.
Comparación de la metodología e instrumentos

Nota: Elaboración propia basada en el análisis bibliométrico de los artículos recopilados.

Fundamentación teórica

La gamificación es el proceso de integrar elementos 
característicos de los juegos en contextos no lúdicos, 
con el objetivo de promover la participación, la 
motivación y el aprendizaje (Stambuk-Castellano et 
al., 2022). En contextos educativos, esta estrategia ha 
sido efectivamente implementada, particularmente en 

universidades, al fomentar una mayor participación 
de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
Investigaciones anteriores han demostrado que la 
gamificación eleva la motivación de los estudiantes al 
ofrecerles desafíos y recompensas, lo que favorece 
su compromiso con el contenido educativo (García 
Álvarez et al., 2022). Este enfoque se basa en teorías 
del conductismo y el constructivismo, que sostienen 
que los comportamientos pueden ser moldeados a 
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través de recompensas, mientras que el aprendizaje 
activo se facilita mediante la participación directa de 
los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje 
(Velducea Velducea et al., 2019).

Una de las principales ventajas de la gamificación 
es su habilidad para potenciar el pensamiento 
crítico en los estudiantes. Las dinámicas de juego 
académico, tales como los desafíos y las simulaciones, 
promueven la habilidad de los estudiantes para evaluar 
información, analizar problemas y proponer soluciones. 
La investigación de Stambuk-Castellano et al. (2022) 
reveló que los estudiantes involucrados en actividades 
gamificadas mostraron una mayor capacidad para 
reflexionar críticamente sobre su aprendizaje, lo que se 
traduce en una mayor habilidad para tomar decisiones 
informadas y resolver problemas de forma más efectiva. 
Por lo tanto, la gamificación no solo incrementa la 
participación, sino que también crea un entorno que 
motiva a los estudiantes a reflexionar de manera más 
profunda y sistemática (García Álvarez et al., 2022).

La IA se define como la emulación de procesos 
cognitivos humanos a través de sistemas 
computacionales, tales como algoritmos y agentes 
inteligentes, que facilitan el aprendizaje, el razonamiento 
y la toma de decisiones (Coloma Garofalo et al., 2020). 
En el ámbito educativo, la IA ha sido empleada para 
personalizar la instrucción, automatizar procedimientos 
y generar análisis de datos que faciliten la adaptación 
del aprendizaje a las necesidades individuales de los 
alumnos. Martín-Climent y Moreno-García (2022) afirman 
que la integración de la IA en contextos académicos 
tiene demostrado ser un recurso valioso para optimizar 
la experiencia de aprendizaje, proporcionando entornos 
educativos adaptativos que se ajustan al rendimiento y 
estilo de aprendizaje de cada alumno.

La IA desempeña un papel crucial en la evolución 
del pensamiento crítico. Las herramientas basadas en 
IA, como plataformas adaptativas, sistemas de tutoría 
inteligente y generadores de texto, facilitan a los 
estudiantes el análisis y la reflexión continua sobre la 

información, al tiempo que obtienen retroalimentación 
inmediata (Freire-Palacios et al., 2023). Estas 
herramientas incitaron a los estudiantes a razonar 
de manera lógica y reflexiva, mientras resolvían 
problemas, contrastaban ideas y fundamentaban 
las respuestas. En este contexto, la IA promueve 
un aprendizaje más profundo y analítico, donde los 
estudiantes se enfrentan continuamente a situaciones 
que exigen cuestionar y evaluar críticamente la 
información presentada (Stuchlikova & Weis, 2024; 
Hong, & Guo, 2024).

La combinación de gamificación e IA ha generado 
ambientes de aprendizaje más dinámicos y eficientes. 
La IA facilita la personalización de las experiencias 
gamificadas, ajustándolas a las características y 
necesidades de los estudiantes en tiempo real, 
lo que optimiza la efectividad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Freire-Palacios et al., 2023). 
La integración de la IA en plataformas gamificadas 
optimiza la experiencia educativa al proporcionar 
a los estudiantes retroalimentación inmediata y 
personalizada, lo que promueve el desarrollo de 
habilidades metacognitivas, como la reflexión sobre 
su propio proceso de aprendizaje (Cuervo Sánchez, 
2021). Este enfoque sinérgico demuestra ser eficaz en 
la mejora del rendimiento académico y en el desarrollo 
de competencias cognitivas de alto nivel.

El pensamiento crítico se define como la habilidad 
de analizar, sintetizar y evaluar información de manera 
objetiva para realizar decisiones fundamentadas 
(Velducea Velducea et al., 2019). En el ámbito 
educativo, esta competencia es fundamental, ya que 
se relaciona con la autonomía, la toma de decisiones 
informadas y el razonamiento lógico del estudiante. El 
pensamiento crítico se define como una competencia 
cognitiva avanzada que abarca no solo la capacidad 
de emitir juicios fundamentados, sino también la 
habilidad de interrogar la información, reflexionar 
sobre diversas perspectivas y tomar decisiones 
informadas basadas en argumentos lógicos (Pachón, 
2019).
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Metodología

Esta investigación empleó un enfoque metodológico 
mixto, integrando métodos cuantitativos y cualitativos 
para abordar la problemática educativa de forma 
integral.  De acuerdo con Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz 
(2020), los métodos cualitativos facilitan la comprensión 
de las percepciones y actitudes de los estudiantes 
respecto al uso de tecnologías emergentes, mientras 
que los métodos cuantitativos son fundamentales 
para evaluar de manera objetiva los efectos de las 
estrategias didácticas. En este caso, el enfoque 
mixto permitió tanto la evaluación del impacto de la 
gamificación y la IA en el pensamiento crítico como la 
indagación de las experiencias de los estudiantes con 
estas herramientas tecnológicas. Esta metodología se 
correlaciona con investigaciones anteriores, como las 
de Stambuk-Castellano et al. (2022), que evidenciaron 
la eficacia de la integración de ambos enfoques para la 
evaluación de plataformas gamificadas.

La población estuvo conformada por estudiantes 
universitarios de programas de licenciatura en instituciones 
públicas. Se trabajó con una muestra no probabilística 
por conveniencia, integrada por aproximadamente 
60 y 80 estudiantes, distribuidos equitativamente en 
grupo control y experimental, de acuerdo con criterios 
de disponibilidad y acceso. Con el fin de evaluar las 
percepciones de los estudiantes sobre la utilización de 
IA y gamificación, se elaboró un cuestionario basado en 
la escala Likert, el cual se implementó para facilitar la 
recopilación de valoraciones sobre la estrategia didáctica 
de manera estructurada y sistemática.

Resultados

Los resultados del estudio evidenciaron que la 
adopción de una estrategia educativa fundamentada 
en la gamificación y la IA produjo un impacto positivo 
y cuantificable en el desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes universitarios. Mediante el 

diseño de actividades interactivas respaldadas por 
sistemas inteligentes y retroalimentación instantánea, 
se incrementó el interés por el aprendizaje, la reflexión 
argumentativa y la toma de decisiones fundamentadas. 
Esta mejora fue coherente con hallazgos anteriores que 
subrayaron la eficacia de la IA en entornos educativos 
debido a su capacidad de adaptación y personalización 
del aprendizaje (Coloma Garofalo et al., 2020), (Freire-
Palacios et al., 2023), (Stambuk-Castellano et al., 
2022).

Los análisis comparativos entre el grupo experimental 
y el grupo de control evidenciaron un aumento significativo 
en los puntajes de pensamiento crítico, particularmente 
en las dimensiones de análisis, inferencia y evaluación 
crítica. Este impacto fue posible gracias a la interacción 
con plataformas gamificadas que utilizaron algoritmos de 
IA para personalizar los niveles de dificultad, facilitando 
el desarrollo progresivo de habilidades cognitivas 
superiores. Estas dinámicas se correlacionaron con 
propuestas recientes que indicaron que la IA puede 
delegar procesos cognitivos, potenciando la habilidad de 
los estudiantes para desarrollar conocimiento de manera 
crítica y reflexiva (Pachón, 2019), (Ricci, 2022), (Velducea 
Velducea et al., 2019).

Igualmente, se constató que la motivación y 
la participación de los estudiantes incrementaron 
notablemente durante la intervención, esto fue 
documentado en las entrevistas grupales y corroborado 
mediante observaciones en el aula. Este compromiso 
se atribuye en parte al diseño de entornos lúdicos con 
objetivos definidos, recompensas simbólicas y desafíos 
progresivos, elementos fundamentales en los modelos 
de gamificación educativa (García Álvarez et al., 2022), 
(Stambuk-Castellano et al., 2022), (Freire-Palacios et 
al., 2023). Este enfoque optimizó la concentración, la 
autoconfianza y el aprendizaje colaborativo.

Desde una perspectiva ética y académica, la 
utilización de herramientas de IA como ChatGPT se llevó 
a cabo conforme a principios de integridad académica, 
garantizando que su incorporación no fomentara el plagio 
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Discusión

 Los resultados obtenidos indicaron que la aplicación 
de una estrategia fundamentada en gamificación 
e IA ejerció un efecto benéfico en el desarrollo del 
pensamiento crítico en los estudiantes universitarios. 
Esto concuerda con lo documentado por He, Yao & Khan, 
(2024), quienes demostraron mejoras significativas en 
las habilidades de análisis e inferencia al interactuar 
los estudiantes con entornos educativos mediados 
por IA. De manera análoga, Velducea Velducea et al. 
(2019) evidenciaron que las estrategias activas, como 
la gamificación, facilitan el desarrollo de competencias 
cognitivas superiores al fomentar la reflexión y la toma 
de decisiones.

Asimismo, el incremento en la motivación y el 
compromiso de los estudiantes observado durante 
la intervención fue un hallazgo significativo. Esto 
concuerda con lo afirmado por García Álvarez et al. 
(2022), quienes argumentaron que la gamificación 
potencia la participación al proporcionar desafíos 
definidos, retroalimentación instantánea y 
recompensas simbólicas. Stambuk-Castellano et al. 
(2022) evidenciaron que las plataformas gamificadas 
aumentan el interés en asignaturas complejas, como 
anatomía, gracias a su diseño atractivo y participativo.

En cuanto a la adaptabilidad de las plataformas 
de IA empleadas, el presente estudio verificó que 
esta característica fue fundamental para alcanzar una 
personalización del aprendizaje conforme al ritmo y nivel 
de cada estudiante. Este descubrimiento concuerda 
con lo expuesto por Martín-Climent y Moreno-García 
(2022), quienes afirmaron que la IA educativa posibilita 
la creación de entornos adaptativos que se ajustan a 
las necesidades de los usuarios, lo cual optimiza la 
experiencia de aprendizaje. Cuervo Sánchez (2021) 
destacó que uno de los principales aportes de la IA 
es su habilidad para automatizar procesos adaptativos 
que optimizan la eficiencia del aprendizaje.

ni reemplazara el pensamiento original del estudiante. 
La incorporación de una declaración explícita sobre 
el uso responsable fue esencial, como indican los 
recientes marcos normativos en educación médica y 
superior (Avello-Sáez et al., 2024), (Díaz Arce, 2023), 
(Martínez Martínez, 2019). Esto aseguró un equilibrio 
entre la utilización tecnológica y la educación ética del 
pensamiento independiente.

Respecto al impacto del uso de la IA como herramienta 
pedagógica, se verificó que su efecto radica en la 
retroalimentación inmediata, la adaptabilidad al estilo de 
aprendizaje y la promoción del pensamiento analítico. 
Estas características fueron ampliamente respaldadas 
por la literatura, que subrayó que los sistemas inteligentes 
facilitan una enseñanza más precisa y centrada en el 
estudiante (Calvo-Rubio & Ufarte-Ruiz, 2020; Martín-
Climent & Moreno-García, 2022; Cuervo Sánchez, 2021).

El análisis también destacó inquietudes respecto a la 
dependencia tecnológica, por lo que se sugirió que la 
estrategia educativa incorporara espacios de reflexión 
crítica sobre las limitaciones de la inteligencia artificial. 
Este enfoque integrador se alineó con teorías que abogan 
por la necesidad de establecer una gobernanza crítica de 
la IA, particularmente en el contexto académico (Robles-
Carrillo, 2020), (Sanjuán Rodríguez, 2020), (Martínez 
Devia, 2019). De este modo, se consolidó igualmente la 
dimensión ética y formativa del proyecto.

En términos prácticos, la intervención resultó efectiva en 
la mejora de la comprensión crítica de temas académicos 
complejos. Los estudiantes que participaron activamente 
en la estrategia adquirieron con mayor facilidad 
habilidades de argumentación lógica, identificación de 
falacias y formulación de juicios informados, competencias 
esenciales en contextos universitarios y profesionales. 
Esta mejora se alineó con investigaciones que enfatizaron 
la relación entre la utilización de tecnologías educativas 
emergentes y el fortalecimiento del pensamiento complejo 
en la educación superior (Velducea Velducea et al., 2019; 
Avello-Sáez et al., 2024).
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En cuanto a las percepciones estudiantiles, 
se observó una evaluación favorable del uso de 
IA y gamificación en el proceso de aprendizaje, 
particularmente en lo que respecta a la motivación, 
autonomía y profundidad del pensamiento. Esto fue 
análogo a lo observado por Calvo-Rubio y Ufarte-Ruiz 
(2020), quienes enfatizaron la aceptación de estas 
tecnologías por docentes y estudiantes universitarios, 
siempre que su utilización se enmarque en propósitos 
educativos legítimos. Sin embargo, esto contradice lo 
indicado por Robles-Carrillo (2020), quien manifestó 
inquietud acerca de la carencia de gobernanza y el 
peligro de una instrumentalización excesiva de la IA 
en entornos académicos sin una supervisión ética 
apropiada.

No obstante, también se identificaron desafíos 
relacionados con la dependencia tecnológica y la 
necesidad de capacitación docente especializada. 
Esto coincide con lo advertido por Martínez Martínez 
(2019), quien enfatizó la urgencia de diseñar políticas 
institucionales que acompañen la transformación 
digital con formación ética y técnica. De igual manera, 
Sanjuán Rodríguez (2020) propuso que los marcos 
de propiedad intelectual deben ser revisados para 
enfrentar los dilemas emergentes relacionados con el 
uso de IA en la generación de contenido académico.

Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación concluyen 
que el diseño e implementación de una estrategia 
educativa fundamentada en gamificación e IA tuvo 
un impacto positivo y significativo en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios. A 
través de dinámicas lúdicas y entornos de aprendizaje 
personalizados, se logró aumentar el compromiso, la 
motivación y, especialmente, la capacidad de análisis, 
inferencia y argumentación de los participantes. Esto 

evidencia que, al ser empleadas con una intención 
pedagógica, estas herramientas tecnológicas pueden 
trascender las limitaciones de los métodos tradicionales 
de enseñanza. 

La investigación demostró que los estudiantes no 
solo mejoraron las habilidades cognitivas, sino también 
su disposición emocional hacia el aprendizaje. La 
interacción con plataformas gamificadas, acompañadas 
de retroalimentación inmediata generada por IA, 
permitió una experiencia educativa más significativa. 
Esto corroboró el objetivo principal del estudio y subrayó 
la relevancia de innovar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, particularmente en contextos donde el 
pensamiento crítico es una competencia esencial para 
abordar los desafíos del siglo XXI.

No obstante, se identificaron limitaciones que 
generan nuevas líneas de reflexión. La dependencia 
tecnológica, la ausencia de regulación clara sobre el uso 
ético de la IA y la insuficiente preparación docente para 
integrar estas herramientas constituyen problemáticas 
que requieren atención urgente. Este estudio plantea 
preguntas significativas para investigaciones futuras, 
tales como: ¿cómo asegurar que la IA complemente y 
no reemplace el juicio humano en contextos educativos? 
¿Qué tipo de capacitación requieren los educadores 
para integrar estas estrategias de manera crítica y 
ética?

Finalmente, esta investigación no solo alcanzó su 
objetivo académico, sino que también proporcionó una 
contribución práctica para las instituciones educativas 
que buscan mejorar la calidad del aprendizaje.  
No obstante, para que su implementación sea 
verdaderamente transformadora, es imperativo que 
las políticas públicas se complementen con marcos 
normativos, inversión tecnológica y formación docente 
continua que aseguren una educación inclusiva, ética y 
centrada en el pensamiento crítico.
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L ICENCIATURA EN ESTUDIOS MULTICULTURALES DE UCEMICH

El objetivo de la presente investigación es identificar el nivel de Alfabetización Mediática, Informacional y Di-
gital de los alumnos de la Licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega de Michoacán 
de Ocampo (UCEMICH), inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 II. Metodología: se aplicó un cuestionario sobre 
alfabetización basada en las dimensiones e indicadores de Ferrés-Prats y Piscitelli (2007, 2012) y se les asignó a 
cada uno de los 44 reactivos un valor numérico para su tabulación y análisis. Resultado: el 69% de los estudiantes 
mostró un nivel alto en la dimensión del lenguaje, y predominantemente medio en las otras cinco dimensiones. 
De acuerdo con los resultados, es preciso reforzar la búsqueda efectiva de información, identificación de valores 
subyacentes en los mensajes y participación ciudadana en asuntos relacionados con sus comunidades, aspectos 
que se espera subsanar con el nuevo Plan de estudios (2024) para así reforzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 4 y 16. 

RESUMEN

Palabras clave: Alfabetización Mediát ica; Informacional y Digital; ODS; Dimensiones e indicadores; UNESCO

The objective of this research is to identify the level of Media, Information and Digital Literacy of the students 
of the Bachelor's Degree in Multicultural Studies at the University of La Ciénega de Michoacán de Ocampo (UCE-
MICH), enrolled in the 2024-2025 II school year. Methodology: A literacy questionnaire based on the dimensions and 
indicators of Ferrés-Prats and Piscitelli (2007, 2012) was applied and each of the 44 items was assigned a numerical 
value for tabulation and analysis. Result: 69% of the students showed a high level in the language dimension, and 
predominantly medium in the other five dimensions. According to the results, it is necessary to strengthen the effecti-
ve search for information, identification of underlying values in messages and citizen participation in matters related 
to their communities, aspects that are expected to be corrected with the new Curriculum (2024) in order to reinforce 
Sustainable Development Goals 4 and 16.

ABSTRACT 

Key Words: Media; Information and Digital Literacy; SDGs; Dimensions and indicators; UNESCO 
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L a alfabetización mediática e 
informacional (AMI) abarca 
diversas competencias que 
permiten a las personas navegar 

por archipiélagos de certeza en un mar de incertidumbre 
(como dijera Edgar Morin, 1999), esa incertidumbre que 
hoy es la información y la comunicación. La AMI abarca 
un amplio espectro de conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores. Permite adquirir competencias 
para comprender las necesidades de información, 
búsqueda, selección, evaluación crítica, a usar y 
contribuir con la información y el contenido de los 
medios de manera inteligente. (UNESCO, s.f.; López & 
Aguaded, 2015; Ferrés & Piscitelli, 2012).

De acuerdo con Ferrés y Piscitelli (2012), a pesar 
de que el término de competencia proviene del 
sector empresarial y genera reticencia entre el ámbito 

Introducción

académico, los autores señalan que en el marco de 
la competencia mediática, “no se piensa en una que 
garantice la eficacia profesional, sino que potencie la 
excelencia personal. La competencia mediática ha de 
contribuir a desarrollar la autonomía personal de los 
ciudadanos y ciudadanas, así como su compromiso 
social y cultural”. (p. 75).

Citan la opinión de Jenkins (2009) sobre la 
necesidad de incluir a los medios tradicionales junto 
con los digitales en la competencia mediática y más 
ahora que nos encontramos en la era del “prosumidor”, 
término acuñado desde hace más de 40 años por Alvin 
Toffler en “La Tercera Ola” en los años 90 del siglo XX, 
y que en ese momento desplazó al término Emirec. 
El prosumidor es aquella persona que, además de 
consumir contenido, lo produce y distribuye a través de 
los canales propios para emitir sus mensajes.

Alfabetización mediática 
informacional y digital
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MARCO TEÓRICO

Ferrés y Piscitelli (2007, 2012) proponen dimensiones 
e indicadores de la competencia mediática e 
informacional que se abordan desde dos ámbitos: el 
análisis y la expresión, es decir, desde el ámbito de 

la recepción de los mensajes o contenidos y desde la 
producción y distribución de los mismos con diversos 
lenguajes por medio de múltiples canales. En la Tabla #1 
se resumen las dimensiones y los indicadores que han 
servido de base para elaborar múltiples instrumentos 
para evaluar la AMI en Iberoamérica, como se verá más 
adelante.

Las dimensiones e indicadores propuestos por Ferrés 
y Piscitelli desde 2007 y actualizados en 2012 y 2018, 
han servido de base para la construcción de diferentes 

instrumentos para la medición de la AMI:  De acuerdo con 
la plataforma IA ResearchRabbitApp consultada el  15 de 
mayo 2025, la propuesta de Ferrés y Piscitelli de 2007 y 

Dimensión Explicación

Lenguaje

Capacidad de interpretar y valorar diversos códigos, para analizar mensajes escritos y audiovisuales, 

incluyendo las estructuras narrativas, categorías y géneros. Implica la comprensión del sentido y 

significado de los mensajes, tanto en el consumo como en la producción. Entre otros indicadores, señala 

la capacidad de análisis crítico de anuncios.

Tecnología

Comprensión del papel de las TIC en la sociedad de la Información y la Comunicación, además 

de sus efectos, así como habilidades para utilizar las herramientas de comunicación digital y 

audiovisual, entendiendo cómo se elaboran los mensajes. Incluye indicadores como la capacidad para 

desenvolverse con eficacia en entornos hipermediales, transmediáticos y multimodales.

Procesos de 
interacción

Capacidad de valorar, seleccionar, revisar y gestionar tanto las propias emociones como la interacción 

con otros en entornos digitales, destacando la competencia emocional y social en la comunicación 

mediada. Se incluyen indicadores como capacidad para gestionar el ocio y la dieta mediáticos, 

convirtiéndolos en oportunidades para el aprendizaje.

Procesos de 
producción y 

difusión

Conocer las funciones, fases y códigos de la producción de los mensajes por parte de los agentes de 

producción de medios, además de la capacidad de elaborar, compartir y difundir contenidos mediáticos 

de forma autónoma y colaborativa, con una actitud activa y responsable.

Ideología y 
valores

Habilidad para leer críticamente los mensajes, detectando ideologías y valores subyacentes, donde 

se incluyen indicadores como evaluar la fiabilidad de las fuentes de información; buscar, organizar, 

contrastar, jerarquizar y sintetizar información procedente de diversos sistemas y entornos. Un aspecto 

importante es el aprovechamiento de las herramientas comunicativas para mejorar el entorno, con una 

actitud de compromiso social y cultural.

Estética
Capacidad de extraer placer de los aspectos formales y sensibilidad para reconocer una producción 

mediática que carezca de calidad estética, entre otros indicadores.

Tabla 1
Resumen de las dimensiones e indicadores de la AMI

Fuente: Elaborado a partir de Ferrés & Piscitelli (2012) y López & Aguaded (2015)
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enriquecida en 2012, ha sido citada 173 ocasiones en 49 
artículos de 2012 al 2022, lo que da la magnitud de los 
aportes y la flexibilidad de las dimensiones e indicadores 
propuestos, que a consideración del Dr. Ignacio Aguaded, 
presidente de la Red Interuniversitaria EuroAmericana de 
Investigación sobre Competencias Mediáticas para la 
Ciudadanía, siguen vigentes hoy en día (comunicación 
personal, 2025, marzo).

Su propuesta ha servido incluso para establecer 
indicadores en la alfabetización en Inteligencia 
Artificial, como lo muestra el artículo “La alfabetización 
en inteligencia artificial: propuesta de dimensiones e 
indicadores” de Buitrago, Martín, & Torres (2024). En otro 
artículo de Osuna-Acedo & Ferrés-Prats (2025), esta última 
autora original de las dimensiones, destacan “la exigencia 
clave para analizar, evaluar, gestionar y crear contenido 
de manera crítica” y reconocen que los algoritmos de la 
IAG, por un lado, presentan riesgos como la tendencia 
a replicar patrones existentes “limitando la creatividad”, 
pero por otro lado “puede potenciar la expresión creativa 
y emocional” (p. 340).

En otras investigaciones:
En 2018, Aguaded, Marín-Gutiérrez, & Caldeiro-

Pedreira exploraron la AMI en el contexto Iberoamericano 
aplicando cuatro cuestionarios en ocho países diferentes, 
dirigidos a una población de niños de primaria, jóvenes de 
secundaria, estudiantes universitarios y profesorado no 
universitario, como parte de la Red Alfamed y con apoyo 
de proyectos europeos y españoles. Los cuestionarios, 
que se aplicaron a más de 12 mil personas, están basados 
también en las dimensiones de Ferrés y Piscitelli (2007, 
2012). En 2013, Contreras-Pulido, Palanco, & Aguaded-
Gómez (2013), ya habían realizado otra investigación 
enfocada a España, compartiendo los cuestionarios 
empleados y de los cuáles se seleccionaron 36 preguntas 
para la creación del instrumento que se aplicó en los 
estudiantes de la Licenciatura en Estudios Multiculturales 
de la UCEMICH, con la debida autorización de sus autores, 
(Comunicación personal, marzo 2025), agregando ocho 
reactivos enfocados a la Inteligencia Artificial.

En otro ejemplo, Izquierdo, Del Rio, & Silva (2020) 
presentan un programa por módulos para la alfabetización 
mediática con duración de un año, con módulos sobre 
información, fuentes de información, necesidades, entre 
otros, luego de aplicar un instrumento para medir el grado 
de alfabetización de una facultad de Comunicación en 
Cuba.

En 2020, Valle-Razo & Torres-Toukoumidis explican la 
aplicación de un cuestionario de 42 preguntas también 
basado en las dimensiones de Ferrés y Piscitelli (2012) 
para conocer el nivel de alfabetización en adolescentes 
entre 13 y 15 años, que evidenció un déficit en el dominio 
de las habilidades funcionales y analíticas. 

Altamirano (2021) desarrolla un modelo de 
Alfabetización Mediática para Estudiantes y Docentes 
de Educación Superior (AMEDES) considerando también 
las dimensiones Ferrés y Piscitelli (2012), y el contenido 
propuesto por la UNESCO (2013). El Modelo de Altamirano 
incluye cinco dimensiones: tecnología, información, 
políticas TIC, conocimiento y comunicación

Por otra parte, Hernández-Marín & Castro-Montoya 
(2024), realizaron una revisión sistemática exploratoria 
sobre diversos instrumentos aplicados para identificar 
la AMI y concluyeron que la población universitaria es la 
más estudiada.

Importancia de la AMI y los ODS

¿Por qué es importante la AMI en la educación 
superior, e incluso, desde la educación básica y media 
superior? De acuerdo con López & Aguaded (2015), es 
importante para dotar a niños, jóvenes y adultos de un 
pensamiento crítico como protección a la desinformación, 
la manipulación o los sesgos en los mensajes de los 
medios, generando una ciudadanía informada que 
haga frente desde temprana edad a la gran cantidad 
de información y contenido mediático cada vez más 
complejo, con autonomía y conciencia.
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La importancia de la AMI se observa también 
en el énfasis que hace la UNESCO al abordar el 
tema de la AMI de manera formal desde 2011, en 
que proclamó la primera semana de la AMI en Fez, 
Marruecos, (NordMedia Network, 2021) y a partir de 
esa fecha, la realiza año con año. En su plataforma 
electrónica internacional de Alfabetización Mediática 
e Informacional, el organismo internacional dedicado 
a la Educación, la Ciencia y la Cultura, presenta un 
marco de competencia integral para educadores y 
estudiantes, que podría formar parte de cualquier 
currículo universitario. (UNESCO, 2025).

En 2024, en el Marco de la Conferencia Internacional 
sobre Gobernanza de las Plataformas Digitales, 
celebrada en Dubrovnik, Croacia, se presentó el Mapeo 
de Iniciativas de Alfabetización Mediática e Informacional 

en Iberoamérica 2023, con 52 iniciativas, de las cuales 5 
pertenecen a México. (UNESCO, 2024 a).

Otras iniciativas las podemos encontrar en la Red 
Interuniversitaria EuroAmericana de Investigación sobre 
competencias mediáticas para la ciudadanía, alfamed.
org.

La AMI también contribuye a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron adoptados 
por las Naciones Unidas (ONU) en 2015 como parte de 
la agenda 2030 “para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas 
disfruten de paz y prosperidad”. (PNUD, s.f.). Son 17, pero 
la AMI, en particular, contribuye con el ODS 4, ODS 5 y 
ODS 6 como lo explica la UNESCO (2024 b) y se resumen 
en la Tabla #2.

Tabla 2.
Relación de la AMI con los ODS

Objetivo de Desarrollo 

Sostenible
RELACIÓN

ODS 4 Educación de 
calidad

Contribuye a ofrecer a los jóvenes y adultos información crítica, 
medios y competencias digitales que permiten una educación de 

calidad, ciudadanía global y consolidación de la paz.

ODS 5 Igualdad de 
Género

Prioriza la igualdad de género, ayuda a mujeres y hombres de 
todas las edades para detectar y contrarrestar los estereotipos de 
género, el odio y la discriminación racial en todo tipo de medios y 
plataformas digitales y para ofrecer narrativas contrarias a través 

del contenido generado por el usuario.

ODS 16 Promoción de 
la paz, la justicia y las 
instituciones sólidas

Garantizar el acceso público a la información y las libertades 
fundamentales y el compromiso crítico con la información; su poder 

de comunicación y autonomía digital, libertades fundamentales y 
compromiso crítico con la información.

Fuente: elaboración propia a partir de (UNESCO, 2024 b)
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Tabla 3.
Distribución de las Preguntas por dimensiones

Tabla 4.
Alumnos participantes de la LEM por semestre

Figura 1.
Edad y Sexo de los participantes

1. Edad

2. Sexo

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario.

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario.

METODOLOGÍA

El instrumento aplicado en esta investigación fue una 
actualización del cuestionario en línea AMID elaborado 
por Contreras-Pulido, Palanco, & Aguaded-Gómez 
(2013) y adaptado para los estudiantes de la región de 
la Ciénega en Michoacán de Ocampo. Se utilizó Google 
forms para su fácil distribución, respuesta y recopilación 
de información.

Consta de 44 preguntas, 36 del AMID original más 
ocho sobre Inteligencia Artificial Generativa (IAG), en su 
mayoría de opción múltiple y dicotómicas y solo 1 pregunta 
abierta, todas relativas a las seis dimensiones propuestas 
por Ferrés y Piscitelli (2007, 2012). La distribución de las 
preguntas por dimensión es la Tabla #3. 

Participantes
Los participantes son alumnos de la Licenciatura 

en Estudios Multiculturales (LEM) de la Universidad 
de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
(UCEMICH), inscritos en el ciclo escolar 2024-2025 
II. Participó el 92% de la matrícula. Quienes no 
contestaron la encuesta son estudiantes que, a pesar 
de estar inscritos, no se presentan a clases o no se 
han dado de baja.

Dimensio-

nes
Preguntas

Lenguaje 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 19, 42

Tecnología 6, 7, 8, 9,12,31, 37, 38, 39

Procesos de 
interacción

22, 25,26,27, 28, 29, 30

Procesos de 
producción y 

difusión
23, 24,33,40

Ideología y 
valores

11,34,35,41,43,44

Estética 17, 18, 36

Semestre No de participantes

2° 15

4° 9

6° 17

8° 7

TOTAL 48

47,2%

52,8%

9,4%

41,5%

35,8%

19-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41 y más

Femenino
Masculino

Prefiero no decirlo
Otro

El cuestionario en línea en Google forms se aplicó del 
27 de marzo al 1 de abril de 2025 en los laboratorios de 
cómputo de la UCEMICH.
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RESULTADOS

De acuerdo con los resultados, el 69% de los alumnos 
matriculados en la LEM se encuentra en el nivel medio de 
AMI, mientras que el 21 % se ubica en el nivel alto y el 10% en 
nivel bajo, concentrándose en el 2° (tres alumnos) y en el 4° 
(dos alumnos) semestres. En las siguientes figuras (#2, #3 y 
#4) se puede observar el grado de Alfabetización Mediática 
e Informacional por el total de la licenciatura (figura #2), por 
semestres (figura #3) y por dimensiones (#4).

Figura 2.
Nivel de AMI en la LEM

Alto
Medio
Bajo

10%
21%

69%

Figura 3. 
Niveles de AMI por semestre

Figura 4. 
Nivel de AMI por dimensión (Ferrés y Piscitelli, 2012)
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ANÁLISIS POR DIMENSIONES

Las preguntas 8, 9, 10 y 11 ubicadas en las 
dimensiones de lenguaje, tecnología e ideología, 
que se pueden considerar incluso dentro de la CMI 
(búsqueda, selección y evaluación de las fuentes 
de información) el 41.5% planifica la búsqueda de 
información, 18.9% decide dónde buscar sin un plan 
y un 39.6% toma las primeras palabras que aparecen. 
Si bien, planificar y decidir dónde buscar sin plan 
ofrecen mejores oportunidades para evaluar las 
fuentes, menos de la mitad ha aprendido a elaborar 
búsquedas efectivas, y ahora más con las nuevas 
herramientas y plataformas de IA.

Solo el 34% está relacionado con operadores 
booleanos como comillas ("") para identificar 
específicamente información o con operadores 
como and/Y para delimitar la búsqueda. Aquí sí 
encontramos una necesidad de aplicar estrategias 
para búsqueda efectiva en internet.

Sin embargo, en los ejemplos ofrecidos para iniciar 
la investigación propuesta, el 62.3% seleccionó la 
página porque “aparecen los nombres de los creadores 
o entidades reconocidas en el tema”, “en la página 
aparecen las referencias” y solo 4 la seleccionaron por 
“el diseño” y “el título corresponde a lo que buscan”. 
El resultado indica que sí tienen en cuenta criterios 
de selección de información aun cuando no manejen 
operadores booleanos.

Estas preguntas se relacionan con la dimensión de 
Ideología y valores (Ferré 2007 y 2012) “capacidad 
de evaluar la fiabilidad de las fuentes de información 
y habilidad para buscar, organizar y contrastar 
información”. Y con la dimensión del lenguaje 
“Capacidad para analizar y valorar los mensajes 
desde la perspectiva del significado y del sentido, 
estructuras narrativas y las convenciones de género 
y formato”. 

Las preguntas 12 y 13 relacionadas con la 
comunicación audiovisual, el 71% señala que ha recibido 
alguna formación en comunicación audiovisual y digital, 
mientras que el 20% afirma haber recibido bastante.

Los alumnos de 6° y 8° semestre afirman haber 
recibido bastante y alguna formación en comunicación 
audiovisual, ya que, de acuerdo con el plan de estudios 
de 2006, han llevado taller de producción de medios y 
optativas relacionadas con TIC.

Esta formación, que la han obtenido de diversas 
maneras (por talleres, cursos, por amigos, autodidactas) 
les permite discernir entre producciones de calidad o 
carentes de ellas, así como las funciones que cumplen 
los diferentes tipos de lenguaje, como se observa al 
analizar un breve video en el que identifican la función 
de la música (50.9%), de los encuadres (35.6%) y de los 
colores (13.2%).

Las preguntas de las 15 a la 22 se analizan anuncios 
comerciales. De las respuestas, se deduce que utilizan 
categorías relacionadas con la producción: “Las 
imágenes y gráficos se integran bien con el diseño”, 
“Hay armonía en los elementos, pero destaca el 
objeto clave”, “la utilización de los colores llamativos 
da sensación de acción y movimiento”. Asimismo, 
identifican en un 50% las emociones relacionadas con 
los objetivos de los anuncios. Son conscientes que un 
mensaje puede influirlos en la acción de compra (50.6% 
de tal vez y 13.2% sí), pero un 58.5% señalan que tal 
vez influya en otras personas por “Los argumentos y las 
emociones” (52.8%).

Un atributo importante dentro de la AMI, en la 
dimensión de Ideologías y valores, es “Capacidad de 
aprovechar las nuevas herramientas comunicativas para 
transmitir valores y contribuir a la mejora del entorno, 
con una actitud de compromiso sociocultural” (Ferrés 
2007, 2012). ¿Cómo se observa? La pregunta 25 y 26 
hacen referencia a una audiencia crítica de los medios, 
tradicionales o digitales. Cuando una persona no está 
de acuerdo con un contenido, percibe de manera crítica 
información y toma acción al respecto. El 52.8% no ha 
denunciado a ningún medio o programa en específico. Sin 
embargo, el 30.2% sí lo ha hecho y 17% lo haría si supiera 
dónde y cómo hacerlo. Es decir, menos de la mitad es una 
audiencia crítica. El instrumento no profundizó acerca de 
las razones que llevaron a este 47% a denunciar, pero sí 
identificaron programas de TV pública y privada sobre las 
cuáles han hecho denuncias.
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Otro dato interesante es que el 72 por ciento de quienes 
sí han denunciado, lo ha hecho contra programas de tv 
pública o privada, por la privacidad de las redes sociales 
y la vulnerabilidad de datos en Internet. 

Por otro lado, solo el 22.6% ha aprovechado 
“las herramientas del nuevo entorno comunicativo 
para comprometerse como ciudadanos de manera 
responsable en la cultura y en la sociedad “ (dimensión 
5 ideología y valores). El 32.1% no sabe cómo hacerlo 
y el 45.3% dijo no participar. La forma de participar 
es “difundiendo a través de las redes sociales 
informaciones relevantes sobre los derechos de las 
personas” o “a través de la participación activa en foros 
organizados para la discusión de temas importantes 
para los ciudadanos”, “haciendo sugerencias a los 
responsables de temas sociales a través de correos 
electrónicos o redes sociales”. No se precisó cuáles 
eran esos temas. Sin embargo, es de reconocerse esta 
incipiente participación de los alumnos en el entorno a 
través de las tecnologías.

Bien enfocado y con la debida Alfabetización 
Mediática, Informacional y Digital, la participación de los 
alumnos en estos foros puede fortalecer el ODS 16 en su 
aspecto de Objetivo 16 Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas en su meta 16.10 “Garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales.” (UNESCO, 2024 b; ONU, 
s.f.).

Asimismo, el Objetivo 4 Educación de calidad en 
su meta 4.7  “ De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible.” (ONU, s.f.)

Sobre la dieta mediática en la dimensión de Procesos 
de Interacción, es decir, el consumo equilibrado, 
crítico y consciente de contenidos informativos y de 
entretenimiento (López, Sabido-Codina, Franganillo, 
Hurtado, & Barriga-Ubed, 2024), señala la capacidad 
de selección, de revisión y autoevaluación de la propia 
dieta mediática en función de criterios conscientes y 
razonables.

En este sentido, las preguntas 29 y 30, relacionadas 
con este tema, indican que el 90% decide sobre su 
consumo digital en los dispositivos a su disposición (TV, 
dispositivos móviles, internet, etc.) en sus hogares, ya sea 
que eligen el canal, o descargan directamente de internet 
lo que desean ver.

Acceden a unos contenidos específicos 
principalmente por entretenimiento (41.5%) o por 
sugerencia de la crítica especializada (20.8%). Sin 
embargo, el 11.3% escoge el contenido porque 
“aparece publicado, compartido o retwiteado por 
muchas personas en sus redes sociales”. Este 
fenómeno puede dar lugar al concepto de “Filtro 
burbuja” acuñado en 2011 por Eli Pariser, que 
consisten en que los algoritmos de recomendación 
y personalización de los motores de búsqueda y 
las redes sociales “proporcionan solo información 
relacionada con con nuestros intereses y refuerza 
la visión del mundo que ya tenemos” (Bruns, 2022) 
impidiendo conocer algo más. Solo un 7.5% indica 
que aprende con ese tipo de programas.

Inteligencia Artificial Generativa en la AMI

En el apartado de IAG, se desagregaron a los alumnos 
que respondieron que no habían utilizado la IAG nunca, 
quedando 32 registros. En la pregunta 39. ¿Para qué has 
empleado la Inteligencia Artificial Generativa? Podían 
elegir más de una opción. Analizar textos y buscar 
información (Figura #5) fueron las dos actividades más 
recurrentes entre los estudiantes, actividades propias de 
la alfabetización digital en su dimensión de Ideología y 
valores. 
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En los semestres más avanzados, 6° y 8°, y algunos 
alumnos de 4°, toman optativas de producción multimedia. 
En estos últimos semestres, el profesor titular de las 
optativas y jefe del Laboratorio de Medios de la UCEMICH, 
Ing. Roberto Zepeda, introduce herramientas APPS de 

inteligencia artificial para generar audios, generar voz a 
partir de textos, generar videos, transcribir audios, entre 
otros. Sin embargo, al responder sobre conocimiento y 
frecuencia de uso de aplicaciones de IAG, se muestra 
que la mayoría conoce y utiliza más ChatGTP (Figura #6).

Analizar textos existentes

Buscar información

Generar preguntas pare investigación

Corregir ortografía y/o redacción

Generar imágenes fijas

Traducir

Dar formato a referencias

Generar voz a partir del texto

Crear presentaciones

Generar paráfrasis

Interpretar datos

Generar videos

Transcribir audios

Procesar datos

Acopiar datos

Otros (especificar)

 68.75

 68.75

 62.5

 59.375

 53.125

 46.875

 28.125

 28.125

 25

 21.875

 21.875

 21.875

 18.75

 12.5

 9.375

 3.125

¿Para qué has empleado la IAG?

 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuente: Cuestionario aplicado del 26 de marzo al 4 de abril de 2025 a los alumnos de la licenciatura en Estudios Multiculturales.
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Figura 6. 
Frecuencia de uso de IAG
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Fuente: Cuestionario aplicado del 26 de marzo al 4 de abril de 2025 a los alumnos de la licenciatura en Estudios Multiculturales.

De las IAG mencionadas, ChatGPT, Copilot 
(Microsoft), Gemini (Google), Aria (Opera), DeepSeek, 
Merlin y Claude tienen características similares, es decir, 
ofrecen información a solicitud (prompt) del usuario para 

solucionar dudas, mientras que Perplexity, SciSpace 
y Consensus son motores de búsqueda que permiten 
acceder a las fuentes de información confiable, pero no 
son conocidos por los alumnos.
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Por otra parte, Midjourney, Da Vinci, Clipchamp, 
Adobe podcast, Suno y TopazLab son plataformas de IAG 
que se están implementando en el Laboratorio de Medios 
de la UCEMICH para mejorar los procesos de producción 
multimedia.

Por otra parte, solo el 25% de los encuestados 
reconoció haber utilizado hasta un 20% de IAG en sus 
tareas escolares, siendo el porcentaje permitido como 
coincidencia de acuerdo con APA 7.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

La Licenciatura en Estudios Multiculturales se imparte 
en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo (UCEMICH) y tiene en operación dos planes 
de estudios: el 2006 (4°, 6° y 8° semestres) y el 2024 (2° 
semestre). Ambos programas académicos presentan 
tres ejes formativos: Investigación sociocultural, Gestión 
Cultural y Producción cultural audiovisual. Sin embargo, 
el primero está más orientado a la investigación, mientras 
que el segundo amplía la oferta de materias de producción 
multimedia audiovisual y digital, fomentando la Alfabetización 
Mediática, Informacional y Digital y el cumplimiento de los 
Objetivos de desarrollo Sostenible 4 y 16.

De acuerdo con los resultados, el 69% de la matrícula se 
encuentra en el nivel medio de AMI, mientras que el 21% se 
ubica en el nivel alto y el 10% en nivel bajo, concentrándose 
en el 2° (tres alumnos) y en el 4° (dos alumnos). Esta situación 
podrá revertirse conforme avancen en su trayectoria y con 
los recursos del Laboratorio de Medios y demás materias 
que facilitan en análisis crítico de la información y el sentido 
ético en su producción y distribución.

En cuanto a las dimensiones, en Lenguaje el 90 % de 
los alumnos se encuentra en el nivel alto, es decir, son 
capaces de interpretar y de valorar los diversos códigos 
de representación, de analizar los mensajes desde la 
perspectiva del significado y del sentido, además de 
expresarse mediante una amplia gama de sistemas de 
representación y tener la capacidad de modificar productos 

Identificar el nivel de Alfabetización Mediática, 
Informacional y Digital (AMI) de la Licenciatura en Estudios 
Multiculturales (LEM) es relevante para contribuir en la 
formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y 
críticos, profesionales con capacidades y habilidades 
tecnológicas, además de valores que les permitan consumir 
y producir contenido de calidad, con un alto sentido ético 
y enfocados a resolver necesidades socioculturales del 
entorno, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 4 (Educación de Calidad) y 16 (Promoción de la 
paz, la justicia y las instituciones sólidas)

existentes, confiriéndoles un nuevo sentido y valor (Ferrés & 
Piscitelli, 2012)

En la dimensión de Tecnología, el 58.3% se encuentra 
en el nivel alto y el 33.3% en el nivel medio. Al respecto, 
la UCEMICH dispone de un Laboratorio de Medios que 
se ubica en el piso Tapanco del Edificio Central de la 
universidad y está dirigido por el Ing. Roberto Zepeda 
Anaya. Actualmente, cuenta con tres áreas de trabajo 
como son: Set de televisión, cabina de grabación y sala de 
postproducción. En el documento “Inventario de Equipo de 
Laboratorio” se informa sobre las actividades que se pueden 
realizar como: Edición fotográfica digital, restauración 
fotográfica, diseño e impresión de carteles, boletines y 
gacetas universitarias, grabación de audio y video, edición 
de Audio y Video, spots publicitarios de radio y TV, podcast, 
entrevistas y documentales, además de cortometrajes, entre 
otros servicios

En la Dimensión de Interacción, la mayoría de los 
alumnos se encuentran en nivel medio en cuanto a su 
capacidad de dilucidar sus gustos en cuanto a la dieta 
mediática, su capacidad de ocio mediático convirtiéndolo 
en oportunidad de aprendizaje, así como llevar a cabo 
un trabajo colaborativo mediante la conectividad, además 
de conocer las posibilidades legales de reclamación 
ante incumplimiento de normas vigentes en materia 
audiovisual.
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Asimismo, mientras más conscientes son de la 
construcción de realidades a partir de su consumo mediático, 
tanto tradicional como digital, más capaces serán de evitar 
la desinformación y los sesgos cognitivos que genera la 
introducción de tecnologías como la Inteligencia Artificial 
Generativa.

Este estudio permitió identificar aquellas habilidades 
que requieren fortalecerse como las estrategias de 

búsqueda efectiva de información, identificación de valores 
subyacentes en los mensajes, participación ciudadana en 
asuntos relacionados con sus comunidades, entre otros.

Si bien, en el aspecto de la IAG solo fueron preguntas de 
identificación, será necesario ampliar el estudio al impacto 
de las mismas en la formación profesional y personal de 
cada uno de los alumnos, así como a otras licenciaturas e 
ingenierías de la misma universidad.
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El propósito del estudio fue analizar la experiencia de estudiantes universitarios sobre el uso de videos 
en el aprendizaje de la investigación educativa. Se empleó un enfoque mixto de tipo convergente, combinando 
un componente cualitativo basado en la fenomenología hermenéutica con un análisis de redes cuantitativo. La 
información fue recabada a través de un cuestionario con preguntas abiertas aplicado a 40 participantes. La co-
dificación fue asistida por inteligencia artificial generativa, validada por juicio experto. Los resultados cualitativos 
revelaron seis categorías clave: claridad didáctica, visualización de procesos metodológicos, enriquecimiento for-
mativo, evaluación constructiva, aplicabilidad investigativa y fomento de seguridad investigativa, mientras que el 
análisis de redes semánticas mostró una estructura densamente conectada con nodos estratégicos que articulan 
un sistema conceptual transversal. Las métricas revelaron una red con alta densidad, bajo índice de modularidad 
y relaciones intertemáticas entre categorías.

RESUMEN

Palabras clave: Métodos de enseñanza; Educación superior; Tecnología educativa; Aprendizaje mult imedia; 
Investigación educativa.

The purpose of the study was to analyze the experience of university students regarding the use of videos 
in learning educational research. A convergent mixed-methods approach was employed, combining a qualitative 
component based on hermeneutic phenomenology with a quantitative network analysis. Data were collected throu-
gh an open-ended online questionnaire completed by 40 participants. Coding was assisted by generative artificial 
intelligence, validated through expert judgment. The qualitative results revealed six key categories: didactic clarity, 
visualization of methodological processes, formative enrichment, constructive evaluation, research applicability, and 
the promotion of research confidence, whereas the semantic network analysis revealed a densely connected struc-
ture with strategic nodes that articulate a transversal conceptual system. Network metrics showed high density, low 
modularity, and inter-thematic relationships among categories.

ABSTRACT 

Key Words: Teaching methods; Higher education; Educational technology; Multimedia learning; Educational research.
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L a investigación se concibe como 
un proceso dinámico y sistemático, 
orientado por la aplicación de 
métodos y técnicas científicas 

propias de distintos enfoques, ya sean cualitativos, 
cuantitativos o mixtos. Su propósito es generar espacios 
de análisis lógico y valorativo que permitan comprender, 
examinar y proponer soluciones a problemas específicos 
de la realidad (Alejo et al., 2020; Trujillo et al., 2019). En 
el contexto educativo, la investigación es un proceso 
interdisciplinario y riguroso que busca comprender, 
explicar y transformar los fenómenos del ámbito escolar 
y formativo. Actúa como una brújula en el cambiante 
panorama de la educación contemporánea, al generar 
conocimientos teóricos y prácticos que permiten afrontar 
retos, proponer soluciones y renovar los paradigmas de 
enseñanza y aprendizaje (Martínez-Molina, 2024).

A pesar de la importancia de la metodología de 
investigación en la formación universitaria, persiste una 
percepción negativa generalizada entre los estudiantes 
hacia esta asignatura. Esto sugiere que las estrategias 
de enseñanza tradicionales no han logrado generar 
el compromiso ni la comprensión deseados. En este 
contexto, herramientas didácticas como los videos 
educativos pueden facilitar la comprensión de conceptos 
complejos y fomentar una actitud más positiva y proactiva 

Introducción

hacia la investigación (González-Calleros & Torres-
Gastelú, 2024).

Este estudio profundiza en los resultados de una 
intervención educativa desarrollada en el contexto 
universitario de la Universidad Pedagógica del Estado 
de Sinaloa (UPES), Unidad Culiacán, como respuesta 
a la problemática relacionada con las dificultades 
que enfrentan los estudiantes para aprender métodos 
de investigación educativa. En dicho proyecto 
se implementó el uso de videos con enfoque 
didáctico-científico como estrategia pedagógica de 
apoyo. En la presente fase del análisis, se amplía la 
exploración detallada de las respuestas estudiantiles, 
con apoyo de inteligencia artificial (IA), mediante el uso 
de prompts de alta complejidad, complementados con 
el juicio crítico del equipo de investigación, con el fin de 
validar, refinar y elevar la calidad de las interpretaciones. 
Este proceso derivó en un análisis cuantitativo de tipo 
estructural, basado en el análisis de redes aplicadas 
a datos cualitativos. Así, el objetivo central de este 
estudio fue analizar la experiencia de los estudiantes 
universitarios sobre el uso de estos videos, a partir 
del análisis de redes de co-ocurrencia de códigos, 
con el fin de identificar patrones de asociación, nodos 
conceptuales centrales y el grado de integración entre 
las categorías emergentes.
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Marco teórico

La enseñanza de la metodología de la investigación 
ha sido reconocida históricamente como un componente 
fundamental en la formación universitaria, especialmente 
en programas de posgrado. No obstante, también se ha 
documentado como una de las asignaturas que mayor 
resistencia genera entre los estudiantes, debido a su 
abstracción, su lenguaje técnico y la dificultad para 
vincularla con la práctica (Bisquerra, 2009; Hernández-
Sampieri et al., 2018).

Autores como Stake (1995) y Van-Manen (2003) 
destacan que enseñar a investigar no solo implica 
transmitir procedimientos técnicos, sino fomentar una 
actitud reflexiva, ética y crítica frente a los fenómenos 
educativos. En esa línea, Cohen et al. (2018), advierten 
que la enseñanza de la investigación debe centrarse en 
el desarrollo del pensamiento investigativo más que en 
la repetición mecánica de métodos. Más recientemente, 
estudios como el de González-Calleros y Torres-
Gastelú (2024), subrayan la necesidad de renovar 
los enfoques tradicionales, apelando a metodologías 
activas que estimulen el interés, la autonomía y la 
participación del estudiantado, en especial mediante 
el uso de tecnologías educativas. En este marco, el uso 
de videos en contextos educativos ha ganado terreno 
como una herramienta versátil y efectiva para apoyar 
la enseñanza de contenidos complejos. Según Mayer 
(2024), los materiales multimedia pueden mejorar la 
retención y comprensión de la información cuando 
están diseñados bajo principios cognitivos adecuados, 
tales como la coherencia, segmentación, redundancia 
controlada y uso de modalidades auditiva y visual.

Autores como Serrano (2023) y Castelo-Barreno et 
al. (2024), han argumentado que los videos no deben 
limitarse a la función de “apoyo visual”, sino que deben 
integrarse en una estrategia pedagógica clara que 
fomente la construcción activa del conocimiento. Así, los 
videos pueden facilitar el tránsito entre teoría y práctica, 
permitir el modelado de procedimientos metodológicos 

y actuar como dispositivos de mediación cognitiva y 
afectiva.

En el caso específico de la enseñanza de la 
investigación, son escasos los trabajos disponibles en 
los motores de búsqueda en línea que se relacionen con 
el uso de videos como estrategia didáctica. Sin embargo, 
investigaciones recientes como las de González-Calleros 
y Torres-Gastelú (2024) han documentado experiencias 
exitosas en las que los videos favorecen la comprensión 
de diseños de investigación, el análisis de casos reales, 
y la familiarización con procesos como la codificación, el 
muestreo o la recolección de datos. A esta línea se suma 
el estudio de Garduño-Teliz (2020), quien reporta que el 
uso tecnopedagógico de dispositivos móviles —incluidos 
videos y apps educativas— puede incidir positivamente 
en la formación de investigadores, al fomentar la 
personalización del aprendizaje, la colaboración, la 
ubicuidad del conocimiento y el desarrollo de habilidades 
conectivistas aplicadas al proceso investigativo. Estos 
hallazgos refuerzan la necesidad de seguir explorando 
recursos digitales que acerquen al estudiante a una 
experiencia de investigación más significativa, autónoma 
y contextualizada. A la par, Gómez-Domínguez et al. 
(2020), destacan que los videos se han consolidado 
como una herramienta eficaz para la diseminación y 
transferencia del conocimiento científico. De esta manera, 
proponen su uso en revistas académicas como medio 
complementario al texto escrito, ya sea mediante video 
resúmenes, secuencias animadas o artículos en formato 
audiovisual debido a que estos recursos mejoran la 
comprensión, aumentan la visibilidad de los trabajos y 
facilitan su difusión entre audiencias más amplias.

Para comprender cómo y por qué los videos pueden 
tener impacto en el aprendizaje, es necesario recurrir 
a marcos teóricos sólidos. Uno de los más influyentes 
es la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia de 
Mayer (2024), la cual sostiene que el aprendizaje 
mejora cuando la información es presentada de manera 
visual y auditiva, siempre que se respeten los límites 
de la carga cognitiva y se facilite la integración entre 
canales.
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Metodología

Se siguió un enfoque mixto con un diseño 
exploratorio-secuencial. Para este fin la primera parte 
fue de corte fenomenológico-hermenéutico Van-Manen, 
M. (2003) dado que se buscó comprender la experiencia 
de estudiantes de Maestría y Doctorado sobre el uso de 
videos para el aprendizaje de métodos de investigación 
educativa, mientras que la segunda parte contempló 
la aplicación de un diseño convergente mediante la 
transformación de datos para efectuar un análisis de 
redes desde el punto de vista estadístico-semántico 
(Creswell y Plano-Clark, 2018; Doerfel, 1994; Hollstein, 
2014; Popping, 2000; Pokorny et al., 2024) que permitiera 
comprender a profundidad la relación entre los códigos y 
categorías descubiertas inicialmente. 

Instrumento. Para la recolección de datos cualitativos 
se utilizó un cuestionario empírico en línea con preguntas 
abiertas. Dicho instrumento fue validado en términos de 
contenido por parte del equipo de investigación. Hoy en 
día este tipo de estrategias de recolección de datos es 
cada vez más frecuente debido a su bajo costo y facilidad 
para la recogida de información (Tombs y Strange, 2024).

Participantes. Participaron en el estudio 40 
estudiantes de la UPES, Unidad Culiacán, seleccionados 

Por otro lado, la teoría del conectivismo de Siemens 
(2005), propone que, en la era digital, el conocimiento 
se construye mediante redes distribuidas, y que 
aprender implica saber cómo acceder, filtrar y combinar 
información disponible en distintos formatos. En este 
sentido, los videos académicos se convierten en nodos 
clave de acceso a conocimiento especializado. Desde 
una visión constructivista, Papert (1980) y su propuesta 
de construccionismo también aporta a este análisis, 
al considerar que el aprendizaje significativo ocurre 
cuando el estudiante interactúa con materiales que 
permiten experimentar, reflexionar y construir significado, 
especialmente cuando estos materiales están disponibles 
en formatos accesibles y reutilizables.

intencionalmente por criterios (Cohen et al., 2018). Esta 
técnica de muestreo fue la más pertinente al ser estos 
estudiantes con quienes se tenía más facilidad de 
acceso. Entre los criterios de inclusión se contemplaron 
aquellos estudiantes que fueron parte de la clase del 
profesor-investigador, autor principal del presente, 
así como haber revisado los videos creados para el 
aprendizaje de la investigación educativa.

Procedimiento. La intervención se llevó a cabo 
durante el periodo de diciembre del 2023 a mayo del 
2024, periodo durante el cual se elaboraron videos 
centrados en la investigación educativa. En el marco 
de los procesos de análisis cualitativo estratégico 
para este estudio, el análisis comprendió el periodo 
de enero-mayo del 2025, donde se optó por 
experimentar con prompts dirigidos al pensamiento de 
orden superior (Bloom, 1956; Anderson & Krathwohl, 
2001), buscando inducir tanto a los investigadores 
como a la inteligencia artificial a activar procesos de 

Variable Categoría Frecuencia
Porcentaje 

(%)

Sexo 
(biológico)

Femenino 33 82.5%

Masculino 7 17.5%

Edad

27–35 años 6 15%

36–44 años 24 60%

45–55 años 10 25%

Programa 
educativo

Maestría en 
Educación 

(ME)
30 75%

Doctorado 
en 

Educación 
(DE)

10 25%

Tabla 1. Resumen de la muestra del estudio (N = 40)

Fuente: elaboración propia.
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reflexión crítica, revisión iterativa y reinterpretación 
de la información. Esta práctica se enmarca en lo que 
Dey (1993) denomina análisis cualitativo reflexivo, 
extendido aquí mediante el uso de tecnología 
generativa para favorecer asociaciones profundas, 
reconstrucción de significados y análisis inductivo-
expansivo más allá de las etapas tradicionales de 
codificación (Strauss & Corbin, 2008). Desde esta 
perspectiva, el análisis de alto nivel no solo se 

limita a clasificar datos, sino que implica establecer 
conexiones significativas, cuestionar supuestos 
interpretativos y explorar patrones latentes con mayor 
complejidad (Charmaz, 2014).

En primera instancia, se solicitó a la IA realizar un 
análisis cualitativo, pero el prompt fue específico en 
solicitar a la IA en utilizar todo su potencial y capacidad 
analítica (Figura 1):

Es sustancial recalcar que al utilizar este tipo de 
prompt la IA tardó más de 24 horas en responder, proceso 

ante el cual fue necesario mantener el equipo de cómputo 
encendido para no detener el proceso (Figura 2):

Figura 1. 
Solicitud de uso de todo el potencial de la IA ChatGPT
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Los siguientes pasos fueron solicitar a la IA la frecuencia 
de los códigos, la agrupacion de códigos en categorías 
teóricas fundamentadas en los datos, para finalmente 
establecer la relación entre códigos y categorías de tal 
manera que se pudieran generar los datos para realizar 
el análisis cuantitativo por medio del análisis de redes. 
Posteriormente, se hizo una depuración de relaciones entre 
códigos y categorías pasando de 245 relaciones a 192, esto 
por medio de la evaluación del equipo de investigación de 
la información arrojada por la IA ChatGPT.

El análisis de redes se fundamentó en los principios clási-
cos de Wasserman y Faust (1994) y Scott (2017), aplicados en 
este caso a un contexto semántico, donde la red se construyó 
a partir de la matriz de co-ocurrencias de códigos cualitativos 
(Doerfel, 1998; Popping, 2000). Esta estrategia metodológica 
ha sido utilizada para descubrir patrones de relación entre 
conceptos o categorías, permitiendo visualizar y cuantificar 
la estructura semántica de los datos (Leydesdorff & Welbers, 
2011). Dado que la investigación sigue un diseño mixto, este 
tipo de análisis de redes semánticas ofrece un puente robusto 
entre datos cualitativos y cuantitativos (Hollstein, 2014; Creswell 
& Plano Clark, 2018). Para el análisis de redes se empleó el 
software RStudio v4.4.2 bajo el entorno de trabajo de R (R Core 
Team, 2024). Se utilizaron los paquetes igraph (Csardi & Ne-
pusz, 2006) para la creación y análisis de redes no dirigidas, 

RColorBrewer para la codificación cromática de nodos y co-
munidades, y dplyr (Wickham et al., 2023) para la organización 
de resultados. La red fue construida a partir de una matriz de 
co-ocurrencias entre códigos, y se calcularon métricas estruc-
turales como densidad, centralidad de grado, betweenness, 
closeness, eigenvector, diámetro, modularidad (algoritmo de 
Louvain), y assortativity, además de una simulación bootstrap 
de 1000 redes aleatorias tipo Erd s–Rényi para validar la mo-
dularidad observada.

Ética y rigor. Se empleó un consentimiento informado 
al inicio del cuestionario para informar a los participantes 
del propósito del estudio, los beneficios, riesgos, 
confidencialidad, protección de identidad, uso de datos y 
oportunidad de abandono de la investigación. Igualmente, 
se declara el empleo del uso de la IA ChatGPT para afinación 
del presente manuscrito en general y aceleración de análisis 
de datos cualitativos. En este respecto, el uso de este tipo 
de software se ha incrementado por su efectividad para 
grandes volúmenes de datos en los últimos años (Burgos et 
al., 2023; Crawford et al., 2023; Diego-Olite et al., 2023; Kalla 
& Smith, 2023). El uso de la IA fue limitado y controlado, así 
como ajustado de acuerdo con los criterios, experiencia 
y observaciones en el campo de estudio por parte de los 
autores del presente. De este modo, el uso de la IA no 
compromete la originalidad y autenticidad del trabajo.

Figura 2. 
Duración de codificación abierta

Fuente: captura de pantalla de OpenAI ChatGPT versión 4.0 premium.
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Resultados

Hallazgos cualitativos

El análisis cualitativo realizado para el presente, 
desde un enfoque fenomenológico-hermenéutico, 
permitió identificar seis categorías que emergen 

de los testimonios de estudiantes de los programas 
de Maestría y Doctorado en Educación en torno 
a su experiencia con el uso de videos como 
recurso didáctico en la enseñanza de métodos 
de investigación. Las categorías reflejan diversas 
dimensiones del aprendizaje mediado por videos, 
y se construyeron a partir de la codificación de 40 
testimonios (Tabla 2).

ID de código Código Categoría

1 Aplicabilidad inmediata Claridad didáctica

2 Claridad en la explicación Claridad didáctica

3 Complemento a la formación teórica Claridad didáctica

4 Enriquecimiento del aprendizaje Visualización de procesos metodológicos

5 Evaluación crítica Visualización de procesos metodológicos

6 Facilidad para la comprensión de datos Visualización de procesos metodológicos

7 Fortalecimiento en seguridad de investigación Enriquecimiento formativo

8 Innovación educativa percibida Enriquecimiento formativo

9 Integración de teoría y práctica Evaluación constructiva

10 Material de consulta continua Evaluación constructiva

11 Mejoras sugeridas en diseño Aplicabilidad investigativa

12 Motivación para la profundización Fomento de seguridad investigativa

13 Perspectiva amplia sobre métodos Claridad didáctica

14 Relevancia útil de ejemplos Visualización de procesos metodológicos

15 Sugerencia de materiales complementarios Enriquecimiento formativo

16 Visualización de conceptos y procesos Evaluación constructiva

17 Visualización práctica de la metodología Aplicabilidad investigativa

18 Impacto positivo en la autoconfianza investigativa Fomento de seguridad investigativa

Tabla 2. 
Categorías y códigos

Fuente: captura de pantalla de OpenAI ChatGPT versión 4.0 premium.
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A partir de los códigos y categorías se puede plantear la 
hipótesis de que, las voces de los estudiantes reflejan una 
experiencia profundamente enriquecedora con el uso de 
videos didáctico-científicos como apoyo en el aprendizaje 
de la investigación educativa. Los testimonios recuperan 
no solo la claridad con la que se exponen los contenidos, 
sino también la utilidad concreta de los materiales para 
guiar el trabajo investigativo, facilitar la comprensión de 
procesos metodológicos complejos y brindar seguridad 
en las decisiones académicas.

Los videos no fueron percibidos como simples recursos 
complementarios, sino como dispositivos formativos 
que acompañaron el aprendizaje desde múltiples 
dimensiones: explicativa, procedimental, reflexiva y 
emocional. La posibilidad de ver, pausar, consultar y repetir 
los contenidos permitió una apropiación más flexible y 
autónoma, con un impacto positivo en la motivación, el 
interés por seguir aprendiendo y la confianza para actuar 
como investigadores en formación.

A pesar de las críticas constructivas sobre ciertos 
aspectos técnicos o de diseño, los estudiantes mostraron 
una postura activa, propositiva y comprometida con la 
mejora de estos recursos, lo que denota una experiencia 
formativa significativa. Estas percepciones nos permiten 
avanzar hacia una comprensión más estructural de esta 
experiencia. A continuación, se presenta un análisis 
de redes semánticas que permite visualizar cómo se 

articularon las distintas ideas y categorías expresadas 
por los participantes.

Hallazgos cuantitativos

La red de co-ocurrencia presenta un único componente 
conectado, lo que significa que todos los nodos (códigos) 
están enlazados, directa o indirectamente, dentro de 
un solo sistema estructural. La existencia de una única 
componente sugiere que no hay códigos completamente 
aislados ni subconjuntos disgregados, lo que refuerza 
la integralidad y coherencia conceptual del modelo 
desarrollado a partir del análisis cualitativo asistido por 
inteligencia artificial y validado con juicio experto.

Densidad. Inicialmente, se identificaron 245 relaciones entre 
códigos mediante el uso de inteligencia artificial para asistir en 
la codificación. Posteriormente, se aplicó un proceso de 
depuración basado en juicio experto e interpretación cualitativa, 
lo que permitió eliminar 45 relaciones que no representaban 
vínculos conceptuales sólidos entre los nodos. Esta 
decisión redujo la densidad de la red simplificada de 1.0000 a 
0.9608, generando una estructura más clara y analíticamente 
significativa para la interpretación de co-ocurrencias entre 
categorías. Enseguida, la Figura 3 muestra la red semántica 
completa construida a partir de co-ocurrencias entre 
códigos categorizados, donde se visualiza la complejidad del 
sistema conceptual y sus agrupaciones temáticas. 

Figura 3. 
Red original sin filtrar ni simplificar

Nota. Los colores de los nodos representan las 

categorías en la leyenda, y los números dentro de los 

nodos son los códigos que conforman las categorías 

(ver Tabla 2). Fuente: elaboración propia con RStudio.
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Previo al cálculo de las métricas estructurales, se 
procedió a simplificar la red de co-ocurrencia mediante 
la eliminación de bucles (autoenlaces) y la fusión de 
aristas múltiples entre los mismos pares de nodos, 
acumulando sus pesos (Figura 4). Esta operación 
responde a una práctica común en el análisis de redes 
semánticas, donde se busca reducir redundancias y 
obtener una estructura más limpia y significativa para la 
interpretación de métricas (Brandes et al., 2006; Jacomy 

et al., 2014). Autores como Newman (2010) y Scott (2017) 
recomiendan la simplificación de redes densas en las 
que los múltiples enlaces representan repeticiones de 
relaciones del mismo tipo, ya que su presencia puede 
inflar artificialmente el grado de los nodos o distorsionar 
indicadores de intermediación. En redes semánticas, la 
fusión de aristas con suma de pesos permite preservar 
la intensidad de la relación sin comprometer la claridad 
estructural (Venturini et al., 2019).

Grado promedio

El grado promedio de la red simplificada fue de 
16.33, lo que indica que, en promedio, cada nodo 
se encuentra conectado con más de 16 nodos. Este 
resultado es coherente con la densidad alta previamente 
observada y refleja una red conceptual altamente 
interrelacionada, donde las categorías desarrolladas 

tienden a co-ocurrir de forma significativa en el corpus 
analizado. A continuación, se presentan las principales 
métricas de centralidad para cada nodo, lo que 
permite identificar aquellos conceptos que ocupan 
posiciones estratégicas dentro de la red de significados 
emergentes. Estos datos ofrecen una base sólida para 
interpretar el rol de cada categoría en la organización 
del discurso.

Figura 4. 
Red filtrada simplificada

Fuente: elaboración propia con RStudio.
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El análisis de centralidades permitió identificar 
los conceptos más relevantes y estratégicos dentro 
del entramado semántico construido a partir de las 
respuestas estudiantiles. En términos de grado, la 
mayoría de los nodos presentó valores elevados, 

alcanzando hasta 17 conexiones posibles, lo cual se 
traduce en un grado promedio de 16.33. Esta cifra 
sugiere una red altamente interconectada, donde los 
conceptos expresados por los estudiantes se vinculan 
de manera transversal en múltiples sentidos. Nodos 

Nodo Grado Betweenness Closeness Eigenvector

Claridad en la explicación 17 0.0039 0.2180 0.9272

Complemento a la formación teórica 17 0.0080 0.2329 0.8547

Enriquecimiento del aprendizaje 17 0.0029 0.2073 0.9123

Facilidad para la comprensión de datos 17 0.0049 0.2237 0.9203

Innovación educativa percibida 17 0.0648 0.2931 0.6000

Integración de teoría y práctica 17 0.0012 0.1977 1.0000

Material de consulta continua 17 0.0027 0.2179 0.8965

Mejoras sugeridas en diseño 17 0.0172 0.2361 0.8256

Motivación para la profundización 17 0.0115 0.2394 0.8357

Perspectiva amplia sobre métodos 17 0.0000 0.2179 0.8722

Visualización de conceptos y procesos 17 0.0000 0.2208 0.9523

Aplicabilidad inmediata 16 0.0245 0.2208 0.7291

Fortalecimiento en seguridad de 

investigación
16 0.1085 0.2931 0.6052

Relevancia útil de ejemplos 16 0.0018 0.2099 0.8228

Evaluación crítica 15 0.0129 0.2429 0.7754

Visualización práctica de la metodología 15 0.0000 0.2180 0.7984

Impacto positivo en la autoconfianza 

investigativa
15 0.0717 0.2615 0.5894

Sugerencia de materiales complementarios 14 0.0738 0.2742 0.5766

Tabla 3. 
Principales métricas

Nota. Betweness (centralidad de intermediación); Closeness (centralidad de cercanía); Eigenvector (centralidad de vector propio).
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como Claridad en la explicación, Motivación para la 
profundización, Facilidad para la comprensión de 
datos e Innovación educativa percibida se consolidan 
como puntos de articulación importantes, no solo por 
su presencia reiterada en los discursos, sino por su 
capacidad de conectar múltiples ideas en torno a la 
experiencia formativa con los videos.

Al observar la centralidad de intermediación, se 
destaca Fortalecimiento en seguridad de investigación 
con un valor de 0.1085, seguido por Sugerencia de 
materiales complementarios (0.0738) e Impacto positivo 
en la autoconfianza investigativa (0.0717), quienes 
actúan como puentes estratégicos entre distintas zonas 
temáticas de la red. Estos nodos facilitan el tránsito 
conceptual entre grupos de significados que, de otra 
forma, podrían mantenerse aislados. Su papel estructural 
como mediadores indica que contribuyen a la cohesión 
general del sistema semántico, articulando ideas que 
favorecen la integración del discurso.

La centralidad de cercanía refuerza lo antedicho, 
mostrando que estos mismos nodos ocupan posiciones 
privilegiadas dentro del mapa conceptual al estar 
más próximos al resto de los elementos. Por ejemplo, 
Fortalecimiento en seguridad de investigación e 
Innovación educativa percibida presentan valores de 
0.2931, lo que evidencia su capacidad de influencia 
rápida dentro de la red. Esta métrica revela que tales 
conceptos tienen acceso expedito a la mayoría de los 
otros nodos, lo cual puede interpretarse como una ventaja 
para la diseminación temática y la consolidación del 
aprendizaje.

Por su parte, la centralidad de vector propio permite 
identificar aquellos conceptos que, además de estar 
conectados, se relacionan con otros nodos igualmente 
influyentes. Integración de teoría y práctica alcanza el valor 
más alto (1.000), seguido de Visualización de conceptos 
y procesos (0.9523) y Claridad en la explicación (0.9272). 
Estos códigos configuran un núcleo semántico sólido, 
inmerso en una subred cohesionada desde la cual parece 
organizarse buena parte del conocimiento expresado por 

los estudiantes. Este patrón sugiere que el aprendizaje se 
estructura en torno a nodos que actúan como centros de 
significado altamente integradores.

Complementariamente, la densidad global de la red 
fue de 0.9608, lo que indica que la mayoría de los nodos 
están conectados entre sí. Sin embargo, la modularidad 
negativa (–0.0335) sugiere que no existen comunidades 
bien definidas dentro de la red, lo cual puede interpretarse 
como una estructura holística, poco segmentada y más 
orientada a la transversalidad conceptual. Esta idea 
se refuerza con el valor de assortativity por categoría 
(–0.0538), lo que implica que los códigos tienden a 
conectarse independientemente de su pertenencia a 
una categoría determinada, dando lugar a una red más 
integradora que jerárquica.

Diámetro de la red. El diámetro de la red simplificada 
fue de 7, lo que indica que, en el peor de los casos, 
un nodo necesita hasta siete pasos para conectarse 
con otro dentro de la red. A pesar de haber eliminado 
relaciones que no reflejaban una co-ocurrencia sólida, 
el hecho de mantener un diámetro relativamente bajo 
sugiere que la estructura de la red continúa siendo 
altamente conectada, permitiendo el tránsito eficiente 
de información conceptual entre códigos. Este resultado 
confirma que, aunque se aplicó un filtro riguroso para 
conservar solo relaciones conceptualmente significativas, 
los códigos clave conservan rutas de enlace con el resto 
del sistema, reforzando la cohesión semántica del mapa 
de relaciones.

Modularidad. El análisis de modularidad a través del 
algoritmo de Louvain arrojó un valor de −0.0267, lo que 
sugiere que la red no presenta una estructura modular 
significativa. Es decir, las comunidades detectadas 
no reflejan agrupaciones internas con densidad de 
conexiones superiores a lo esperado por azar. Este 
resultado puede deberse a que la red es muy densa 
(densidad = 0.9068) y altamente interconectada, lo 
que limita la posibilidad de detectar bloques cohesivos 
diferenciados. Desde una perspectiva cualitativa, este 
hallazgo refuerza la idea de que los códigos y categorías 
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están entrelazados transversalmente, sin generar 
clústeres temáticos cerrados, lo que puede ser indicativo 
de un fenómeno educativo abordado desde una visión 
holística y complementaria.

Asortatividad por categoría. Se calculó el índice de 
asortatividad nominal para evaluar el grado de preferencia 
de conexión entre nodos que pertenecen a la misma 
categoría temática. El resultado fue -0.0538 lo cual indica 
una ligera tendencia disasortativa. Es decir, los nodos 
tienden a conectarse con nodos de otras categorías más 
que con los de su misma categoría. Este comportamiento 
sugiere que, en la red analizada, las co-ocurrencias 
entre códigos reflejan una interrelación transversal entre 
dimensiones temáticas, en lugar de agruparse de forma 
cerrada dentro de sus propias categorías. Lo anterior 
puede interpretarse como evidencia de que los códigos 
construidos representan aspectos complementarios de 
un mismo fenómeno, reforzando la naturaleza integrada 
del marco analítico generado.

Centralidad de vector propio y de intermediación por 
categorías. El análisis de centralidad por categorías revela 
una distribución diferenciada de funciones estructurales 
dentro de la red conceptual. Las categorías Evaluación 
constructiva, Visualización de procesos metodológicos 
y Claridad didáctica presentan los valores más altos 

en centralidad de vector propio, lo cual sugiere que 
sus códigos no solo están bien conectados, sino que 
también lo están con otros nodos altamente influyentes, 
ocupando posiciones privilegiadas dentro del entramado 
semántico.

En contraste, la categoría Enriquecimiento formativo 
—aunque presenta la media más baja en eigenvector 
(  = 0.594)— encabeza el listado en centralidad de 
intermediación (  = 0.0824), lo que indica que sus 
códigos cumplen funciones clave como puentes entre 
diferentes grupos temáticos. Una dinámica similar se 
observa en Fomento de seguridad investigativa, que, a 
pesar de su variabilidad interna, también destaca como 
conector transversal.

Por otro lado, categorías como Evaluación constructiva 
y Aplicabilidad investigativa tienen alta centralidad de 
eigenvector pero bajos niveles de intermediación, lo 
cual sugiere que operan más como núcleos temáticos 
que como nodos articuladores entre subredes. Esta 
combinación de métricas permite distinguir no solo 
qué categorías son más influyentes, sino también cómo 
interactúan dentro de la estructura conceptual: algunas 
actúan como centros de significado, mientras que otras 
facilitan el tránsito y la cohesión entre diferentes áreas del 
discurso estudiantil.

Categoría Media Eigenvector SD Eigenvector
Media

Betweenness
SD Betweenness

Evaluación constructiva 0.950 (0.0518) 0.0013 0.0014

Visualización de procesos 
metodológicos

0.858 0.0704 0.0056 0.0050

Claridad didáctica 0.846 0.0837 0.0091 0.0108

Aplicabilidad investigativa 0.812 0.0192 0.0086 0.0121

Fomento de seguridad 
investigativa

0.713 0.1740 0.0416 0.0425

Enriquecimiento formativo 0.594 0.0153 0.0824 0.0230

Tabla 4. 
Centralidad de vector propio y de intermediación por categoría
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Modularidad y validación por 
simulación

La evaluación de modularidad a partir del algoritmo 
Louvain indicó un valor negativo (−0.0267), y al compararlo 
con 1000 redes aleatorias mediante simulación bootstrap, se 
observó que la modularidad real se encuentra en el percentil 
0%. Este hallazgo implica que la red construida no presenta 
una estructura de comunidades superior a la esperada 
por azar, lo que sugiere una red fuertemente conectada, 
pero con baja cohesión interna entre grupos. Este patrón 
podría reflejar la transversalidad temática de los códigos 
identificados y su articulación en múltiples categorías.

Como medida complementaria, se aplicaron tres 
algoritmos distintos de detección de comunidades: Louvain, 
Walktrap e Infomap, con el objetivo de evaluar la cohesión 
estructural de la red. Ninguno de los algoritmos arrojó una 
modularidad significativa: Louvain presentó un valor negativo 
(−0.0335), mientras que Walktrap e Infomap arrojaron una 
modularidad nula (0.0000). Estos resultados confirman que 
la red no presenta agrupamientos internos consistentes, lo 
cual podría interpretarse como una alta interconectividad 
entre los conceptos codificados, sin una organización 
modular evidente. Este hallazgo es coherente con una lógica 
de co-ocurrencia transversal entre categorías, más que con 
una segmentación temática cerrada.

Análisis estructural de la red de 
categorías

El análisis de la red colapsada por categorías 
mostró una estructura completamente conectada, con 
una densidad máxima de 1, lo que indica que todas 
las categorías están directamente relacionadas entre 
sí. Cada categoría presentó un grado de 5 (máximo 
posible en una red de 6 nodos), y el grado promedio 
también fue de 5, reflejando una interconexión 
simétrica.

Los indicadores de centralidad de intermediación 
(betweenness) fueron todos iguales a 0, mientras 
que la centralidad de cercanía (closeness) alcanzó 
el valor máximo de 1 en todas las categorías. Estos 
resultados refuerzan la idea de una estructura 
plenamente integrada y sin nodos puente, lo cual es 
coherente con el diámetro igual a 1 y la existencia de 
un único componente conectado.

Finalmente, la modularidad fue de 0, lo que sugiere 
que no existen comunidades diferenciadas dentro 
de esta red de categorías, reforzando la conclusión 
de que las dimensiones conceptuales del análisis 
coexisten de forma transversal y no segmentada 
(Figura 5).
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Figura 5.
Red de categorías simplificada

Fuente: elaboración propia con RStudio.
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El análisis de la red colapsada por categorías reveló 
una estructura totalmente conectada, con una densidad 
máxima de 1.0, lo cual implica que todas las categorías 
estuvieron relacionadas directa o indirectamente a 
través de sus códigos. En esta red, todas las categorías 
presentaron un grado igual a 5 (el valor máximo posible 
con 6 nodos), lo que evidencia una interconexión 
simétrica y homogénea. Las medidas de centralidad de 
intermediación (betweenness) y centralidad de cercanía 
(closeness) fueron igualmente uniformes: betweenness = 
0 y closeness = 1 para todas las categorías. Además, el 
diámetro fue de 1, y la modularidad igual a 0, lo que indica 
una red altamente integrada, sin clústeres o comunidades 
diferenciadas, con un solo componente conectado.

Como ejercicio complementario, se desarrolló una 
proyección sobre categorías desde una red bipartita 
código–categoría, en la que se asumió que un código 
podía estar vinculado a múltiples categorías. Esta 
estructura, al proyectarse sobre el conjunto de categorías, 
arrojó una red con una densidad ligeramente menor 
(0.9333) y un grado promedio de 4.67. Aunque varias 
categorías —como Aplicabilidad investigativa, Claridad 
didáctica, Enriquecimiento formativo y Visualización 
de procesos metodológicos— mantuvieron un grado 
de 5, otras como Fomento de seguridad investigativa y 
Evaluación constructiva descendieron a un grado de 4.

En contraste con la red colapsada, la proyección 
bipartita mostró variabilidad en las centralidades. 
Fomento de seguridad investigativa tuvo la betweenness 
más alta (0.35), seguida por Evaluación constructiva 
(0.20), lo que sugiere su papel como nodos puente 
dentro de esta estructura. La centralidad de cercanía 
también presentó diferencias notables: Fomento de 
seguridad investigativa (0.36) y Evaluación constructiva 
(0.33) se ubicaron como las más centrales, mientras 
que Enriquecimiento formativo ocupó la posición más 
periférica (0.22). Además, el diámetro de la red aumentó 
a 6, y aunque se mantuvo un único componente 
conectado, la modularidad continuó siendo nula (0), lo 
que indica nuevamente la ausencia de comunidades 
claramente diferenciables.

Estas diferencias ponen de manifiesto que, aunque 
ambas redes comparten los mismos nodos (categorías), 
sus estructuras derivan de lógicas distintas de 
construcción. La red colapsada (Figura 6) refleja las 
relaciones semánticas directas surgidas del análisis 
cualitativo, mientras que la red proyectada bipartita 
enfatiza la organización categorial basada en códigos 
con múltiples asignaciones. La comparación entre 
ambas ofrece una visión más robusta, triangulada y 
complementaria sobre la articulación conceptual del 
corpus analizado .
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Figura 6.
Red con proyección bipartita

Fuente: elaboración propia con RStudio.
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En general, los resultados arrojaron una modularidad 
negativa (−0.0267) y comunidades poco interpretables, 
lo que sugiere que el algoritmo Louvain no es adecuado 
para redes pequeñas y densamente conectadas como 
la analizada (densidad = 0.9673). Ante este escenario, 
se implementó el algoritmo Walktrap, que se basa 
en caminatas aleatorias para identificar vecindades 
temáticas dentro de la red (Pons & Latapy, 2005). Aunque 
la modularidad observada con Walktrap fue igual a cero, 
este valor es más metodológicamente aceptable que uno 
negativo, y refleja de manera más adecuada la naturaleza 
transversal y altamente interconectada del sistema 
conceptual. Además, Walktrap mostró mayor estabilidad 
en una red pequeña y permitió observar agrupamientos 
semánticos coherentes con el juicio experto cualitativo, 
incluso si estos no configuran clústeres rígidos.

Este hallazgo refuerza la conclusión de que la 
ausencia de modularidad significativa no representa 
una deficiencia técnica, sino que evidencia la estructura 
holística del fenómeno educativo. La experiencia de 
aprendizaje mediada por videos no se segmenta en 
bloques temáticos cerrados, sino que activa relaciones 
conceptuales cruzadas entre categorías, coherente con un 
enfoque integrador del conocimiento. En consecuencia, 
se recomienda el uso de Walktrap en estudios de análisis 
de redes semánticas con muestras pequeñas (menos 
de 50 nodos), redes densas, codificación cualitativa, y 
objetivos de análisis interpretativo más que predictivo.
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Discusión

Marcano de Blanco (2023) advierte que enseñar metodología 
no garantiza formar investigadores, pues persisten obstáculos 
epistemológicos, emocionales y pedagógicos que dificultan el 
proceso. Su análisis del síndrome TMT resalta la necesidad de 
enfoques más integradores. En este estudio, el uso de videos 
busca precisamente superar dichas barreras mediante una 
experiencia didáctica más visual, situada y accesible.

Los hallazgos obtenidos refuerzan propuestas como la 
de Reddy (2020), quien sugiere una enseñanza progresiva 
de la metodología —por ejemplo, con el enfoque N-case— 
comenzando con el análisis de casos individuales para 
facilitar la comprensión de relaciones causales y avanzar 

hacia niveles más complejos. En coherencia, los videos 
aquí utilizados funcionan como microcasos didácticos que 
articulan elementos cualitativos y cuantitativos, generando 
una narrativa de aprendizaje más situada y gradual.

Desde el enfoque del análisis de redes, la red de co-
ocurrencia construida tras la codificación asistida por 
inteligencia artificial y depurada mediante juicio experto 
presentó una alta densidad (0.9608), característica de 
sistemas conceptuales fuertemente integrados. El grado 
promedio (16.33) refuerza esta lectura, al evidenciar múltiples 
vínculos por nodo y, por tanto, una alta transversalidad 
temática en los discursos analizados.

En cuanto a las centralidades, la betweenness mostró que 
Fortalecimiento en seguridad de investigación y Sugerencia 
de materiales complementarios fungen como nodos puente 
entre zonas semánticas diversas. Por su parte, la centralidad 
de eigenvector identificó como más influyentes a Integración 
de teoría y práctica, Visualización de conceptos y procesos y 
Claridad en la explicación, lo que indica que estos elementos 
están altamente conectados con otros también centrales. La 
closeness centrality mostró patrones similares, destacando 
además la importancia estructural de Innovación educativa 
percibida y Evaluación crítica.

No obstante, la red no evidenció comunidades bien 
definidas. La modularidad fue negativa (–0.0215 con 
Louvain; 0 con Walktrap e Infomap), y la simulación bootstrap 
demostró que esta configuración no difiere del azar (percentil 
= 0%). Adicionalmente, el índice de assortativity (–0.0538) 
sugiere una ligera tendencia a la conexión entre códigos de 
distintas categorías, lo cual refuerza la hipótesis de una red 
semánticamente integrada y poco compartimentalizada.

Esta falta de clústeres no representa una debilidad 
metodológica, sino que puede ser interpretada 
como un indicador de cohesión semántica, donde 
los conceptos asociados al aprendizaje de la 
metodología investigativa no se presentan como silos 
independientes, sino como partes de un entramado 
cognitivo más holístico.

Una primera limitación es el número reducido de nodos 
(18), que, aunque suficientes para un análisis cualitativo 
focalizado, podría condicionar la estabilidad de algunas 
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Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio permiten 
afirmar que el uso de videos con enfoque didáctico-
científico constituyó una estrategia pedagógica efectiva 
para articular elementos cualitativos y cuantitativos en 
el aprendizaje de la metodología de investigación. Esta 
experiencia audiovisual favoreció un entorno más situado, 
accesible y progresivo, lo cual permitió a los estudiantes 

métricas como la modularidad. Además, el método Louvain, 
si bien robusto, puede no ser el más adecuado en redes 
densas y homogéneas; por ello, futuras investigaciones 
podrían implementar otros algoritmos de detección de 
comunidades (como Walktrap o Infomap), así como modelos 
alternativos de evaluación por bootstrap, considerando 
estructuras menos aleatorias, como redes de configuración 
o modelos basados en grados.

También sería recomendable analizar la evolución 
temporal de la red, especialmente si los videos se utilizan 
en distintos momentos del curso, y considerar un enfoque 
mixto más profundo, donde las métricas cuantitativas se 
triangulen con entrevistas o diarios reflexivos para validar la 
interpretación semántica de los nodos y sus conexiones.

El algoritmo Louvain no replicó las categorías temáticas 
asignadas a priori, lo que sugiere que, si bien los códigos 
fueron agrupados con base en dimensiones conceptuales 
interpretadas por investigadores, la estructura de relaciones 
entre ellos no presenta fronteras suficientemente marcadas 
para que los algoritmos de detección automática de 
comunidades las reproduzcan. Esta discrepancia revela 
una interesante tensión entre la codificación cualitativa 
interpretativa y la segmentación topológica automatizada, lo 
cual debe entenderse no como una falla, sino como una señal 
del carácter altamente interrelacionado de los datos. De 
esta forma, el análisis de redes cualitativas aquí presentado 
permite visualizar no solo la riqueza de las conexiones 
entre conceptos clave del aprendizaje metodológico, sino 
también los límites de los enfoques automatizados cuando 
no se complementan con el juicio interpretativo humano.

superar algunas de las barreras epistémicas, emocionales 
y pedagógicas comúnmente asociadas a la enseñanza 
de estos contenidos.

Desde el enfoque del análisis de redes cualitativas, 
se observó una alta integración semántica entre los 
conceptos codificados. La densidad elevada de la red 
(0.9608) y el grado promedio (16.33) dan cuenta de 
una estructura discursiva bien conectada, en la que 
las ideas expresadas por los estudiantes no aparecen 
fragmentadas, sino entrelazadas alrededor de núcleos 
comunes de significado. Las métricas de centralidad 
profundizan esta visión: la centralidad de intermediación 
destacó a nodos como Fortalecimiento en seguridad de 
investigación y Sugerencia de materiales complementarios 
como puentes semánticos relevantes, mientras que la 
centralidad de cercanía y de eigenvector posicionaron 
a Integración de teoría y práctica y Visualización de 
conceptos y procesos como nodos estructurales de la 
red.

Un hallazgo clave fue la ausencia de modularidad 
significativa, confirmada por un valor negativo (–0.0215) y 
un percentil igual a cero en la simulación bootstrap. Esto 
sugiere que la agrupación temática que emerge de los 
datos no difiere de una estructura aleatoria, lo cual puede 
interpretarse positivamente como una manifestación de 
convergencia semántica e integración conceptual entre 
las distintas categorías analizadas. En este sentido, la red 
refleja una comprensión holística del fenómeno por parte 
de los estudiantes, más que una compartimentalización 
temática rígida.

Finalmente, el análisis de redes cualitativas no 
solo permitió visualizar la riqueza de las conexiones 
entre conceptos clave del aprendizaje metodológico, 
sino también evidenciar los límites de los algoritmos 
de detección de comunidades cuando se aplican a 
discursos densamente interrelacionados. Así, este 
enfoque demuestra su valor al combinar el poder de las 
herramientas computacionales con el juicio interpretativo 
del investigador, contribuyendo a una comprensión más 
profunda de la experiencia formativa impulsada por 
recursos digitales.
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Dra. Gladys Azucena Bernal Salgueiro, Mtra. Cruz Isabel Bernal Salgueiro, Mtro. Luis Enrique Sánchez Valenzuela

REDES SOCIALES Y LABORATORIOS DIG ITALES PARA LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA SOSTENIBLE DESDE LA AGENDA 2030

La presente ponencia tiene como objetivo analizar e identificar prácticas significativas que promueven la 
integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la formación universitaria, mediante estrategias 
educativas implementadas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. A través de un enfoque metodológico cuali-
tativo-descriptivo, se sistematizan experiencias que vinculan la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), el 
aprendizaje situado, la alfabetización digital y la acción comunitaria. Entre las acciones destacadas se encuen-
tran la organización del programa “Jueves de ODS”, la elaboración de campañas educativas en redes sociales, 
la participación en redes internacionales de promotores ODS, la colaboración con el ISEJA para la alfabetización 
de jóvenes y adultos, y la implementación de proyectos de reciclaje creativo, reforestación y huertos escolares. 
Los resultados evidencian que la transversalización de los ODS en el ámbito universitario es posible y efectiva 
cuando se basa en la innovación pedagógica, la participación estudiantil activa y el compromiso institucional con 
la sostenibilidad.

RESUMEN

Palabras clave: Educación para el desarrollo sostenible; Agenda 2030; aprendizaje situado; redes sociales educativas; 
acción comunitaria universitaria.

This paper aims to analyze and identify meaningful practices that foster the integration of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) into higher education through educational strategies implemented at the Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Using a qualitative-descriptive methodological approach, it systematizes experiences that 
link Education for Sustainable Development (ESD), situated learning, digital literacy, and community engagement. 
Notable actions include the organization of the "Jueves de ODS" (SDG Thursdays) program, the development of edu-
cational campaigns on social media, participation in international SDG promoter networks, collaboration with ISEJA 
to support youth and adult literacy, and the implementation of creative recycling projects, reforestation efforts, and 
school gardens. The findings demonstrate that mainstreaming the SDGs in the university context is both feasible and 
effective when grounded in pedagogical innovation, active student participation, and sustained institutional commit-
ment to sustainability.

ABSTRACT 

Key Words: Education for Sustainable Development; Agenda 2030; situated learning; educational social media; 
university community engagement.
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA SOSTENIBLE DESDE LA AGENDA 2030

L a aceleración de problemáticas 
globales como la crisis climática, 
la desigualdad social y la 
transformación tecnológica ha 

ubicado a la educación superior en el centro de las 
estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La Agenda 2030 representa un 
compromiso sin precedentes entre 193 países, que busca 
garantizar un futuro digno mediante metas específicas en 
ámbitos sociales, ambientales y económicos (Naciones 
Unidas, 2018). En este contexto, las instituciones de 
educación superior (IES) están llamadas a desempeñar 
un papel transformador, no solo desde la docencia y 
la investigación, sino también desde la formación de 
ciudadanía crítica, participativa y comprometida con el 
bien común (UNESCO, 2017).

Lejos de restringir la autonomía universitaria, la Agenda 
2030 se alinea con la misión ética de las IES al fomentar 
entornos académicos más conscientes de su impacto 
social. Según Parr et al. (2019), estas instituciones 
poseen una posición privilegiada para aportar soluciones 
innovadoras a los ODS, y deben orientar sus decisiones 
curriculares, investigativas y de vinculación hacia aquellas 
metas donde puedan generar mayor impacto.

En este marco, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha 
desarrollado un proyecto que articula la Educación para 
el Desarrollo Sostenible (EDS), la participación estudiantil 
y el uso estratégico de tecnologías digitales. Se trata 
de un laboratorio de reciclaje liderado por brigadistas 
universitarios que promueve la conciencia ambiental en la 
comunidad académica mediante la difusión activa de los 
ODS en redes sociales.

Introducción

Como ha señalado Rieckmann (2017), “la educación 
superior debe asumir un liderazgo transformador, 
desarrollando competencias para la sostenibilidad 
mediante enfoques experienciales, tecnológicos y 
colaborativos” (p. 18). En línea con este planteamiento, 
las redes sociales se han consolidado como espacios de 
aprendizaje no formal que estimulan la construcción de 
sentido, la interacción entre pares y la conciencia orientada 
al futuro. Alves da Silva y Ferreira (2016) sostienen que 
estas plataformas no solo mejoran la manera en que los 
estudiantes aprenden, sino que influyen en su percepción 
del proceso formativo y su compromiso con el porvenir.

Asimismo, la cultura digital se convierte en un vector 
clave para la innovación institucional. Casillas Alvarado y 
Ramírez Martinell (2019) afirman que la digitalización no 
puede limitarse a lo instrumental, sino que debe ser parte 
estructural de la misión universitaria, redefiniendo las 
formas de enseñar, aprender y relacionarse socialmente. 
Esta visión es coherente con el análisis de Ferreras y 
Rodrigo-Cano (2021), quienes destacan que redes como 
Twitter, a través de iniciativas como #EA26, han propiciado 
comunidades digitales de acción ambiental colaborativa 
y creación compartida de saberes.

Desde este enfoque, la presente ponencia se 
propone analizar cómo una experiencia concreta puede 
constituirse en un modelo replicable de formación 
universitaria sostenible, integrando redes sociales, 
entornos digitales de aprendizaje y acción comunitaria. 
Se parte de una perspectiva crítica e interdisciplinaria 
que valora el potencial pedagógico de las tecnologías 
digitales para el desarrollo de competencias ciudadanas 
en el marco de los ODS.
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MARCO TEÓRICO

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
constituye un enfoque pedagógico integral que busca 
empoderar a las personas para adoptar decisiones 
responsables en favor de la integridad ambiental, 
la viabilidad económica y la equidad social para las 
generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2017). 
En este sentido, la educación superior ocupa un papel 
protagónico no solo como generadora de conocimiento, 
sino como agente activo en la formación de profesionales 
capaces de incidir de manera positiva en su entorno. 
Según Rieckmann (2017), la EDS requiere transformar las 
prácticas educativas para que los estudiantes adquieran 
competencias sistémicas, anticipatorias, normativas, 
estratégicas y colaborativas, todas esenciales para 
afrontar los desafíos globales.

Las instituciones de educación superior (IES) se 
encuentran en una posición privilegiada para liderar 
procesos de innovación y cambio social. Como plantean 
Parr et al. (2019), las universidades deben alinear 
sus funciones sustantivas - docencia, investigación 
y vinculación - con los ODS, mediante propuestas 
curriculares contextualizadas, redes colaborativas 
interinstitucionales y mecanismos de evaluación del 
impacto socioambiental. Casillas y Ramírez (2019) 
subrayan que esta transformación debe ir más allá de la 
digitalización instrumental, proponiendo una redefinición 
estructural del quehacer académico desde la cultura 
digital, la ciudadanía crítica y la apertura institucional.

En esta misma línea, organismos educativos como 
la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2022) han 
subrayado la necesidad de incorporar transversalmente 
la sostenibilidad en los planes y programas educativos, 
impulsando metodologías activas como el aprendizaje 
basado en proyectos, el aprendizaje-servicio y el uso 
didáctico de tecnologías digitales como medios eficaces 
para abordar los ODS desde una perspectiva formativa. 
Estas estrategias permiten que los estudiantes desarrollen 
competencias para la acción, la reflexión crítica y el 

compromiso social, alineando la práctica educativa con 
los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible.

REDS (2020) advierte que muchas universidades 
aún carecen de indicadores y herramientas sistemáticas 
para evaluar su contribución efectiva a los ODS. La guía 
metodológica propuesta por esta red propone modelos 
de autoevaluación institucional que permiten vincular 
los procesos educativos, de investigación y extensión 
con metas específicas de la Agenda 2030, promoviendo 
una cultura de mejora continua y responsabilidad 
universitaria.

Las redes sociales, en este contexto, se han 
consolidado como entornos de aprendizaje emergentes. 
Alves da Silva y Ferreira (2016) señalan que, en un marco 
de aprendizaje informal, estas plataformas permiten a 
los estudiantes interactuar con comunidades amplias, 
desarrollar habilidades de autorregulación y construir 
una conciencia crítica del proceso educativo y del futuro 
colectivo. Asimismo, Limas Suárez y Vargas Soracá 
(2023) evidencian que las redes sociales pueden ser 
aprovechadas como herramientas para el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje autónomo, comunicación 
digital y reflexión crítica, especialmente cuando se 
insertan en estrategias pedagógicas centradas en la 
participación y el compromiso sociocomunitario. Ferreras 
y Rodrigo-Cano (2021) destacan que el movimiento #EA26 
ha logrado consolidar un espacio público digital donde 
convergen educadores, estudiantes e investigadores 
para compartir conocimientos, recursos y estrategias en 
favor de la educación ambiental crítica.

Complementariamente, el enfoque del aprendizaje 
situado proporciona un marco valioso para comprender 
cómo los estudiantes adquieren conocimiento de manera 
más profunda y significativa al participar activamente 
en contextos reales. Este enfoque, según el Centro 
para la Enseñanza y el Aprendizaje Innovadores de la 
Universidad del Norte de Illinois (2012), sostiene que 
"el aprendizaje situado ocurre cuando los estudiantes 
participan de manera auténtica en experiencias que 
reflejan la práctica real del conocimiento" y enfatiza que 
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METODOLOGÍA

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo 
de tipo descriptivo, sustentado en la sistematización de 
experiencias formativas desarrolladas por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa en el marco de la promoción de la 
Agenda 2030. La estrategia metodológica se estructuró 
a partir de técnicas de revisión documental, análisis 
de contenido digital y observación participante en 
actividades académicas y comunitarias, con el objetivo 
de identificar buenas prácticas institucionales vinculadas 
a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

las habilidades y la comprensión se desarrollan más 
eficazmente en entornos colaborativos y socialmente 
relevantes. A través de estas experiencias, los estudiantes 
no solo adquieren habilidades cognitivas, sino que 
también construyen su identidad como participantes 
activos dentro de comunidades de práctica. Esta visión 
se complementa con los hallazgos de Hevia Artime y 
Fueyo Gutiérrez (2018), quienes al aplicar el enfoque del 
aprendizaje situado en el diseño de entornos virtuales 
constataron que este modelo pedagógico favorece la 
construcción colaborativa de conocimiento, el desarrollo 
del pensamiento reflexivo y la apropiación crítica de 
los contenidos por parte del estudiantado. Su estudio 
muestra cómo las comunidades de práctica en ambientes 
digitales permiten que el aprendizaje se consolide como 
un proceso social significativo, potenciando el sentido de 
pertenencia y la responsabilidad compartida en la acción 
educativa.

Desde esta perspectiva, los laboratorios digitales 
universitarios emergen como espacios de innovación 
pedagógica, orientados a la experimentación, la 
resolución de problemas reales y el desarrollo de 
soluciones sostenibles. Investigaciones como las de 
Flores Mejía, Buenrostro Arceo, González Quezada y Vega 
(2020), destacan que estos entornos permiten integrar 
prácticas pedagógicas activas con tecnologías digitales, 
propiciando experiencias de aprendizaje significativo 
que fortalecen la participación estudiantil, el trabajo 
interdisciplinario y el vínculo con la comunidad. De manera 
similar, el análisis de Silva Coutinho y Morán-Mirabal 
(2022), resaltan que los laboratorios virtuales no solo 
mejoran la accesibilidad al conocimiento especializado, 
sino que también promueven la autonomía del estudiante, 
la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo en 
escenarios educativos híbridos. Estos entornos fomentan 
la integración entre conocimiento disciplinar, habilidades 
tecnológicas y compromiso comunitario.

No obstante, la literatura también señala obstáculos 
persistentes en la implementación de estas estrategias. 
Selwyn (2020), advierte que muchos docentes enfrentan 
dificultades para integrar pedagógicamente las 

tecnologías digitales, debido a una formación insuficiente 
o a modelos de enseñanza tradicionalistas. UNESCO 
(2022), alerta sobre las brechas de conectividad y acceso 
a dispositivos, que pueden profundizar desigualdades ya 
existentes en el ámbito universitario. Además, la literatura 
especializada ha señalado la necesidad de establecer 
marcos comunes de evaluación que permitan medir el 
impacto real de la EDS en la formación de competencias 
y valores sostenibles. En esta línea, la Guía REDS (2020) 
propone una metodología sistemática de autoevaluación 
para las universidades, que vincula indicadores 
cuantitativos y cualitativos con las metas de la Agenda 
2030, favoreciendo la toma de decisiones basada en 
evidencia y el fortalecimiento de una cultura institucional 
orientada al desarrollo sostenible.

En síntesis, este marco teórico se estructura a partir de 
cinco ejes analíticos interrelacionados: (1) la Educación 
para el Desarrollo Sostenible como marco pedagógico 
transformador; (2) la universidad como agente institucional 
de cambio social; (3) las redes sociales como entornos de 
aprendizaje emergente; (4) los laboratorios digitales como 
escenarios de aprendizaje situado y acción aplicada; y 
(5) los desafíos estructurales y metodológicos para la 
implementación de una educación superior comprometida 
con los ODS. Estos fundamentos permiten comprender, 
contextualizar y proyectar la experiencia aquí presentada 
como una estrategia replicable y valiosa en la formación 
universitaria sostenible.
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En primer lugar, se realizó una búsqueda y análisis 
de literatura científica en bases de datos académicas de 
acceso abierto, priorizando estudios recientes y relevantes 
sobre EDS, innovación educativa, cultura digital, redes 
sociales, aprendizaje situado y laboratorios universitarios. 
Esta fase permitió construir un marco teórico sólido que 
orienta la interpretación de las acciones desarrolladas.

En segundo lugar, se documentaron las estrategias 
de comunicación y difusión emprendidas por brigadistas 
universitarios a través de redes sociales y medios 
institucionales. Estas incluyeron la elaboración de 
materiales gráficos (flyers) sobre los ODS, sus metas 
e indicadores, y la publicación de contenidos de 
concienciación ambiental, en cuentas oficiales como 
ODS-UAS, Promotores ODS México y Promotores ODS 
Internacional en plataformas como Facebook, Instagram 
y YouTube. La difusión se dirigió tanto a la comunidad 
universitaria como a públicos generales de Sinaloa, 
México y América Latina.

Adicionalmente, se incorporó la experiencia del programa 
Jueves de ODS, un espacio de diálogo académico continuo 
que articula a instituciones de educación superior y 
organizaciones civiles de países como México, Argentina, 
España, Venezuela y República Dominicana. Estas sesiones 
han permitido el intercambio de saberes, la visibilización 
de buenas prácticas y la consolidación de redes de 
colaboración en torno a los ODS.

También se analizó la práctica pedagógica Reciclarte, 
que fusiona arte y reciclaje mediante la creación de 
murales con tapas recicladas, los cuales se donan a 
instituciones que apoyan a niños en tratamiento contra 
el cáncer. Esta iniciativa promueve el aprendizaje activo, 
el consumo responsable y la educación ambiental 
transformadora.

Se integraron, además, procesos de capacitación 
dirigidos a docentes y estudiantes de nivel medio superior 
y superior, enfocados en temas como sostenibilidad, 
alfabetización digital y participación ciudadana. Se 
documentó la colaboración interinstitucional con el 

Instituto Sinaloense de Educación para Jóvenes y Adultos 
(ISEJA), mediante la cual se apoyó a personas mayores 
de 15 años en procesos de alfabetización y certificación 
en educación básica, como parte del compromiso 
universitario con la equidad educativa.

Desde una perspectiva socioambiental, se registraron 
actividades de reforestación y la implementación de 
huertos escolares y de traspatio en espacios educativos, 
como estrategia agroecológica y pedagógica para el 
fortalecimiento del vínculo con el entorno y la promoción 
de la seguridad alimentaria.

La triangulación de fuentes documentales, 
testimoniales y observacionales permitió validar 
las acciones implementadas, identificar patrones 
pedagógicos emergentes y analizar su impacto formativo. 
Cabe destacar que la EDS y la Agenda 2030 se encuentran 
institucionalizadas en el Plan de Desarrollo Institucional 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual brinda 
sustento normativo a estas acciones y garantiza su 
continuidad en el tiempo.

El análisis sistemático de las acciones emprendidas 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa evidenció una 
apropiación significativa de los principios de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) en diversos niveles 
de la vida universitaria. Entre los principales resultados 
se destaca la consolidación de un modelo de formación 
integral que articula la teoría con la acción comunitaria, 
promoviendo valores de responsabilidad social, 
conciencia ambiental y participación.

La implementación del programa “Jueves de 
ODS” se consolidó como un espacio de intercambio 
interinstitucional continuo, en el cual se generaron más de 
40 sesiones virtuales con la participación de universidades, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos de más de 
ocho países. Este programa contribuyó al fortalecimiento 
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DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten evidenciar 
cómo una estrategia integral, sostenida desde una 
política institucional clara y articulada con redes 
locales e internacionales, puede incidir positivamente 
en la formación de ciudadanos comprometidos con 
los principios de la sostenibilidad. Las experiencias 
sistematizadas coinciden con los postulados teóricos de 
la EDS que promueven el aprendizaje activo, la reflexión 
crítica y la transformación social desde el entorno 
inmediato.

El uso de redes sociales como espacios de aprendizaje 
no formal, así como su función amplificadora en términos 
de alcance y sensibilización, refuerza lo planteado por 
autores como Alves da Silva y Ferreira (2016) y Ferreras 
y Rodrigo-Cano (2021), quienes destacan el potencial 
educativo de estas plataformas en la construcción de 
ciudadanía global. La apropiación de medios digitales 
por parte de los brigadistas evidencia una alfabetización 
mediática con propósito, alineada con los objetivos de 
concienciación ambiental y justicia social.

Asimismo, la implementación de prácticas como 
Reciclarte, los huertos escolares y la reforestación 
conectan con el enfoque del aprendizaje situado (Lave 
& Wenger, 1991; Hevia & Fueyo, 2018), al generar 
experiencias significativas que surgen del contexto real 
y que promueven tanto el desarrollo de habilidades 
como la interiorización de valores éticos. Estas acciones, 
además, fortalecen la vinculación comunitaria, el sentido 
de pertenencia y el reconocimiento del territorio como 
espacio educativo.

El componente inclusivo también destaca en la 
vinculación con el ISEJA, la cual refleja el compromiso 
institucional con el derecho a la educación, y extiende el 
alcance de la universidad hacia sectores tradicionalmente 
marginados. Este esfuerzo reafirma la visión de las 
universidades como agentes transformadores con 
responsabilidad social, como lo plantea Rieckmann (2017) 

de una red de colaboración académica transnacional, 
posicionando a la UAS como referente en prácticas de 
difusión y educación en torno a los ODS.

Asimismo, las campañas comunicativas desarrolladas 
por los brigadistas universitarios mediante redes sociales 
lograron alcanzar a un público amplio dentro y fuera de la 
universidad, sensibilizando a miles de usuarios sobre los 
ODS y generando un impacto medible en el conocimiento 
y apropiación de sus metas. El uso de recursos visuales, la 
adaptación de mensajes al contexto local y la continuidad 
de las publicaciones fortalecieron su eficacia formativa.

La actividad “Reciclarte” permitió no solo el 
fortalecimiento de competencias ecológicas y artísticas, 
sino también la vinculación directa con causas sociales 
de alto impacto, como el apoyo a infantes con cáncer. 
Este tipo de prácticas integradoras fomentó la empatía, el 
trabajo colaborativo y la creatividad con propósito.

La colaboración con el Instituto Sinaloense de 
Educación para Jóvenes y Adultos (ISEJA) facilitó la 
inclusión educativa de personas mayores de 15 años, 
resultando en la alfabetización y certificación de varios 
beneficiarios en primaria y secundaria. Esta acción 
articuló el compromiso universitario con el derecho a la 
educación y la erradicación del rezago escolar.

Por otro lado, las actividades de reforestación y los 
huertos escolares y de traspatio generaron aprendizajes 
significativos en torno a la agroecología, la seguridad 
alimentaria y el cuidado del entorno natural, contribuyendo 
al desarrollo de una cultura de sostenibilidad activa desde la 
educación formal.

En conjunto, estas acciones reflejan un modelo educativo 
basado en el aprendizaje situado, el compromiso social y la 
innovación digital. La experiencia documentada representa 
una aportación relevante para la educación superior 
latinoamericana, al demostrar que es posible integrar los 
ODS de manera transversal en los procesos académicos, 
institucionales y comunitarios mediante estrategias 
participativas, inclusivas y con alto valor formativo.
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y la Guía REDS (2020), al articular acciones concretas que 
contribuyen a los ODS desde una perspectiva de justicia 
educativa.

Finalmente, la experiencia de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa demuestra que la transversalización de la 
Agenda 2030 en los procesos formativos no es solo 
deseable, sino factible. La integración de acciones 
pedagógicas, comunitarias y tecnológicas refuerza la 
necesidad de repensar la educación superior en clave 
de sostenibilidad, fortaleciendo un modelo universitario 
abierto, colaborativo y comprometido con los desafíos 
globales contemporáneos.

CONCLUSIONES

La experiencia desarrollada por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa evidencia que es posible integrar de 
forma efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
formación universitaria mediante un enfoque participativo, 
digital y situado. La sistematización de las actividades 
realizadas demuestra que la EDS puede materializarse 
a través de prácticas concretas de acción comunitaria, 

educación ambiental, inclusión social y producción 
colaborativa de conocimiento.

El trabajo con brigadistas, la articulación con 
instituciones como el ISEJA, la difusión sostenida en 
redes sociales y la organización de eventos como los 
“Jueves de ODS” han fortalecido un ecosistema educativo 
comprometido con la transformación social y ambiental. 
Esta experiencia revela que la participación estudiantil 
es un eje clave para el éxito de estas estrategias, al 
empoderar a jóvenes como agentes activos de cambio.

La transversalidad institucional de la Agenda 2030, 
al estar incluida en el Plan de Desarrollo de la UAS, 
asegura la continuidad de las acciones y posiciona a la 
universidad como un actor clave en el cumplimiento de 
los ODS a nivel local, nacional e internacional.

En este sentido, se concluye que el modelo 
implementado puede servir de referente replicable para 
otras instituciones de educación superior en América 
Latina, destacando la importancia de combinar innovación 
tecnológica, compromiso social y visión estratégica en el 
abordaje de los desafíos globales desde la universidad.
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PERCEPCIONES DE LA PLANEACIÓN POR PROYECTOS EN OCTAVO SEMESTRE DE LA LEP

La investigación Percepciones de la planeación por proyectos bajo la Nueva Escuela Mexicana (NEM) 
en estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria (LEP) del CRENAML durante su 
práctica profesional, analiza antecedentes internacionales, nacionales, estatales y locales sobre la planeación 
y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), destacando la importancia de la contextualización y la flexibilidad 
en la planeación. Se busca comprender cómo los futuros docentes implementan esta planeación, identificando 
retos como resistencia a nuevas metodologías y la necesidad de un acompañamiento efectivo. Los propósitos 
incluyen indagar en investigaciones, analizar documentos legales, seleccionar una metodología ad hoc, diseñar 
instrumentos, y proponer estrategias para fortalecer el acompañamiento en la planeación. La investigación se jus-
tifica por la necesidad de mejorar la formación docente ante los cambios educativos actuales. La metodología es 
cualitativa-interpretativo, como instrumentos entrevistas semiestructuradas, registros y observación participante 
destacando la triangulación en el análisis e interpretación de resultados.

RESUMEN

Palabras clave: NEM; Planeación; Práctica profesional; Proyectos.

The research Perceptions of project-based planning under the New Mexican School (NEM) in eighth-semes-
ter students of the Bachelor's Degree in Primary Education (LEP) of CRENAML during their professional practice, 
analyzes international, national, state and local antecedents on planning and Project-Based Learning (PBL), highli-
ghting the importance of contextualization and flexibility in planning. The aim is to understand how future teachers 
implement this planning, identifying challenges such as resistance to new methodologies and the need for effective 
accompaniment. The purposes include researching, analyzing legal documents, selecting an ad hoc methodology, 
designing instruments, and proposing strategies to strengthen accompaniment in planning. The research is justified 
by the need to improve teacher training in the face of current educational changes. The methodology is qualitative-in-
terpretive, as instruments semi-structured interviews, records and participant observation, highlighting triangulation 
in the analysis and interpretation of results.

ABSTRACT 

Key Words: NEM; Planning; Professional Practice; Projects.
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PERCEPCIONES DE LA PLANEACIÓN POR PROYECTOS EN OCTAVO SEMESTRE DE LA LEP

L a profesión docente se encuentra 
en un momento de transformación 
significativa, exigiendo una 
revisión profunda de los procesos 

de formación inicial. En este contexto, la implementación 
de la NEM y su enfoque en la planeación por proyectos 
interdisciplinarios representa una innovación pedagógica 
de gran actualidad. Esta investigación se centra en un 
aspecto trascendental de este cambio: las percepciones 
y la aplicación práctica de la planeación por proyectos 
por parte de los futuros docentes de la LEP del CRENAML 
durante su inmersión en la práctica profesional.

La problemática específica que motiva este estudio 
surge de las incidencias observadas en los periodos de 
planeación de los estudiantes de octavo semestre, tales 
como la entrega tardía de propuestas, la resistencia a 
adoptar las metodologías de la NEM y la selección de 
estrategias didácticas no congruentes con los campos 
formativos. Ante este panorama, resulta fundamental 
comprender a fondo cómo los futuros docentes llevan a 
cabo el proceso de planeación por proyectos en el marco 
de la NEM.

Introducción

Por lo tanto, esta investigación se planteó indagar 
en diversas plataformas investigaciones relevantes 
acerca de la planeación por proyectos propuesta por 
la NEM; analizar el Anexo 5 del Acuerdo 16/08/22 
para fundamentar teórica y metodológicamente la 
comprensión de la planeación por proyectos; seleccionar 
una metodología apropiada para la recolección y 
análisis de la información sobre la planeación por 
proyectos elaborada por los estudiantes de octavo 
semestre de la LEP durante su práctica profesional; 
diseñar y aplicar instrumentos que permitan identificar y 
reportar los hallazgos de la investigación; y diseñar una 
propuesta concreta para fortalecer el acompañamiento 
que reciben los estudiantes de octavo semestre de la 
LEP en el proceso de planeación por proyectos.

A través de lo anterior se buscó ofrecer una 
visión clara de los desafíos y las oportunidades que 
enfrenta la formación inicial docente en relación 
con la planeación por proyectos de la NEM, con la 
finalidad última de mejorar el acompañamiento y, 
por ende, la calidad de la práctica profesional de los 
futuros maestros.
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MARCO TEÓRICO

Los alumnos de octavo semestre generación 2021-
2025 es la última que cursa el plan de estudios 2018, 
de este modo los jóvenes están implementando en su 
práctica profesional, las sugerencias y recomendaciones 
de la NEM. En ese sentido (aunque sea el plan 2018) 
el proceso que siguen inicia con el conocimiento del 
Programa de estudio que forma parte de un proceso de 
diseño y desarrollo curricular continuo, que representa el 
primer nivel de concreción curricular, denominado (Anexo 
5 del Acuerdo 16/08/22).

SEP MejorEdu (2022) Fascículo 2 Aprendamos en 
comunidad https://www.mejoredu.gob.mx/images/
publicaciones/fasciculo2_aprendamos-comunidad.pdf 
(Consultado el 14 de mayo de 2025) Menciona que el 
primer nivel de concreción curricular es un documento 
flexible que constituye el punto de partida desde el cual 
cada colectivo docente toma decisiones para el diseño de 
los Programas Analíticos. Consiste en un planteamiento 
de Contenidos nacionales para la Educación Básica 
entendido lo nacional como espacio de lo común desde 
la diversidad que caracteriza como país.

El Plan de Estudio 2022 es una propuesta que plantea un 
cambio significativo en la manera de concebir y desarrollar 
el currículum. Anteriormente, los planes y programas de 
estudio presentaban un diseño curricular cerrado en torno 
a la posibilidad de decidir sobre la organización y desarrollo 
de los contenidos por parte de sus principales protagonistas 
–docentes y estudiantes–, así como de incorporar otros 
considerados significativos y necesarios para la formación 
integral de niñas, niños y adolescentes.

 
Ello respondía a la idea de desarrollar un currículum 

uniforme para todas y todos, pero ignorando la 
heterogeneidad existente en nuestro sistema educativo, 
así como la capacidad de agencia de sus actores. En 
consecuencia, reconceptualizar el currículum como una 
propuesta abierta, construida a partir de las experiencias 
y saberes de quienes participan e intervienen en los 

procesos educativos, resulta necesario para favorecer 
procesos de aprendizaje significativos, situados y 
pertinentes a las diversas realidades y contextos.

En este marco, la integración curricular se propone 
como un proceso que requiere de la experiencia, el 
aprendizaje y la creatividad de los colectivos escolares 
para que los componentes propuestos en el Plan de 
Estudio 2022 –perfil de egreso, ejes articuladores, 
campos formativos, contenidos, procesos de desarrollo 
de aprendizajes– adquieran sentido y se articulen en 
favor de hacer pertinente y situado el trabajo escolar. 

La contextualización y el codiseño de contenidos se 
consideran procesos que permiten avanzar hacia una 
integración curricular orientada a recuperar las situaciones 
y los problemas que atañen a la comunidad escolar y más 
allá de ella (pág. 363). Por tanto, el programa analítico 
se elabora por los colectivos docentes cuando, a partir 
de una lectura de la realidad, trabajan en torno a la 
contextualización de los contenidos de los programas 
sintéticos, incorporan contenidos locales que consideran 
necesarios –codiseño de contenidos– y configuran 
estrategias orientadas a la planeación didáctica.

Por consiguiente, el proceso de planeación didáctica 
se presenta de la siguiente manera:

A. Para vincular los contenidos incluidos en los 
programas sintéticos con las situaciones o 
problemas identificados en el proceso de lectura de 
la realidad.

B. Ubicar los procesos de desarrollo de aprendizajes 
que permiten a sus estudiantes movilizar lo que 
saben y pueden hacer

C. Durante el ejercicio de contextualización, conversen 
en torno a las siguientes preguntas y tomen 
decisiones al respecto:

¿Qué contenidos o procesos de desarrollo 
de aprendizajes, incluidos en los programas 
sintéticos, no estamos vinculados a alguna 
situación o problema? ¿Cómo se puede trabajar 
en el marco de una situación o problema 
identificados en la comunidad?
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METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo el método 
cualitativo, la cual, a saber de Pérez Serrano (1994) es 
considerada “como un proceso activo, sistemático y 
riguroso de indagación dirigida, en la que se toman 
decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el 
campo de estudio” (p. 46). Se subraya en este caso, que 
el foco de atención de los investigadores cualitativos 
radica en la realización de descripciones detalladas 
de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos observables, incorporando la voz de 
los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas 
por ellos mismos.

Por consecuencia, se trabajó mediante el paradigma 
interpretativo debido a que se relaciona con el 
conocimiento y busca comprender la realidad a través 
de un conjunto de creencias. Este paradigma tiene en 
cuenta todos los elementos que componen esa realidad y 
se basa en datos reales para explicar, la interpretación se 
aplica a esos datos que admiten un análisis descriptivo. 
El paradigma interpretativo es una perspectiva a modo de 
concebir la realidad, y se construye una relación dialéctica 
y el hecho que se estudia. Respecto a los instrumentos 

La investigación permitió identificar algunos de los 
desafíos que enfrentan los estudiantes de la LEP para 
diseñar proyectos bajo el enfoque de la Nueva Escuela 
Mexicana y las metodologías sociocríticas que esta 
propone. 

Las entrevistas realizadas con los normalistas mostraron 
en primer lugar la dificultad que representó para la 
generación comprender el modelo educativo propuesto 
por la Nueva Escuela Mexicana debido a que su plan de 
formación profesional proporcionó elementos para trabajar 
proyectos desde el enfoque competencial del Plan de 
estudios de educación básica 2011 y 2017 respectivamente.

Por otro lado, los estudiantes manifiestan la resistencia 
al trabajo por proyectos en algunas escuelas primarias 
donde realizan sus prácticas profesionales, lo que limita 
la posibilidad de comprender y aplicar las metodologías 
sugeridas por el plan de estudios 2022. 

En las entrevistas realizadas se cuestionó a los 
estudiantes sobre el campo formativo predominante 
en su práctica profesional, la mayoría de los docentes 
en formación refieren que al trabajar por proyectos se 
privilegian dos campos formativos: Lenguajes y Saberes 
y Pensamiento Científico.

D. La finalidad del ejercicio contextualización es 
que los contenidos nacionales previstos en los 
programas sintéticos se vinculan con las situaciones 
o los problemas del contexto socioeducativo, para 
posteriormente trabajarlos de manera situada en 
el marco del diseño de una o varias estrategias 
didácticas en particular

E. Finalmente, la planeación didáctica. SEP (2022) 
Fascículo 2 Aprendamos en comunidad. https://www.
mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/fasciculo2_
aprendamos-comunidad.pdf (pág. 366-368).

Por tanto, este es el proceso de planeación que siguen 
los estudiantes de octavo semestre de la generación 
2021-2025, última del Plan de Estudios 2018.

implementados para la recuperación de información, se 
considerarán los propuestos por el tipo de investigación: 
entrevistas semiestructuradas, registros y observación 
participante. La investigación se realizó con un total de 
quince docentes participantes y los estudiantes de octavo 
semestre.

El análisis y procesamiento de la información se hizo 
con participación de colegas formadores de docentes 
y docentes en formación. La estrategia de análisis e 
interpretación de datos fue mediante una triangulación de 
información para formular la presentación de hallazgos.
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Por lo tanto, representa más familiaridad para ellos la 
planeación y desarrollo de proyectos bajo la metodología 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Aprendizaje 
Basado en Indagación. STEAM como enfoque, esta 
situación ocasiona que los alumnos no interactúen 
frecuentemente  con las cuatro metodologías propuestas 
por la Nueva Escuela Mexicana como se muestra en la 

figura 1 el 46.7% de los proyectos diseñados corresponden 
al campo formativo lenguajes mientras el 33.3% al 
campo formativo de saberes y pensamiento científico 
(en correspondencia a las metodologías mencionadas) 
mientras que el 11.1% se refiere al campo formativo de 
lo humano y lo comunitario mientras el 8.9% al campo 
formativo ética naturaleza y sociedades.

Esta situación se ve reflejada no solo  en los procesos 
de planeación de los normalistas sino directamente en 
sus intervenciones en el aula, mediante los informes 
de práctica los docentes del CRENAML mencionan 
que al observar las prácticas pedagógicas a algunos 
estudiantes “les falta conocer el plan de estudios 2022 
e  identificar las fases de los proyectos” además de 
presentar dificultades para lograr los propósitos de 
la clase al no contar desde la planeación con todos 
los elementos que se requieren para desarrollar un 
aprendizaje significativo.

 

Esto nos remite a la identificación de las dificultades que 
representa para los maestros en formación implementar 
estrategias didácticas congruentes a los campos formativos 
y Procesos de Desarrollo de Aprendizaje, surgiendo también 
como tema emergente la dificultad para diseñar y aplicar 
instrumentos de evaluación, además de admitir que no hay 
un dominio total de las metodologías sociocríticas propuestas 
por la NEM para el diseño y desarrollo de proyectos escolares, 
de aula y comunitarios no solo de los docentes en formación 
sino también de algunos docentes que acompañan el proceso 
como se muestra en las figuras 2 y 3.

Figura 1.
Campo formativo predominante en la práctica 
profesional de los estudiantes de la LEP.

Lenguajes

Saberes y pensamientos científicos

De lo humano a lo comunitario

Ética naturaleza y sociedad

33.3%
11.1%

8.9%

46.7%

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2.
Percepción de los estudiantes de la LEP sobre su preparación para el diseño de proyectos 
sociocríticos propuestos por la NEM.  

Figura 3.
Percepción de los docentes de la LEP sobre su dominio de las metodologías 
sociocríticas propuestas por la NEM.   

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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La información proporcionada en las entrevistas permitió 
identificar dos aspectos importantes, el primero tiene que ver 
con la petición de los estudiantes de recibir un acompañamiento 
significativo en el proceso de preparación de la práctica, en 
el que esperan que los docentes proporcionen pautas que 
les permitan mejorar su planeación y, por ende, su práctica 
docente, además de contar con más tiempo para diseñar sus 
proyectos y la necesidad imperante de un acompañamiento 
adecuado para el trabajo en escuelas multigrado.  

El segundo en relación a los docentes implicados 
en el proceso de preparación de la práctica docente 
quienes manifiestan que les resulta complejo brindar 
acompañamiento de calidad debido a la cantidad de 
alumnos asignados en octavo semestre para esta tarea y 
además reconocen la necesidad de “Conocer a Profundidad 
el Plan 2022 para poder apoyar la integración en el 
programa analítico”, “profundizar el conocimiento de la NEM 
y sus metodologías”. Mencionan también la “necesidad de 
capacitaciones y actualizaciones permanentes sobre el 
conocimiento de materiales que se emiten para la atención 
de la educación a nivel primaria”, así como la “disposición 
de los materiales de manera física como libros de texto, 
del maestro, guías, que la escuela normal cuente con 
estos recursos como en planes de estudio anteriores” y 
consideran importante recibir  un “curso de planeación de 
acuerdo a las metodologías por proyectos donde nos lleven 

de la mano paso a paso en cada una de ellas” aunado a 
esto se menciona la importancia de contar con instrumentos 
de validación de planes acordes a las características de los  
proyectos implementados en educación básica.

Considerando que uno de los principales cambios 
que plantea el Plan de Estudio 2022 en educación básica 
es avanzar hacia una transformación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en y desde 
la escuela, a partir de su vinculación con el contexto y 
las realidades en las que viven y aprenden niñas, niños y 
adolescentes del país, se hace indispensable lograr que los 
normalistas comprendan el proceso de contextualización 
y codiseño de contenidos en función del diagnóstico 
socioeducativo como premisa del trabajo por proyectos, 
de manera que su intervención docente contribuya de 
manera efectiva al aprendizaje significativo. 

La investigación permitió encontrar aspectos 
favorables sobre la asistencia que se brinda a los docentes 
en formación en su proceso de preparación de la práctica 
profesional entre los que se encuentran los siguientes:

1. Los normalistas consideran mayoritariamente 
excelente el acompañamiento que reciben por parte 
de los docentes formadores como se muestra a 
continuación en la figura 4.

Figura 4.
Valoración del acompañamiento de los formadores de 
docentes a estudiantes en el proceso de preparación 
de la práctica profesional (revisión y autorización de 
planeaciones)

Excelente

Buena

Regular

Insuficiente

Fuente: Elaboración propia.

24.4%

8.9%

66.7%
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2. Los estudiantes admiten que reciben 
retroalimentación de sus proyectos de manera 
previa a la autorización, existiendo coincidencia 
entre lo que expresan con lo referido por los docentes 
respecto a las principales incidencias encontradas 
en la revisión de proyectos, entre las que destacan 
recomendaciones sobre  la organización de fases, 
momentos y/o etapas del proyecto y relación 
entre PDA y actividades y PDA e instrumentos de 
evaluación, recomendaciones y sugerencias de 
materiales didácticos, redacción y ortografía. 

3. Los discentes y formadores admiten que existe 
disposición para atender las recomendaciones 
emitidas en el proceso de revisión de proyectos 
pues consideran que esto les permite mejorar su 
intervención docente. 

4. Finalmente los futuros docentes sugieren que 
todos los maestros implicados en el proceso de 
autorización deberían  “regirse por las mismas 
ideas, porque cada uno tiene sus exigencias y eso 
puede afectar a los compañeros que apenas van 
empezando, debido al cambio de maestros que 
autorizan, a veces no es lo más ideal”, “considerar 
que cada contexto, docente titular, escuela y grupos 
son distintos, y no todas las sugerencias didácticas 
que se nos hacen son aplicables de manera general”, 
“no enfocarse en los detalles de la planeación, como 
el uso de verbos al inicio y realizar un material por día, 
preferiría que mejorarán en cómo explican la manera 
de planear de acuerdo a la NEM y aborden más 
las metodologías de acuerdo al campo formativo”, 
“estar más preparados para ayudar a practicantes 
que enfrentan un aula multigrado preferentemente 
unitaria”, “que no solo revisen y hagan correcciones 
sino que brinden un acompañamiento en ello o 
explicar cómo pueden cambiar eso que está mal”, “ 
que sea un acompañamiento significativo”

En función de lo descrito los resultados de la investigación 
contribuyeron a la identificación de retos y necesidades 
de los estudiantes de octavo semestre de la LEP con el 
propósito de diseñar una propuesta de acompañamiento 
que fortalezca el proceso de planeación por proyectos 
en función de las necesidades y propósitos de la Nueva 
Escuela Mexicana, contribuyendo de manera efectiva a 
la vinculación entre la teoría y la práctica docente.

DISCUSIÓN 

El análisis documental y de las entrevistas 
realizadas a los informantes, (alumnos y maestros de 
octavo semestre generación 2021-2025) permitieron 
comprender cómo se está dando el acompañamiento 
de los docentes a los alumnos de VIII semestre en 
la planeación por proyectos de acuerdo con lo que 
recomienda la NEM. Esta investigación ha permitido 
identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad que 
permitieran diseñar una propuesta para el siguiente 
ciclo escolar 2025-2026, considerando que los alumnos 
de esa generación ya formarán parte del plan 2022.

Los hallazgos muestran que no se están vinculando 
los contenidos incluidos en los programas sintéticos con 
las situaciones o problemas identificados en el proceso 
de lectura de la realidad.  Por tanto, tampoco se ubican 
los procesos de desarrollo de aprendizajes que permitan 
movilizar en los niños lo que saben y pueden hacer. 
De este modo los contenidos no están vinculados con 
una situación o problema del contexto socioeducativo. 
Y por tanto la planeación didáctica (último proceso 
de planeación) no representa la contextualización 
o el codiseño de la realidad contextual. SEP (2022) 
Fascículo 2 Aprendamos en comunidad. https://www.
mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/fasciculo2_
aprendamos-comunidad.pdf (pág. 366-368).

Sin embargo, los maestros de grupo o tutores, 
son los que les indican los proyectos que tienen 
que planear y en la mayoría de ellos se ubican en el 
campo formativo de Lenguajes 46.7% y en el campo 
formativo de Saberes y pensamiento científico 33.3% 
que les indican a los estudiantes, ello da idea de 
que los maestros tutores limitan la posibilidad de 
comprender y aplicar las metodologías sugeridas por 
el plan de estudios 2022, aunado al exceso de trabajo 
que tienen los maestros en la normal, para tener el 
tiempo adecuado de acompañar en este proceso a 
los estudiantes.

De este modo se requiere la elaboración de una 
propuesta que permita superar todas las incidencias 
que se han detectado en esta investigación. Con 
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la intención de que los maestros normalistas 
responsables, (maestros normalistas, tutores) de este 
acompañamiento de planeación didáctica identifiquen 
junto con los estudiantes, los procesos que hay que 
seguir para planear por proyectos de acuerdo con la 
NEM.

CONCLUSIONES 

La presente investigación se adentra en las 
percepciones de la planeación por proyectos bajo la 
NEM en estudiantes de octavo semestre de la LEP 
del CRENAML durante su práctica profesional. A 
través de un enfoque cualitativo-interpretativo y la 
triangulación de datos obtenidos mediante entrevistas 
semiestructuradas, registros y observación participante, 
se lograron identificar aspectos determinantes en la 
comprensión y aplicación de esta metodología por 
parte de los futuros docentes.

Una de las principales aportaciones de este 
estudio radica en la explicitación de los desafíos 
iniciales que enfrentan los estudiantes normalistas 
al implementar la planeación por proyectos en el 
contexto de la NEM. Se observó una resistencia inicial 
a adoptar completamente las nuevas metodologías, 
así como dificultades en la selección de estrategias 
didácticas que se alinearan congruentemente con 
los campos formativos propuestos. Esto subraya la 
necesidad de una preparación más profunda y un 
acompañamiento más cercano durante los periodos 
de planeación.

Asimismo, la investigación evidencia la importancia 
de comprender el proceso de contextualización y 
codiseño de contenidos como elementos centrales de 
la planeación bajo la NEM. Los hallazgos sugieren que 
la vinculación de los contenidos nacionales con las 
situaciones y problemas del contexto socioeducativo 
representa un área de oportunidad para fortalecer la 
pertinencia y el significado del aprendizaje para los 
estudiantes de educación básica.

Otro aporte significativo de este trabajo es el 
diseño de una propuesta concreta para fortalecer el 
acompañamiento que reciben los estudiantes de octavo 
semestre de la LEP en el proceso de planeación por 
proyectos. Esta propuesta, basada en los retos y las 
necesidades identificadas, busca ofrecer estrategias 
prácticas para mejorar la comprensión teórica y la 
aplicación práctica de la planeación, facilitando así una 
transición más efectiva hacia las exigencias de la NEM 
en su futura labor docente.

En última instancia, esta investigación contribuye 
a la comprensión de la dinámica entre la formación 
inicial docente y la implementación de las innovaciones 
pedagógicas propuestas por la NEM. Los hallazgos 
ofrecen información valiosa para los formadores 
de docentes, permitiéndoles reflexionar sobre las 
estrategias de acompañamiento y los contenidos 
curriculares necesarios para preparar adecuadamente 
a los futuros maestros ante los desafíos del sistema 
educativo actual.
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Dra. Yazmin Isabel Osorio Soriano, Mtra. Maria Lucia Casti l lo Romero

LA NUEVA EDUCACIÓN + NUEVAS PROPUESTAS = INNOVACIÓN

Como producto de las experiencias teóricas y prácticas en la formación de docentes y la necesidad de dise-
ñar estrategias didácticas innovadoras para poder lograr en los alumnos mayores conocimientos en la formación 
inicial, se han realizado estrategias que han permitido interaccionar con el conocimiento desde diferentes formas 
innovadoras y activas.

Lo cual se presenta en dicha ponencia con algunas reflexiones desde los parámetros de fortalezas y áreas 
de oportunidad del docente formador.

RESUMEN

Palabras clave: Planeación; Innovación; Estrategias; Barreras de Aprendizaje y Part icipación.

As a result of theoretical and practical experiences in teacher training and the need to design innovative didac-
tic strategies to attain greater knowledge in students in initial training, strategies have been realized that have allowed 
interaction with knowledge in different innovative and active ways.

This is presented in this paper with some reflections from the parameters of strengths and areas of opportunity 
of the teacher trainer.

ABSTRACT 

Key Words: Planning; Innovation; Strategies; Learning and Part icipat ion Barr iers.
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LA NUEVA EDUCACIÓN + NUEVAS PROPUESTAS = INNOVACIÓN

L a educación sin duda ha tenido 
cambios, sin embargo hay algunos 
que no solo cambian sino que 
tienen nuevas perspectivas dentro 

del aprendizaje,  existen aportes para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y en específico 
para impartir las clases, lo podemos detectar en los 
planes y programas diseñados desde la SEP, ha dado 
muestras y entre las principales estrategias innovadoras 
están: aula invertida (Flipped Classroom), Aprendizaje 
Cooperativo, gamificación (Campos-Gutiérrez, et 
al. 2021), (Velázquez-callado, 2015) y (Monguillot-
Hernando, et al. 2015).

Así mismo, la tecnología ha dominado el mundo y 
hoy tenemos alumnos que pasan más tiempo frente a 
otros motivantes, y otro factor son las costumbres de 
antaño de cómo se visualiza una clase, dentro del nivel 
superior, y como formadores de docentes hacer un 
doble discurso uno como aprenden  los alumnos para 
que después ellos logren que aprendan sus alumnos, 
también desde estas nuevas formas, y no caer en lo que 
yo sé que es lo mejor, es dar oportunidad a nuestros 
alumnos de aprender diferente y nosotros maestros 
enseñar distinto.

El currículo es uno de los recursos principales del 
proceso de aprendizaje de quienes intervienen en 
la formación educativa. Por esta razón fue prioritario 
determinar enfoques y estrategias innovadoras que 
fortalecieron, siendo parte clave la planificación curricular 
del docente, a partir de un abordaje global e integrador, 
con este argumento; el propósito del presente escrito es 
darnos oportunidad los docentes de innovar nuestras 
estrategias de aprendizaje, se considera que los docentes 
deben tener en constante atención las barreras de 

Introducción

aprendizaje desde la; comunidad, familiar, institucional, 
áulico, de los estudiantes. Adicional a ello las políticas 
estatales y gubernamentales en materia educativa 
también son fuentes ineludibles de la organización 
curricular. Con estos elementos se permitió esquematizar 
y organizar prácticas pedagógicas innovadoras basadas 
en metodologías pertinentes de aprendizaje, en este 
sentido, contribuir al mejoramiento de los procedimientos 
educativos que formen a un estudiante crítico, creativo y 
capaz de enfrentar los retos de la nueva docencia.
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MARCO TEÓRICO  

A lo largo de la Educación Normal, los cambios 
de mejora han sido un factor determinante para 
el desarrollo que sintetiza las demandas sociales, 
canaliza las exigencias laborales y abarca los cambios 
del desarrollo tecnológico. Sin embargo, la sociedad 
también cambia constantemente, de manera que los 
docentes no se pueden limitar a reproducir la cultura 
y el saber acumulado, sino que deben mantenerse al 
tanto de esas transformaciones para preparar a las 
nuevas generaciones. 

Para responder ese proceso de asimilación, 
construcción y reconstrucción de los significados 
sociales, la formación docente es una pieza clave en la 
perspectiva de la docencia, enfocada en preparar a los 
profesores para que puedan adquirir los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarios para desarrollar de 
manera activa su labor en el aula y la comunidad escolar.

Dra. Yazmin Isabel Osorio Soriano, Mtra. Maria Lucia Casti l lo Romero

LA NUEVA EDUCACIÓN + NUEVAS PROPUESTAS = INNOVACIÓN

La etapa que se fortalece es la formación inicial; se 
refiere a la formación que preparan al futuro docente de 
manera integral para que pueda iniciar su vida profesional 
y comenzar a enseñar.

La formación permanente del profesorado permite a 
los docentes desarrollar sus competencias educativas, 
apropiarse de las herramientas didácticas para ejercer 
su trabajo en las aulas y adquirir el conocimiento 
necesario para comprender mejor tanto el cómo se 
produce el proceso de enseñanza-aprendizaje como las 
características psicológicas de los estudiantes. Por tanto, 
seguir formándose a lo largo de la vida no solo les ayuda 
a crecer profesionalmente, sino que impacta de manera 
positiva en la calidad educativa.

Una de las principales características de las 
estrategias didácticas es que estas requieren de una 
planificación y organización previa. Para que estas 
estrategias puedan ser aplicadas dentro del aula, el 
docente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
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• Diseñar los propósitos a conseguir dentro de una 
materia, disciplina o aprendizaje concreto.

• Poseer los conocimientos necesarios para la 
transmisión de la información.

• Proveer y preparar todos aquellos materiales u 
objetos que serán necesarios para la enseñanza.

• Enfatizar los aspectos importantes de la información 
que se quiere transmitir.

• Promover la asociación de los conocimientos teóricos 
con los aspectos prácticos de estos.

• Fomentar la autonomía del alumno a la hora de 
generar estrategias propias de aprendizaje.

• El educador ha de ser consciente de que su rol es 
tan solo el de facilitar el aprendizaje y servir de guía 
en la adquisición de estrategias de aprendizaje.

• Realizar evaluaciones periódicas para constatar el 
progreso de los alumnos.

Al emplear la planeación de la enseñanza, los 
educadores pueden organizar el contenido y las 
actividades de aprendizaje de manera que se adapten al 
ritmo y las necesidades de cada estudiante, esto asegura 
que, todos los participantes entiendan y puedan seguir 
el progreso educativo propuesto, también permite a los 
profesores hacer ajustes en tiempo real, si una técnica 
o enfoque no está funcionando, pueden modificarlo 
antes de que afecte significativamente el rendimiento del 
estudiante.

Después de hacer énfasis en este proceso 
nos centraremos en las estrategias didácticas 
innovadoras, hay que considerar que parten de una 
visión constructivista de la enseñanza. Esto también 
significa que, además de elaborar la construcción 
del aprendizaje, las técnicas y estrategias utilizadas 
deberán ir modificándose en relación con el progreso 
de los alumnos. Más concretamente, las estrategias 
didácticas implican la elaboración, por parte del 
docente, de un procedimiento de aprendizaje cuyas 
principales características son que constituya un 
programa organizado y formalizado y que se encuentre 
orientado a la consecución de unos objetivos específicos 
y previamente establecidos.

Tal y como se menciona anteriormente, para que estos 
procedimientos puedan ser aplicados en el día a día dentro 
del ámbito académico, es necesario que el educador 
planifique y programe este procedimiento. Para ello debe 
de escoger y perfeccionar las técnicas que considere más 
oportunas y eficaces a la hora de conseguir un proceso 
de enseñanza-aprendizaje efectivo. 

En la formación inicial se lleva un proceso donde 
planean, desarrollan y valoran esto mediante las prácticas 
profesionales que permiten al futuro docente autoevaluar 
y revalorar las estrategias implementadas dándose cuenta 
de sus fortalezas y áreas de mejora durante cuatro años.

Para dar inicio una de las acciones para poder diseñar 
estrategias innovadoras parte importante que, sin duda, 
son los alumnos, y bien con grupos de 20 o 30 alumnos, 
ya contamos con una gran diversidad de aprendizajes. 

Por lo tanto, un elemento fundamental para fortalecer 
la inclusión en las escuelas es minimizar las Barreras 
para el Aprendizaje y la Participación (BAP), para ello se 
requiere que las instituciones educativas implementen 
diversas acciones a fin de garantizar el pleno acceso y 
las oportunidades a todos los estudiantes. “Las Barreras 
para el Aprendizaje y la Participación o BAP, son todos 
aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el 
pleno acceso a la educación y a las oportunidades de 
aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.” (Jorge Alberto 
Guerrero Hernández.2023).

Se considera que las BAP surgen de la interacción entre 
los estudiantes y los contextos; las personas, las políticas, 
las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales, 
económicas y familiares, que afectan sus vidas y como 
consecuencia lo académico. Un elemento fundamental 
para fortalecer el diseño de estrategias innovadoras en 
las escuelas es disminuir los BAP,  pero cómo realizar este 
proceso para lo cual se requiere el diseño, aplicación, 
y valoración de instrumentos de investigación, el cual 
determine un diagnóstico pedagógico, permitiendo 
recuperar fortalezas y áreas de oportunidad, así como 
otros aspectos que permitan recuperar información como; 

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
573

CIINSEV



Dra. Yazmin Isabel Osorio Soriano, Mtra. Maria Lucia Casti l lo Romero

LA NUEVA EDUCACIÓN + NUEVAS PROPUESTAS = INNOVACIÓN

cuando la enseñanza es homogénea o cuando el docente 
no ofrece los apoyos requeridos para los alumnos 
pensando que, si lo hace, el resto del grupo se retrasará y 
no cubrirá el programa. En tal sentido cambia el enfoque 
de identificar a los estudiantes desde los resultados que 
surgen de la interacción con las personas, los recursos 
educativos, el currículo, las condiciones físicas del 
espacio, entre otros, por lo tanto, los alumnos no tienen 
barreras, sino que las enfrentan o experimentan.

El conocimiento de estrategias va a permitir diseñar 
y apropiarse de formas de trabajo que posteriormente 
sirvan a los docentes para organizar su propia práctica 
pedagógica, son herramientas trascendentales para 
realizar cambios considerables y cumplir con la adquisición 
de conocimientos, así pues, el comprender e implementar 
estrategias innovadoras va a ayudar a visualizar la diversidad 
del aprendizaje de los estudiantes. Por lo que, a los maestros, 
les recae tomar decisiones sobre la estrategia a seguir en la 
acción educativa dentro de su quehacer docente, y si estas 
son motivantes para los alumnos se podrá tener un mayor 
número de alumnos con un aprendizaje y otros interesados 
en aprender, es por ello, que las estrategias deben ajustarse 
al contexto, a las necesidades e intereses de los estudiantes, 
al avanzado en la tecnología. 

Puntualizando que el uso de las estrategias 
innovadoras por los docentes en el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje permite que los estudiantes se 
motiven y logren elevar su nivel de aprendizaje, a través 
de la implementación de las diferentes estrategias que 
van a fortalecer los conocimientos de los alumnos.

Carolina Elizalde-Bobadilla et al., (2020), Define 
que las directrices acerca de la virtualidad, suponen 
un reto para el quehacer docente, así como un desafío 
para las instituciones, más aún cuando el maestro y sus 
estudiantes se encuentran familiarizados con un solo 
modelo educativo, el modelo tradicional de enseñanza-
aprendizaje a través de clases magistrales, y le cuesta 
migrar desde este punto al modelo virtual que genera 
sentimientos de angustia, desconfianza e incertidumbre 
para ambas partes.

Retomando de manera específica, necesitamos 
estudiantes críticos reflexivos en este mundo globalizado. 
María, (2019) considera la necesidad de plantear 
estrategias innovadoras para poder motivar el proceso de 
aprendizaje. Así la importancia del maestro a la hora de 
motivar se entiende que los procesos motivacionales, son 
esos: procesos, no una aislada y circunstancial acción 
para generar un interés momentáneo en determinada 
actividad, sino un factor permanente implicado en el 
trabajo escolar. Los maestros, solo tendrán que buscar 
una estrategia inicial dirigida al activar el interés de 
los estudiantes hacia la actividad que se pretende 
desarrollar.

A partir de las experiencias adquiridas en el trabajo 
áulico se retomó la siguiente estrategia, Aprendizaje 
Basado en Desafíos (ABDE), es una estrategia didáctica 
que nace ligada a la utilización de TIC y mantiene 
similitudes con otras estrategias, por ejemplo, en diseño 
e implementación con Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y Aprendizaje Basado en Proyectos 
Comunitarios, siendo esta última una estrategia que 
confronta al estudiante con una situación problemática real 
de su comunidad a partir de la teoría. El desafío se decide 
de manera colaborativa a partir de temas amplios que 
presenta el docente. Implica que los estudiantes analicen 
e investiguen los aspectos necesarios para generar 
propuestas que atiendan las necesidades reales de la 
comunidad, los resultados se socializan grupalmente, esta 
estrategia es de utilidad cuando se desea desarrollar entre 
otras habilidades, aquellas relacionadas con: situaciones 
reales, los desafíos y problemas planteados tienen una 
relación directa con las situaciones reales del contexto 
social/ laboral. Es decir, parte de un planteamiento real y 
para el ejercicio teórico— práctico de las competencias 
del perfil de egreso. 

METODOLOGÍA  

     En efecto, la manera de enseñar está en constante 
evolución, cambio y van surgiendo estrategias didácticas 
que puedes aplicar para favorecer el desarrollo de 
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los educandos. Las usuales clases teóricas aportan 
poca retroalimentación, ya que la participación de 
los estudiantes es mínima y, además, no se centran 
en problemas de discusión teórica-práctica, desde la 
comunidad, institución, aula, entre otros, lo que a la larga 
genera problemas porque no lo aprendieron sino solo lo 
discursan (Viciana-Garófano et al., 2017). (Ponce, 2016) 
por lo que vivimos en un mundo profesional de constantes 
cambios y globalizado, el ser pertinente en tomar el 
tiempo y dedicación en las estrategias van a permitir 
mejorar el desempeño de los maestros y por ende lograr 
el aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, es importante que los  alumnos se 
hagan responsables de su propio aprendizaje, a través 
de ser más autónomos, por ello los planes y programas 
vigentes tienen esa finalidad de desarrollar habilidades 
de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 
información, migrando a un papel más activo en la 
construcción del aprendizaje, dentro de la formación 
docente también es de gran compromiso que los 
alumnos cumplan con un perfil de egreso, donde al 
término asuman un papel participativo y colaborativo 
en el proceso de aprendizaje, donde pueda exponer e 
intercambiar ideas, opiniones y experiencias, tome en 
cuenta la comunidad, la institución, el aula y la familia, 
con el fin de enriquecer el aprendizaje y así sea capaz 
de diseñar su estilo docente.

Sí, pero qué tomar en cuenta para este diseño, 
podemos recuperar lo siguiente: 

• Reconocer el grado y grupo asignado.
• Analizar los planes y programas vigentes para 

determinar los caminos didácticos a seguir.
• Realizar y aplicar instrumentos de investigación que 

permita conformar un diagnóstico psicopedagógico 
(guías de observación, entrevistas, cuestionarios 
BAP, test, entre otros).

• Realizar una valoración para revisar su nivel 
formativo; como sus hábitos de estudio, autonomía, 
cómo aprende para desarrollar sus habilidades.

• Visualizar la complejidad de un problema que 
pueda resolver y de ahí obtener un aprendizaje. Se 

sugiere que a medida que el estudiante progresa 
en su formación, se le presenten problemas de 
diversa complejidad (desde baja hasta alta) los que 
deberán ser resueltos en un contexto determinado, 
privilegiando así el desarrollo de las competencias, 
mediante su trayectoria formativa.

• Analizar la mediación del docente durante el 
proceso de aprendizaje, para ver el nivel de análisis, 
motivación, autonomía, para la estructuración de la 
planificación.

• Seleccionar los recursos como materiales, medios, 
soportes físicos o digitales que refuerzan tanto la 
acción docente como la de los estudiantes.

• La autoevaluación, coevaluación y evaluación idónea 
para recuperar las evidencias de aprendizajes.

Para que sean más eficientes las estrategias dentro 
de la construcción del aprendizaje, hay una que permea 
dentro de las que se puedan diseñar sin duda es el trabajo 
colaborativo entendido como: “Es el empleo didáctico 
de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos 
para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” 
(Johnson et al., 2000, p. 5).

Por las características es un ancla que permite un 
soporte a buenos resultados; deben tener claro que los 
esfuerzos de cada integrante no sólo lo benefician a 
él mismo sino también a los demás miembros, asumir 
la responsabilidad de alcanzar los propósitos, y cada 
miembro será responsable de cumplir con la parte del 
trabajo que le corresponde, cuidar que cada integrante 
tenga una asignación y comprensión total del contenido, 
compartiendo los recursos, ayudándose y respaldándose, 
logrando así las habilidades para funcionar como parte 
de un grupo (dirigir, tomar decisiones, crear clima de 
confianza, manejar los conflictos, motivación), y una 
evaluación grupal debe analizar en qué medida están 
alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de 
trabajo eficaces. (Johnson et al. 2000, p. 9-10).

Como docente formador es importante realizar los 
procesos educativos, porque debe darse cuenta el 
alumno de cómo lo trabaja el maestro con ellos, y de eso 
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diseñar sus propias estrategias, ya dimos cuenta de cómo 
es iniciar un proceso de reconocimiento y como este va 
concluyendo en el diseño de estrategias innovadoras:

Comparto algunas actividades en espera de que estas 
sean reformuladas para una mejora.

La Palma:
• Lectura previa. 
• Marcar el contorno de su mano. Las palmas 

serán las ideas centrales de la lectura, cada 
dedo colocar preguntas que no se comprendió, 
o aportaciones.

• Se realiza un intercambio en binas de las mismas y 
el compañero explicará la que le tocó, y determinar 
si las preguntas las puede responder o acudir al 
compañero.

• Realizar una conclusión grupal y socializar.
• Evaluación.

Las Esquinas Reflexivas:
• Lectura previa.
• Cada equina tendrá conceptos o ideas centrales de 

la lectura.
• Con una dinámica la cual deberá ganar una esquina 

a la cuenta de 5 tiempos, pero cada una debe tener 
un número indicado de participantes y los que no 
estén en una pasan al centro, y si uno no contesta 
podrá ocupar ese lugar.

• Conclusión de cada esquina, socializar en grupo.
• Evaluación. 

Un Sentido un saber:
• Lectura dentro del grupo en equipos de 3 

integrantes.
• Recuperar ideas concretas y realizar cinco 

preguntas.
• Saldrán a diferentes espacios de la institución y se 

acomodarán en un lugar individual cerrando los ojos 
y sin anotar solo escuchar, otros equipos podrán 
abrir los ojos.

• Socializar las preguntas y dar las respuestas de lo 
escuchado y visto, conforme al tema.

• Conclusión general.
• Evaluación.

Escenificando una pregunta:
• Lectura previa y formar equipos conforme sean 

los subtemas y realizar 3 preguntas cada una de 
ellas serán escenificadas y preguntar de qué se 
trató.

• En forma individual realizar un ordenador gráfico 
con todas las participaciones.

• Socializar en grupo algunos de los ordenadores 
gráficos. 

• Evaluación.

Un elemento fundamental para el logro de las 
estrategias didácticas innovadoras es el conocimiento 
de los planes y programas educativos, un diagnóstico 
que dé cuenta del grupo e individual de los alumnos, 
conocer las posibilidades y necesidades por atender 
para ello es importante distinguir las barreras de 
aprendizaje de la comunidad, institución, áulico, 
familiar, con las que se cuentan y lograr un aprendizaje, 
por sí solos no son una herramienta suficiente 
para favorecer el desarrollo cognitivo humano, es 
imprescindible contar con un ente mediador que 
posibilite y mejore la interacción del aprendiz con los 
estímulos del contexto que lo rodea.

El trabajar con la estrategia Aprendizaje Basado 
en Desafíos (ABDE) es una propuesta educativa 
innovadora que fomenta la resolución de problemas 
reales a través de la colaboración. Los alumnos 
prefieren aprender a través de juegos y retos.

Las actividades propuestas en esta ponencia se 
involucran directamente en el proceso de aprendizaje, 
fomenta el trabajo en equipo y la cooperación, 
los desafíos desde una lógica teoría- práctica, 
significativa y relevante promueve el desarrollo de 
habilidades críticas como el pensamiento crítico, la 
creatividad y la capacidad de resolver problemas. 
Para dar seguimiento en los resultados desde la 
autoevaluación y coevaluación en base a su progreso 
académico.

RESULTADOS O 
APORTACIONES
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DISCUSIÓN  

En relación con los resultados obtenidos por la 
investigación va acorde a los Planes y Programas de 
la Licenciatura en Educación Primaria 2022, ya que 
están insertas estrategias de innovación que permite 
de igual manera realizar actividades que fortalecen 
un aprendizaje dinámico.

La estrategia presentada ratifica que la aplicación 
de determinadas actividades propuestas contribuye 
a construir y apropiarse de formas de trabajo que 
posteriormente, sirven de referencia a los docentes 
para organizar su propia práctica pedagógica. 

En consecuencia, la manera de enseñar está 
en constante evolución, cambio y van surgiendo 
estrategias didácticas innovadoras que puedes 
aplicar en tus clases para favorecer el desarrollo de los 
estudiantes. Las habituales clases teóricas aportan 
poca retroalimentación, ya que la participación de los 
estudiantes es mínima y, además, no se centran en 
los problemas lo que, a la larga, genera dificultades 
de aprendizaje en muchos estudiantes

Se puede decir que los resultados generados por 
esta investigación pueden incidir en el mejoramiento 
del diseño y ejecución de estos planes de estudio, 
así como en la organización de los contenidos 
curriculares, y en el trabajo pedagógico de los 
maestros formadores de docentes. Se asevera 
que la aplicación de determinadas estrategias 
didácticas innovadoras contribuye a construir y 
apropiarse de formas de trabajo que posteriormente, 
sirven de referencia a los docentes para organizar 
su propia práctica pedagógica, al constituirse, 
estas estrategias en “modelos” que tienden a ser 
reproducidos y o recreados. En efecto, la manera 
de enseñar está en constante evolución, cambio y 
van surgiendo estrategias didácticas innovadoras 
que puedes aplicar en tus clases para favorecer el 
desarrollo de tus estudiantes. 

CONCLUSIONES  

Podemos decir que las estrategias didácticas 
innovadoras: Aprendizaje Basado en Desafíos están 
estrechamente relacionadas con la formación de 
los docentes. Es importante resaltar que existen 
diversas estrategias de enseñanza significativas para 
el aprendizaje escolar, socializadas en diferentes 
investigaciones realizadas por profesionales, pero no 
siempre son implementadas por los maestros en sus 
aulas, y ello ha generado procesos de formación en el 
marco de una educación tradicional. Estas aportaciones 
permitirán que las estrategias que se diseñen tomen en 
cuenta estos puntos:

1. Promueva un análisis crítico. Permitiendo que los 
alumnos aprendan desde problemas complejos 
y simples, a pensar críticamente para encontrar 
soluciones tomando referentes teóricos y prácticos.

2. Tengan una innovación, donde se promueva la 
creatividad al permitir a los estudiantes idear 
soluciones originales y pensar fuera de lo 
convencional.

3. Fomentar la cooperación, es fundamental el 
trabajar en equipo enseña a los estudiantes a 
colaborar y comunicarse de manera efectiva con 
sus compañeros, esta interacción permite el análisis 
y reflexión como consecuencia del proceso de 
mejora. 

4. Fortalece la independencia, los estudiantes se 
vuelven más autosuficientes y responsables de su 
propio aprendizaje.

*La planeación como estrategias de la cotidianidad de 
los docentes requiere de la generación y transformación 
de ideas, a partir de disposiciones, por una parte, 
ambientales y por otro lado cognitivas que orienten las 
acciones y prácticas de enseñanza futuras. 

*Existen diversas estrategias innovadoras y la mayoría 
están basadas en un enfoque metodológico de Aprendizaje 
Cooperativo o Colaborativo que se caracteriza por la 
participación activa de los estudiantes y el apoyo que 
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se ofrece entre sí como grupo para la construcción de 
aprendizajes significativos, lo cual brinda otro panorama 
completamente diferente al de la pedagogía tradicional.

*Las estrategias deben ajustarse al contexto, a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, se requiere 
de maestros que transformen la realidad, que realmente 
flexibilicen sus métodos de enseñanza.

*Los docentes deben leer, investigar, apoyándose 
del conocimiento científico para implementar cambios 

en las estrategias de enseñanza de manera creativa, 
adaptándolas de forma apropiada a las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes y a las pretensiones 
curriculares de las diferentes áreas. 

Como docente formador es importante realizar más 
los procesos porque debe darse cuenta el alumno de 
cómo lo trabaja el maestro y de eso diseñar sus propias 
estrategias, ya dimos cuenta de cómo es iniciar un 
proceso de reconocimiento y cómo este va concluyendo 
en el diseño de estrategias innovadoras.
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El objetivo consiste en realizar una crítica constructiva de las condiciones actuales en que el docente de 
educación superior se enfrenta a los retos que representa la Nueva Escuela Mexicana y el ODS 4; en un contexto 
de salarios bajos, escaso reconocimiento, mínimas oportunidades de formación y profesionalización. Actualmente 
no se contrata al docente más capacitado, se contrata al que acepta salarios bajos, sin prestaciones, con horarios 
dispersos. El método de investigación es documental y basado en experiencias propias del investigador. En la 
actualidad el 71% de los docentes en las IES son contratados por hora-clase, 5% de 1/2 y/o 3/4 de tiempo y sólo 
un 24% con contratos de tiempo completo. De esta manera los docentes tienen que impartir un elevado número 
de horas-clase frente a grupo para lograr tener un salario que satisfaga las necesidades básicas de su familia, 
evidenciando el síndrome de Burnout y la precariedad docente.

RESUMEN

Palabras clave: Formación; Profesional ización; Trayectoria; Síndrome de Burnout; Precariedad docente.

The objective is to conduct a constructive critique of the current conditions under which higher education 
teachers face the challenges posed by the New Mexican School and ODS 4, within a context of low salaries, limited 
recognition, and minimal training and professional development opportunities. Currently, the most qualified teachers 
are not hired; instead, they are hired those who accept low salaries, without benefits, and with irregular schedules. 
The research method is a documentary and based on the researcher's own experiences. Currently, 71% of teachers 
in HEIs are hired by the hour, 5% are hired on a part-time and/or part-time basis, and only 24% have full-time con-
tracts. Thus, teachers must teach a large number of class hours in front of a group to earn a salary that meets their 
family's basic needs, highlighting Burnout Syndrome and teacher precariousness.

ABSTRACT 

Key Words: Training; professional izat ion; career; burnout syndrome; teacher precariousness.
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E l trabajo docente es muy 
importante para la sociedad dentro 
del contexto del bien ser, el bien 
hacer, el bien estar y el bien tener.

Como docentes primero hay que tener vocación, 
actitud de servicio y competencias psicopedagógicas, 
seguido de vestir, actuar y comportarse como un 
maestro.

La educación es un derecho universal el cual 
desgraciadamente no se cumple ni en cantidad, ni en 
calidad en muchos lugares del mundo, incluido nuestro 
querido México; situación que resalta más la frase 
de Nelson Mandela: “La educación es el arma más 
poderosa para cambiar al mundo”.

Adicionalmente se debe mencionar el Objetivo 
de Desarrollo Sustentable No. 4 (UNESCO, 2016), el 
cual se refiere a una Educación de Calidad, donde 
se hace énfasis en la necesidad de garantizar una 

Introducción

educación inclusiva, equitativa, de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos. Una educación para el desarrollo sostenible.

Con respecto a la importancia del trabajo docente, 
el Dr. Manuel Gil Antón, en su conferencia: La formación 
del docente a distancia; menciona que los intelectuales 
más importantes de cualquier país moderno no son las 
personas que están en el SNI, o los que están en el colegio 
nacional, ni los que su nombre lleva una calle; para él son 
el inmenso conjunto de profesoras y profesores de todos 
los niveles educativos del país. En su opinión el Magisterio 
Nacional Construye la Capacidad del Talento de México. 
(M, Gil., conferencia, 6 de noviembre de 2020).

Con base en mi experiencia docente de más de 20 
años, estoy de acuerdo en que la calidad educativa la 
conformamos todas las partes interesadas, desde el alumno 
hasta las autoridades educativas y de gobierno; en este 
sentido de responsabilidad, el docente juega un papel muy 
importante, en ese andamiaje que mencionaba Vygotsky.
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MARCO TEÓRICO  

La Nueva Escuela Mexicana propone una 
educación con sentido crítico, humanista y 
comunitario, que permita valorar, atender y potenciar 
la educación como un proyecto social compartido 
y que responda a los contextos y características 
de las y los estudiantes. Además, hace un llamado 
para reconocer institucional y socialmente el trabajo 
de las maestras y los maestros, no dejándoles solos 
con la responsabilidad de esta noble e importante 
labor de educar, por ello la NEM apoya su formación 
continua y autonomía didáctica, al tiempo de hacer 
un llamado a todos los miembros de las comunidades 
escolares y sociales a involucrarse y comprometerse 
en el proceso de transformación educativa. 

La Nueva Escuela Mexicana (NEM) suscribe los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas; en 

particular atiende el ODS4 “Educación de Calidad”, 
que refiere a: “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todas y todos” 
(ONU México, 2017).

La primera condición para construir la Nueva 
Escuela Mexicana requiere entre otras las siguientes 
líneas de acción permanentes:

1. Revalorización del magisterio: Contemplar, entre 
otras acciones, la reestructuración global de 
una carrera docente que permite el desarrollo 
profesional de las maestras y los maestros para 
su ingreso, promoción, reconocimiento y retiro.

La Formación Docente

De acuerdo con lo establecido en la Estrategia 
Nacional de Formación Continua de Profesores de 
Educación Básica y Media Superior, de la SEP; “La 
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formación docente no sólo se vincula con la capacidad 
y las oportunidades de formación y desarrollo 
profesional al alcance, sino también de la voluntad del 
docente para mejorar, renovarse, cambiar y avanzar, 
lo que refleja su responsabilidad personal, profesional 
y el compromiso con su propio desarrollo profesional. 
En este sentido, este modelo de formación permite la 
autogestión del aprendizaje y que los docentes definan 
su propia trayectoria formativa”. (SEP, 2016)

La formación docente desde el punto de vista 
pedagógico implica instruir a los profesores sobre los 
modos de actuación propios del proceso educativo; 
los resultados de la preparación pedagógica que 
van recibiendo, se deben revertir en los aprendizajes 
de sus estudiantes a partir del perfeccionamiento 
continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Profesionalización Docente

La profesionalización puede definirse como el 
compromiso que el maestro adquiere desde su formación 
inicial y posteriormente durante su desempeño laboral, 
aspectos que le promueven el desarrollo de la eficiencia 
y la eficacia para engrandecer las capacidades 
requeridas en el trabajo educativo, compromiso que 
demanda de autoridades, docentes y sociedad un 
desempeño de calidad, que permitan la ampliación 
formativa de los ciudadanos contemporáneos, de 
quienes se solicita un trabajo innovador, pues deberán 
hacer uso de distintas capacidades, tales como resolver 
problemas y usar el lenguaje de manera funcional, para 
cumplir laboralmente bajo un enfoque y pensamiento 
universal, en la era del conocimiento, como se le ha 
calificado al momento actual. (Aliat Universidades, 
2023)

En el contexto de la profesionalización, para 
Ramírez (2020), las competencias que necesita 
desarrollar el docente del siglo XXI son:

1. Organizar y llevar a la práctica situaciones de 
aprendizaje.

2. Tener la habilidad para relacionar a los alumnos en 
la participación o desarrollo de investigaciones 
que les proporcionen herramientas para 
enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana.

3. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
4. Implementar estrategias para gestionar el 

avance de los aprendizajes por medio de 
situaciones problema con relación a la realidad 
de cada estudiante.

5. Fomentar estrategias de inclusión.
6. Fomentar el trabajo colaborativo con base en la 

tolerancia y el respeto a la integridad del otro (valores).
7. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su 

trabajo.
8. Crear estrategias que los involucren desarrollar 

la capacidad de autoevaluación de su propio 
aprendizaje con la finalidad de tomar conciencia 
del progreso que han conseguido.

9. Trabajar en equipo. Tener la capacidad de 
involucrar a los alumnos en el trabajo en equipo 
e impulsando el liderazgo con la finalidad de 
que el equipo trabaje con entusiasmo hacia el 
logro de sus metas y objetivos.

10. Participar en la gestión escolar. Involucrarse 
y participar en la gestión de la escuela 
desarrollando competencias de administración, 
coordinación y organización del factor humano 
para crear un buen clima institucional.

11. Aprender y aplicar nuevas tecnologías. 
Ser capaz de utilizar las nuevas tecnologías 
incorporando los métodos activos por medio de 
competencias técnicas y didácticas.

12. Afrontar deberes y dilemas éticos de la 
profesión. Afrontar los deberes y los dilemas 
éticos con la finalidad de cultivar la competencia 
comunicativa, es decir, la capacidad de una 
persona para comportarse y comunicarse de 
manera eficaz y adecuada.

13. Capacitarse continuamente. Tener la 
capacidad de organizar y fomentar la propia 
formación continua con la finalidad de ser 
constantemente competitivo en un mundo 
globalizado.
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El Diseño curricular y la 
formación docente

El diseño curricular para la formación de un 
docente de carrera, es decir, que estudió para 
ser maestro, es una cosa; pero hablar del diseño 
curricular de un profesionista, para lograr que tenga 
las competencias más que suficientes para impartir 
cátedra en el nivel superior, es un paradigma que se 
tiene que resolver en el sistema educativo mexicano.

Por su parte Evans (2002), define el desarrollo 
docente (teacher development) utilizando las ideas 

de profesionalismo y profesionalidad, considerando 
que su distinción no siempre es clara pero que se 
relaciona por una parte con actitudes y por otra 
con las competencias específicas para realizar una 
tarea.

En la investigación educativa realizada por Espejo, 
Romo, V., Cárdenas, K. (2020), en el contexto de la 
formación docente se puntualiza lo siguiente: “Dado 
que en la Educación Superior cumplen la función de 
profesores/as profesionales que son expertos en sus 
respectivas áreas, pero no necesariamente en el ámbito 
educativo, se hace necesario considerar el desarrollo de 
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competencias que les permitan implementar procesos 
de enseñanza-aprendizaje eficaces y efectivos con los 
estudiantes que tienen a cargo”.

El Desarrollo Profesional y la 
Formación Docente

En este contexto es importante considerar el 
compromiso y convicción del docente, características 
que quedan de manifiesto en la investigación educativa 
realizada por López-Damián, A.I, et. al (2016), donde 
se concluye lo siguiente: “Una observación importante 
que se deriva de esta investigación tiene que ver con 
la participación comprometida del personal de tiempo 
parcial (ptp) en actividades de investigación, en la vida 
institucional y en la actualización constante. La incursión 
de los ptp en estas dimensiones de trabajo implica su 
deseo de profesionalizarse y de alcanzar mayores niveles 
de especialización. Es decir, los ptp no sólo aspiran a un 
ingreso mayor, sino también a incrementar su participación 
en la construcción de sus unidades académicas y en el 
desarrollo de la universidad en general”

La formación de un docente puede presentarse 
dentro de dos categorías:

La de aprendizaje, a través de grupos de 
aprendizaje, por ejemplo: Grupos de discusión 
libre, grupos de estudio de problema, grupos de 
entrenamiento de capacidades prácticas, grupos de 
análisis de situaciones y experiencia profesional.

La de Formación Psicosociológica, a través de la 
formación personal, formación en observaciones y 
conducción de grupos, perfeccionamiento profesional 
en grupos de supervisión o control

La formación de formadores para la docencia podría 
incluir algunas de las siguientes características:

• Estancias en un centro de formación por un 
periodo mínimo de un año.

• Un año de pasantía práctica en una situación 

real profesional, con un retroalimentación por 
docentes expertos y con un eficiente proceso de 
evaluación.

• Flexibilidad de horarios para que la formación 
no afecte su jornada de trabajo, y si es en días 
de descanso deberá ser previó acuerdo entre 
ambas partes.

• Ambiente de trabajo cordial.
• Remuneración económica por cualquier tipo de 

formación.
• Contenidos de la formación congruentes con las 

necesidades reales en el entorno de la escuela y 
en los salones de clase; que integren y fomenten 
la reflexión de la importancia de la formación de 
formadores.

METODOLOGÍA

La realización del presente proyecto se llevó a cabo 
realizando investigación documental y tomando las 
experiencias del propio investigador.

Se recopiló información sobre la formación y 
profesionalización docente, el síndrome de Burnout, 
la precariedad docente y las condiciones de trabajo 
actuales de los docentes de educación superior.

Adicionalmente se investigaron las características de 
la Nueva Escuela Mexicana y el Objetivo de Desarrollo 
Sustentable (ODS) 4 de la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas.

La realidad del docente

En la actualidad y desde hace ya varias décadas, la 
realidad del docente es otra, se ha perdido el respeto y la 
valorización de su trabajo, tanto por parte de las autoridades 
escolares como del gobierno, y de la propia sociedad; lo 

RESULTADOS O 
APORTACIONES
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más triste es que muchos colegas docentes también han 
perdido la dignidad, respeto, el amor y la pasión por tan 
noble profesión.

Hoy no se contrata al docente que más méritos tiene, 
al más preparado, al de más experiencia, al de mayores 
logros en su trayectoria académica, hoy se contrata al 
recomendado, al que acepta sueldos “de miseria”, al que 
acepta condiciones laborales fuera de la ley; de esta manera 
las competencias docentes quedan en segundo o tercer 
término al momento de seleccionar y contratar.

De acuerdo con la información presentada por el Dr. 
Manuel Gil Antón en la sesión 12: La naturaleza del trabajo 
académico, el 71% de los docentes en las Instituciones de 
Educación Superior son contratados por hora-clase, un 5% 
personal de medio y/o tres cuartos de tiempo y sólo un 24% 
con contratos de tiempo completo (M, Gil, sesión 12, 4 de 
noviembre de 2022).  Dichas situaciones reflejan la falta 
de respeto y reconocimiento a la trayectoria del docente, 
ya que al trabajar bajo un contrato por hora-clase, en la 
mayoría de los casos se carece de prestaciones, salarios 
remunerativos, estabilidad laboral y el tener que impartir un 
elevado número de horas clase para lograr tener un ingreso 
que satisfaga las necesidades básicas del docente y de 
su familia; ocasionando de esta manera que con mayor 
frecuencia los docentes sufran el síndrome de Burnout.

De acuerdo con la investigación de Rodríguez, Guevara, 
y Viramontes (2017), “El síndrome de burnout es una 
respuesta al estrés laboral; es una experiencia compuesta 
por cogniciones, emociones y actitudes negativas hacia el 
trabajo y las personas con que se relaciona por su labor. 
Esta enfermedad se ha detectado como riesgo para las 
profesiones relacionadas al trabajo con individuos, como lo 
es la educación, salud y recursos humanos.

Se reconoce al magisterio como una labor propensa a 
desarrollar este fenómeno, ya que implica realizar diversas 
actividades dentro y fuera del aula, que van desde 
relacionarse con compañeros y alumnos, hasta elaborar 
planeaciones curriculares, evaluaciones y participar en 
actividades de organización”.

Lo anteriormente escrito pone de manifiesto la 
“precariedad docente” en las Instituciones de Educación 
Superior; la cual, de acuerdo con la información 
presentada por Pineda, C. (sesión 13, 11 de noviembre 
de 2022), la precariedad docente presenta las siguientes 
características:

-Inestabilidad
-Sin garantías contra el despido
-Trabajos simultáneos
-Salarios bajos
-Poca o nula movilidad progresiva
-Sin protección social (no se presenta)

DISCUSIÓN

La ausencia de un Plan Nacional de Desarrollo que 
incluya a la educación en todos sus niveles, como un eje 
rector para llevar a México a su máximo potencial, es una 
deuda del gobierno actual y de los gobiernos pasados.

Desde mi punto de vista la formación del docente de 
educación superior debe ser multifactorial, el docente 
debe aprender a:

• Valorar y comprometerse con su trabajo.
• Actuar, comportarse, vestirse, comunicarse, 

comportarse como lo que es.
• Debe ser un ejemplo para seguir.
• Dignificar su trabajo como docente.
• Ser proactivo y no reactivo.
• Saber Ser, Saber Hacer, para el Bien Tener y el Bien 

Estar.
• Aprender a aprender (pedagogía).
• Involucrarse en un proceso de mejora continua donde 

la capacitación y actualización son imprescindibles.
• Mejorar sus habilidades interpersonales.
• Educar en un contexto de valores.
• Usar Adecuadamente las TIC’S.

La formación del docente es vital para una educación 
de calidad, que proporcione al docente las competencias 
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necesarias para afrontar con éxito los retos que representa 
la Nueva Escuela Mexicana y el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sustentable (ODS) No. 4 EDUCACIÓN DE 
CALIDAD, pero debe ir acompañada de:

a. Salarios dignos y remunerativos.
b. Prestaciones sociales y económicas.
c. Evaluaciones de desempeño.
d. Oportunidades de ascenso y reconocimiento.
e. Plan de Vida y Carrera.
f. Plan de Retiro Digno.
g. Clima laboral que fomente la estabilidad, el 

compañerismo y la superación constante.

Las necesidades de formación del docente son un 
paradigma que a la fecha representa muchas incógnitas 
e inconvenientes, y para la Educación Superior es una 
necesidad con muchas oportunidades de mejora, ya 
que la mayoría de los docentes no estudiaron la carrera 
magisterial y se han capacitado y/o actualizado más por 
iniciativa propia que por un proceso formal debidamente 
planeado y estructurado.

Todo esto le ayudará a enfrentar los siguientes “roles” 
que la educación hoy en día le presenta:

• Ser un facilitador del aprendizaje.
• Ofrecer apoyo psicológico.
• Brindar atención afectiva a los estudiantes.
• Orientar la integración social del alumno.
• Guiar la formación de los alumnos en el ámbito 

familiar.
• Entre otros.

El Diseño curricular y la 
formación docente

Los paradigmas para resolver son:
• ¿Quién debe hacer el diseño o rediseño curricular?
• ¿Para qué elaborar el diseño o rediseño curricular?
• ¿Por qué elaborar el diseño o rediseño curricular?
• ¿Cuándo elaborar el diseño o rediseño curricular?

El docente de educación superior, en su labor 
de cada día en el salón de clases aporta sin querer 
al plan de estudios; lo anterior debido a que debe 
estar actualizado y proporcionar al estudiante las 
normas, metodologías, técnicas y/o procedimientos 
más utilizados, así como las competencias para 
poder interpretar, analizar, comprender y hacer 
crítica constructiva de los acontecimientos de su vida 
como estudiante, como ciudadano, como hijo, como 
hermano.

Es muy importante recalcar que el proceso de 
formación docente incluya el fomentar y/o inculcar 
la dignidad y orgullo por el “Ser Docente”, así como 
el sentido de pertenencia a la institución educativa, 
a la comunidad y en general el orgullo de ser 
mexicano.

El Desarrollo Profesional y la 
Formación Docente

El Desarrollo Profesional y la formación docente 
son dos cosas que van de la mano, de tal manera 
que la ausencia de uno perjudica al otro; no 
podemos tener docentes con un desarrollo óptimo 
que satisfaga las necesidades de los estudiantes, 
si carecemos de un proceso eficiente de formación 
docente en el sistema educativo mexicano. Debemos 
enfatizar que el proceso enseñanza aprendizaje debe 
ser centrado en el alumno, y que los resultados de 
nuestra labor docente deben medirse y evaluarse en 
relación con los resultados obtenidos, y en particular 
con las competencias logradas en los estudiantes.

CONCLUSIONES

Las instituciones de educación superior deben ser 
formadoras de profesionistas con un sentido crítico de las 
cosas, pero sobre todo capaces de realizar Investigación 
Educativa que proponga soluciones a las grandes 
problemáticas nacionales en el sector educativo. En este 
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sentido en las Instituciones de Educación Superior no 
sólo se deben de enseñar los fundamentos teóricos de las 
cosas, se debe de ir más lejos, profundizando en la praxis 
profesional, en la epistemología y metodología de la 
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y el entorno del estudiante.
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que le permitan un muy buen nivel y calidad de vida, y 
con excelentes planes vida, de retiro y/o jubilación.

¡Me niego a pensar que con 21 años de antigüedad 
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PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SOBRE SUS 
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La investigación en la formación de docentes es indispensable para la comprensión del contexto y el aná-
lisis crítico desde los saberes áulicos. El Programa Académico de la Lic. en Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit, cuenta con la línea de formación de investigación educativa que revisa el proceso 
investigativo de manera teórica, práctica y formativa; sin embargo, existen situaciones complejas en las experien-
cias estudiantiles analizadas desde la metodología cualitativa con el objetivo de caracterizarla. Se identificó la 
dificultad en las competencias técnicas para el muestreo y contrastación de hipótesis, la falta de acompañamiento 
para el trabajo de campo, la complejidad en la capacidad para hablar, situaciones físicas y emocionales en la acti-
vidad del coloquio de investigación y la necesidad de recibir apoyo emocional por parte del docente. Se concluye 
que la percepción general es que es compleja pero necesaria para el campo laboral. 

RESUMEN

Palabras clave: Educación; Investigación; Formación profesional.

Research in teacher training is essential for understanding the context and critical analysis from classroom 
knowledge. The Academic Program of the Bachelor's Degree in Education Sciences at the Autonomous University 
of Nayarit has a line of educational research training that reviews the investigative process in a theoretical, practical, 
and formative way; however, there are complex situations in the student experiences analyzed from a qualitative 
methodology with the aim of characterizing it. The difficulty in technical skills for sampling and hypothesis testing 
was identified, the lack of support for fieldwork, the complexity in speaking ability, physical and emotional situations 
during the research colloquium activity, and the need for emotional support from the teacher. It is concluded that the 
general perception is that it is complex but necessary for the job market.

ABSTRACT 

Key Words: Education; Research; Vocational training.
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L a formación de docentes en 
México obedece a un proyecto 
nacional que busca la justicia, 
la paz y la sostenibilidad de la 

sociedad mexicana. Esto se observa en los principios 
de la denominada Nueva Escuela Mexicana que 
aborda los aspectos de identidad, dignidad humana, 
la interculturalidad, cultura de la paz y el cuidado del 
medio ambiente. Para lograr lo anterior, es necesaria una 
formación de profesionales de la educación que logren 
apropiarse del currículo y de lo que conlleva lograr los 
vínculos con el contexto social.

Actualmente en México como menciona Delgado 
(2023), 

El problema en la formación docente se 
relaciona con una serie de factores que ponen al 
sujeto en el centro del fenómeno en las diferentes 
etapas de su carrera, donde, cada etapa se 
caracteriza por elementos que construyen al 
profesor y que determinan las formas en que 
actúa en su cotidianidad, cruzando su saber 
pedagógico y experiencia, su construcción como 
sujeto profesional, la decodificación que realiza 
del currículum, la selección de su actuación 
frente a otros sujetos (escuela, directivos, padres 
de familia, alumnos, colectivo docente, estado) 
y la instrumentalización de su práctica ante los 
problemas operativos inmediatos. El reto que 
enfrenta, por tanto, es asimilar a las relaciones 
entre estos elementos y entender cómo lo han 
construido como sujeto-docente y también 
cómo se reconfigura a sí mismo con base a su 
actuación (p.42).

Introducción

La anterior postura es interesante porque pone 
al centro la formación profesional en aras de que, a 
partir de sus experiencias, tanto personales como 
profesionales, la interpretación del currículo en 
este nuevo esquema de relaciones aula, escuela 
y comunidad. De tal manera que, la investigación 
integrada en los planes y programas de estudio, es 
indispensable para lograr una capacidad crítica, 
reflexiva y analítica en la formación del docente que 
ayude a que a partir de esta apropiación del currículo, 
a dar iniciativa a propuestas de cambio y mejora del 
entorno. 

En este contexto, actualmente el P.A. Lic. en Ciencias 
de la Educación en su plan 2012 del sistema escolarizado 
y semiescolarizado de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, ha tenido revisiones continuas sobre sus planes 
y programas de estudio. Estas revisiones han llevado al 
mejoramiento de cada uno de los espacios curriculares 
y a plantear pedagógicamente cambios en los criterios 
a considerar dentro de los mismos. Sin embargo, 
históricamente la línea de investigación educativa 
ha sido catalogada por los estudiantes como una de 
las más rigurosas y complejas dentro del programa y 
uno de los momentos que dan cuenta de ello, son los 
coloquios de investigación que se realizan cada fin 
de periodo en donde los estudiantes se enfrentan a 
diversas situaciones positivas y negativas que nacen 
de las experiencias vividas dentro de estas actividades 
académicas.  

El propósito de la línea de investigación educativa 
dentro del programa es desarrollar habilidades básicas de 
la investigación con compromiso social, actitudes éticas 
y visión interdisciplinaria para contribuir a la resolución de 
problemas sociales en el ejercicio de la profesión y en la 
formación continua del futuro egresado. 
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Las unidades de aprendizaje que componen esta 
línea son en orden cronológico: perspectiva teórica 
y metodológica de la investigación en ciencias 
sociales (correspondiente al tronco básico de área); 
las correspondientes al área disciplinar, investigación 
pedagógica, problematización de la realidad educativa, 
definición de objetos de estudio, fundamentación de 
proyectos de investigación, diseño metodológico de 
proyectos de investigación, muestreo y contrastación de 
hipótesis y análisis de información; y, finalmente, las que 
corresponden a la salida terminal: estudios etnográficos, 
estudios constructivistas, hermenéutica, investigación-
acción, estudios empíricos y difusión de la investigación 
(Plan de estudios del P.A. Ciencias de la Educación 
2012). 

Por lo anterior, se realizó un estudio con el objetivo de 
obtener una caracterización general de la percepción 
de los estudiantes del último periodo de la licenciatura 
respecto a la línea de investigación educativa que ayude 
a obtener elementos que lleven al análisis del plan de 
estudio y que ayuden al trabajo actual del rediseño 
curricular hacia la mejora. 

MARCO TEÓRICO 

La educación debe fomentar la capacidad de 
reflexión crítica en los estudiantes. Su enfoque se 
centra en el "aprender haciendo”, donde el aprendizaje 
se considera una experiencia activa y transformadora 
(John Dewey, 1916). Se argumenta que los docentes 
deben ser formados para investigar y resolver problemas 
reales, desarrollando habilidades de pensamiento 
crítico y adaptabilidad. En su visión, la investigación 
es una herramienta para que los futuros docentes 
comprendan mejor los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y sean capaces de actuar de manera 
efectiva en contextos educativos cambiantes. La idea 
de Dewey de la "comunidad de aprendizaje" implica 
que tanto estudiantes como docentes se involucren en 
la indagación y el cuestionamiento constante, con el fin 
de mejorar continuamente sus prácticas. 

De igual manera Lawrence Stenhouse (1983), 
argumenta que los docentes deben estar capacitados 
no solo para enseñar, sino también para investigar 
su propia práctica, convirtiéndose en profesionales 
reflexivos capaces de mejorar y adaptar su enseñanza. 
Según Stenhouse, la investigación educativa debe 
ser una actividad cotidiana en la vida de los docentes 
para que puedan comprender mejor su rol y los efectos 
de su enseñanza. Propone un enfoque en el que los 
docentes diseñan, implementan y evalúan el currículo 
en función de sus investigaciones y observaciones, lo 
que les permite desarrollar una enseñanza basada en 
evidencia y mejorar la calidad educativa a través de un 
enfoque personalizado y adaptado a las necesidades 
de sus estudiantes.

Sin embargo, como menciona Dehesa (2015), 
“tradicionalmente en México se piensa que el 
cambio educativo pasa por la realización de 
adecuaciones a los programas académicos; las 
reformas, efectivamente, son un aspecto importante, 
pero se necesitan otros elementos para que éstas 
surtan efectos positivos” (p.22). En estos elementos, 
entra sin duda la práctica docente y la forma en 
cómo este se apropia del currículo. Desde esta 
postura, es importante destacar que las habilidades 
investigativas del docente son una parte necesaria 
para hablar de la comprensión total del fenómeno 
educativo y lo que ocurre en el aula. Como menciona 
González et al. (2024), 

las competencias investigativas son 
habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos. 
Estas competencias incluyen la capacidad 
para plantear problemas de investigación, 
diseñar estudios, recolectar y analizar datos, 
y comunicar los resultados de manera clara y 
efectiva. Además, también incluyen habilidades 
interpersonales, como la capacidad para trabajar 
en equipo y colaborar con otros investigadores 
(p.75).
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METODOLOGÍA  

RESULTADOS 

Se aplicó una metodología cualitativa, donde se 
obtuvo información mediante un cuestionario estructurado 
en donde en su primera parte, se diseñaron preguntas 
que permitan identificar las competencias técnicas, 
comunicativas y formativas; mientras que, en la segunda 
parte, se explora la percepción sobre experiencias 
positivas y negativas sobre la actividad final de cada 
periodo escolar el “coloquio de investigación educativa” y 
sobre los profesores que atienden la línea de formación.

Fue un análisis del discurso en donde se buscaron 
a partir de los elementos del instrumento, códigos o 
referencias discursivas de los participantes. En total, 
la muestra fue un total de 30 estudiantes que están 
por egresar de la licenciatura y que se encuentran 
cursando su salida terminal los cuales fueron 
seleccionados mediante un muestreo probabilístico 
estratificado.

Los resultados se presentan en una primera 
parte de acuerdo con las experiencias positivas y 
negativas relacionadas con las competencias técnicas, 
comunicativas y formativas; en una segunda parte, 
con las experiencias relacionadas con la actividad del 
coloquio y la percepción de sus docentes. Además, en 
una tercera parte, derivado del análisis cualitativo de 
las respuestas abiertas emergieron dos categorías no 
contempladas inicialmente: acompañamiento docente 
y procesos afectivos y actitudinales. Estas categorías 
se justifican tanto por su frecuencia discursiva como 
por su peso formativo y emocional en la experiencia del 
estudiantado. 

“El interés por la investigación formativa se ha 
ido incrementando en el contexto latinoamericano, 
en especial en países como Colombia, Ecuador, 
Uruguay y Chile, y su enfoque es fundamental para 
integrar la investigación educativa en la formación 
del profesorado…” (Perines y Hernández, 2024, p. 
7). Para el caso de México, la investigación se toma 
como un contenido curricular para todos los programas 
educativos de nivel superior, apegado a la idea de que 
el trabajo científico es primordial para la creación de 
conocimiento y el uso de tecnología. Entonces, como 
menciona Martínez (2024), 

el siglo XXI plantea al docente nuevos retos, 
debido a los cambios vertiginosos de la tecnología 
y de la ciencia, trayendo como consecuencia 
programas educativos con vigencia limitada. Por 
lo tanto, el profesional de la educación debe estar 
preparado para hacer frente a las innovaciones 
educativas; siendo la práctica docente reflexiva 
y la investigación-acción los medios necesarios 
para hacer frente a las nuevas demandas 
educativas (p.1054). 

Ante tal panorama, la formación docente debe 
considerar herramientas que le permitan estar a la 
vanguardia de lo que el contexto exige, pero también 
lo que en el aula se presenta. El trabajo en la formación 
de ciudadanos amerita el reconocimiento de las 
condiciones sociales e históricas de una comunidad, 
en tanto, reconocer los fenómenos que se dan dentro 
y fuera del aula, es una herramienta invaluable para 
el trabajo docente. Es entonces que el proceso 
investigativo y el uso del método científico aplicado a 
la educación, es importante y debe estar en el proceso 
formativo de los estudiantes de educación. 
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1. Análisis relacionado con la experiencia positiva en 
la línea de investigación. 

En cuanto a las competencias técnicas, las experiencias 
positivas están fuertemente ligadas a la capacidad de 
plantear una crítica abierta y constructiva y construir un 
objeto de estudio a partir de la problematización de la 
realidad educativa. 

Los estudiantes reportan satisfacción al lograr un 
"árbol para problematizar" en la unidad de aprendizaje 
correspondiente, lo que les ayudó a desarrollar la habilidad 
de abstracción. También se menciona positivamente el 
diseño y aplicación de técnicas e instrumentos para recabar 
información, disfrutando específicamente el trabajo de campo 
con la aplicación de instrumentos para la recolección de 
datos. Otras experiencias positivas incluyen el desarrollo de 
un trabajo "razonable" para la investigación, la comprensión 
de la propia investigación al lograr relacionar la teoría, las 
técnicas y los hallazgos con los instrumentos y lograr orientar 
el objeto de estudio para avanzar significativamente. La 
identificación y desarrollo adecuado del objeto de estudio 
es visto como una experiencia positiva.

Respecto a las competencias comunicativas, las 
experiencias positivas involucran la capacidad de trabajo 
en equipo, como trabajar con colegas que comparten 
la pasión por la investigación y la capacidad para la 
exposición de ideas de manera verbal. 

En el área de competencias formativas, se menciona 
positivamente la autopercepción positiva de la carrera al 
sentir satisfacción, logro personal y la actitud ética. 

2. Análisis relacionado con la experiencia negativa 
en la línea de investigación. 

Las experiencias negativas a menudo giran en torno 
a las competencias técnicas, destacando problemas 
con el diseño y aplicación de técnicas e instrumentos, 
formular hipótesis/supuestos y operacionalizar variables; 
especialmente, en constatar hipótesis y determinar 
muestras con rigor científico. 

También se ven dificultades cuando al aplicar los 
instrumentos, no toda la población quiere cooperar 
para recabar información y la falta de tiempo para ir a 
la institución de estudio por motivos laborales. También 
aparece la frustración al no comprender cómo contrastar 
una hipótesis, un contenido que se ve en la unidad de 
aprendizaje especial de muestreo y contrastación de 
hipótesis (esta, vista como innecesaria dentro de la 
carrera por su falta de utilidad). 

En cuanto a las competencias comunicativas, una 
experiencia negativa es la falta de habilidad para hablar 
en público. Y respecto a las competencias formativas 
negativas, están involucran la actitud ética y la capacidad 
de liderazgo de los docentes. 

3. Análisis relacionado con la experiencia en el 
coloquio de investigación. 

La experiencia del coloquio está muy relacionada con 
la capacidad para la exposición de ideas verbalmente 
y la capacidad de discusión, que son competencias 
comunicativas. Inicialmente se sienten nervios, parálisis, 
dolor estomacal y miedo a la crítica. Sin embargo, la 
experiencia en los coloquios ayuda a superar el miedo 
y los nervios disminuyen con la participación. Se valora 
la crítica abierta y constructiva como una competencia 
técnica relevante, aunque en ocasiones la crítica es 
percibida como violenta o no constructiva, sin guiar para 
continuar la investigación. 

Los coloquios ayudaron a decidir la salida terminal de 
investigación y fueron vistos como una oportunidad para 
compartir lo aprendido. Se valoran los puntos de vista de 
expertos y el recibir críticas que sirven para retroalimentar 
el objeto de estudio.

4. Análisis relacionado con la opinión sobre los 
profesores de la línea de investigación. 

Los estudiantes valoran la flexibilidad en las asesorías, 
que los docentes sean agradables, que sean expertos 
en investigación de ahí que algunos docentes cuentan 
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con perfil PRODEP y otros son miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores. Se menciona también la 
pasión que transmiten, la objetividad para resolver dudas 
y la paciencia. 

Sin embargo, también hay opiniones negativas 
que se relacionan con las competencias formativas 
(especialmente actitudes éticas) y la calidad del 
acompañamiento docente. Se menciona que hay la 
percepción de que algunos maestros no están calificados, 
la poca flexibilidad y poca empatía. Un aspecto relevante 
fue que se menciona el choque de metodologías de los 
docentes, que llega a conflictuar cómo se aborda cada 
unidad de aprendizaje y la continuidad en sus proyectos 
de investigación. 

En términos de competencias técnicas y comunicativas, 
las opiniones sobre profesores resaltan su capacidad 
para diseñar y aplicar métodos, capacidad para discutir y 
la importancia de trabajar en equipo. 

5. La categoría emergente acompañamiento 
docente. 

La categoría de acompañamiento docente surgió a 
partir de la constante alusión a la relación pedagógica 
entre el estudiante y el profesorado. Las respuestas 
revelan que el tipo de acompañamiento recibido 
—ya sea empático, flexible, indiferente o incluso 
crítico— tuvo un impacto directo en el desarrollo del 
proceso investigativo. Frases como “Los docentes 
muy flexibles al momento de las asesorías”, “Existe 
acompañamiento en el proceso, se preocupan por 
el estudiante”, o “recibir apoyo personal por parte 
de un docente brindándome ideas y ayuda de 
forma constante” reflejan una vivencia en la que 
el rol del docente va más allá de la transmisión de 
conocimiento técnico, consolidándose como figura 
de guía, de contención y orientación. 

El apoyo emocional del docente y la asesoría 
personalizada son citados. Un aspecto relevante fue el 
apoyo para concluir trabajos con miras a publicarlo.  

En el acompañamiento docente en el coloquio hay 
experiencias negativas como la falta de preparación 
por parte del docente, la falta de organización, choque 
de metodologías de los evaluadores y la percepción de 
que los evaluadores juzgan antes de apoyar o que solo 
critican sin guiar.

6. La categoría emergente procesos afectivos y 
actitudinales.

La categoría procesos afectivos y actitudinales se 
articuló a partir del relato de emociones vinculadas al 
miedo, la frustración, la satisfacción o el cambio personal. 
Este componente emocional aparece reiteradamente 
en comentarios de estudiantes, lo cual evidencia que 
la experiencia de investigación fue vivida no solo 
como un reto cognitivo, sino también como un proceso 
de transformación subjetiva. Esta categoría no solo 
responde a su relevancia empírica, sino que permiten 
una lectura más integral del fenómeno educativo, al 
visibilizar dimensiones relacionales y emocionales que 
complementan el enfoque centrado en competencias. 
El cambio de percepción sobre la dificultad de la 
investigación también se menciona.
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DISCUSIÓN  

Como se observó en los resultados, la percepción 
de los estudiantes sobre las capacidades de 
investigación aprendidas en el programa académico 
es variada. Teóricamente no existe un tópico en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje de contenidos de 
investigación, que no pueda ser trabajado con una 
técnica pedagógica; sin embargo, la complejidad en 
la asimilación teórica y sobre todo el conocimiento 
empírico que implica el proceso investigativo, lleva al 
docente a buscar estrategias, actividades y técnicas 
más avanzadas para fortalecer este proceso.

Como señalan Manrique et al. (2020), “la 
investigación formativa se enfoca en el desarrollo 
de habilidades de investigación que requiere el 
futuro profesional para responder a los desafíos y la 
complejidad del fenómeno y campo educativo, en 
especial, de su práctica docente” (p.20). Al respecto, 
puede afirmarse que los estudiantes ven la necesidad 
de relacionar la investigación con el ejercicio de su 
práctica, específicamente en la docencia. Algunos 
refieren la relación que el mercado laboral demanda 
por las nuevas políticas públicas educativas activas.

Por otro lado, un punto interesante es cuando el 
estudiante percibe distintos perfiles y capacidades 
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en sus docentes, algunos expresan que existen altas 
capacidades investigativas pero que en ocasiones 
pesa más la empatía para un proceso de enseñanza 
– aprendizaje positivo. Sin embargo, es importante 
precisar que “la investigación requiere ser enseñada 
por parte de profesores que hayan desarrollado 
habilidades y competencias investigativas, que no 
solo se asombren de la realidad, sino que además 
propongan alternativas de solución” (Cifuentes 
y Pedraza, 2016, p. 41); es decir, es importante la 
formación en investigación, pero es más importante 
evidenciar por parte del docente, la práctica de la 
misma. 

Así también, algunas competencias investigativas 
señaladas por Balderas (2017), coinciden con esta 
investigación. El aspecto cognitivo, el plantear problemas 
y el pensamiento crítico forman parte de la categoría de 
competencias técnicas. Mientras que, la comunicación, 
escritura y lectura son parte de las competencias 
comunicativas. Finalmente, la socialización y ética 
coinciden con las competencias formativas. Un aspecto 
importante, es que la afectividad considerada por el 
autor es una de las categorías emergentes en el estudio. 

Por su parte, se encuentran similitudes en 
los resultados a los que llegó Arellano (2024), 
en su investigación “Desarrollo de habilidades 
investigativas en estudiantes de la Maestría en 
Educación Superior de la BUAP, Puebla”. La autora 
encontró que el estudiante reconoce que no cuenta 
con las herramientas metodológicas para analizar la 
información obtenida de los instrumentos en el trabajo 
de campo y que el estudiante considera al coloquio 
una posibilidad de compartir el conocimiento. 

Así también, como señala Cachay y González 
(2024), “la actitud investigativa, que implica juicio 
crítico, creatividad e innovación, es central en el 
proceso” (p.1765). Respecto a los resultados, se 
encontró que de manera positiva el estudiante percibe 
un cambio en sus actitudes al plantear propuestas de 
cambio como eje central del trabajo docente. 

CONCLUSIONES   

Esta investigación deja elementos que desde la 
percepción estudiantil es necesario focalizar esfuerzos 
para la mejora del programa académico. A continuación, se 
describen las aportaciones que deja esta investigación al 
trabajo colegiado y curricular en el programa: 

1. En cuanto a las competencias técnicas, está claro 
que donde más existe dificultad para los estudiantes 
es en la unidad de aprendizaje de muestreo y 
contrastación de hipótesis; entonces, será importante 
en la revisión para el rediseño curricular, considerar 
otro espacio que pueda incluir estos procesos y 
ocupar este espacio para otra necesidad de la línea 
de investigación educativa.

2. Es necesario el acompañamiento a la realización 
del trabajo de campo, puesto que los estudiantes 
perciben limitaciones en la aplicación de 

Finalmente, un aspecto importante es cómo 
el docente guía el proceso investigativo y motiva 
al estudiante a realizar investigación, pero como 
menciona Figueroa et al. (2019), es necesario 
replantear estrategias, “aspecto que sigue siendo 
de escaso abordaje por los propios académicos 
universitarios” (p.137). Para el caso del programa 
académico de la Lic. Ciencias de la Educación, se 
ha trabajado en la revisión de planes y programas de 
estudio, como un trabajo dinámico tanto del comité 
curricular del programa y del trabajo colegiado de 
las academias; sin embargo, al ser una universidad 
con libertad de cátedra, existen diversas opciones 
pedagógicas que pueden ser aplicadas a los 
contenidos de investigación. No se puede homologar 
las estrategias pedagógicas y las percepciones que 
tiene el docente sobre la aplicación de metodologías 
para tal fin, dejando al libre albedrío los caminos 
que el docente utiliza para cumplir con la unidad 
de competencia en el área de formación de la 
investigación. 
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instrumentos. Por ende, es necesario que, 
desde la unidad de aprendizaje de análisis de la 
información, pueda el docente crear un protocolo 
dentro de los saberes metodológicos que incluya 
su participación.

3. Una debilidad en las competencias comunicativas 
es la capacidad para hablar en público y poder 
expresar sus ideas, por lo tanto, es importante 
incluir dentro de cada espacio curricular, 
actividades permanentes para la práctica de la 
expresión oral; que si bien, si existen como saber 
práctico, será necesario fortalecer desde la praxis 
pedagógica. 

4. Sobre la experiencia en el coloquio de 
investigación, esta es una actividad percibida 
compleja que implica situaciones físicas y 
emocionales que pueden ayudar a ver positiva 
o negativamente la actividad. Sin embargo, los 
estudiantes valoran el proceso formativo al que la 
actividad los encamina. 

5. Es importante revisar el apoyo emocional que el 
docente puede brindar al estudiante durante su 

proceso de formación. Al respecto, los estudiantes 
lo perciben como algo positivo, pero sin duda es 
una acción que no precisamente está dentro de 
las funciones de la docencia; sin embargo, el 
docente puede ser vínculo para su canalización 
y buscar la sensibilización hacia la empatía con el 
estudiante. 

6. Es necesario homologar de manera general las 
diversas metodologías vistas en los contenidos 
curriculares, debido a que se percibe un choque 
de las posturas metodológicas usadas por los 
docentes; y, si bien, esto puede ser interesante 
para darle una visión más amplia de la utilidad de 
las métodos y enfoques de investigación, para el 
estudiante puede resultar complicado el devenir 
de esta complejidad. 

7. La línea de investigación tiene percepciones 
variadas sobre su utilidad y competencias que 
se adquieren. Lo positivo es que los estudiantes 
coinciden en que es importante realizar 
investigación dentro de su formación profesional y 
que esto puede abonar en el campo laboral. 
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LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE DE LOS DOCENTES EN FORMACIÓN DEL CRENAML

La investigación permitió conocer los procesos de investigación realizados por cada docente en formación 
(DF) de la generación 2022–2026 durante el ciclo escolar 2024–2025 de la Licenciatura en Educación Primaria 
(LEP) en una escuela normal, para la innovación de la práctica docente (PD) que permita potenciar su experiencia 
desde la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante su formación y las experiencias en su PD.  

La metodología fue con un enfoque cualitativo, con un paradigma interpretativo y el método de análisis a 
través de la teoría fundamentada, a través de las respuestas de la entrevista aplicada a 145 DF del sexto semestre.

Se concluyó que el proceso de investigación e innovación de la PD se fortalece con los cursos desarrollados 
en quinto y sexto semestres además de la modalidad de investigación como estrategia para investigar y obtener 
su titulación al término de la formación profesional del DF.

RESUMEN

Palabras clave: Estrategias educativas; Docencia; Innovación docente; Investigación; Práctica docente.

The research allowed to know the research processes carried out by each teacher in training (TT) of the 2022-
2026 generation during the 2024-2025 school year of the Bachelor of Primary Education (BPE) in a normal school, 
for the innovation of teaching practice (TP) that allows to enhance their experience from the implementation of the 
knowledge acquired during their training and the experiences in their TT.

The methodology was qualitative, with an interpretive paradigm and the analysis method through grounded 
theory, through the interview responses applied to 145 TTS of the sixth semester.

It's concluded. The TP research and innovation process is strengthened by the courses offered in the fifth and 
sixth semesters, in addition to the research modality as a strategy for pursuing research and obtaining a degree upon 
completion of vocational training in the TT.

ABSTRACT 

Key Words: Educational strategies; Teaching; Teaching innovation; Research; Teaching practice.
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LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
DE LOS DOCENTES EN FORMACIÓN DEL CRENAML

E l DF de la LEP del CRENAML, 
durante el ciclo escolar 2024 - 2025 
del trayecto Práctica profesional 
y saber pedagógico durante el 

quinto semestre, desarrollan el curso de Investigación 
e innovación de la práctica docente en la cual “el 
curso busca impulsar la innovación en el proceso 
educativo, al incorporar perspectivas, recursos y 
también tecnologías mediante el uso de herramientas, 
dispositivos, plataformas, aplicaciones y programas 
pertinentes a los contextos socioculturales y lingüísticos 
de los estudiantes” (SEP, 2024, p.5). En este sentido, en 
la primera unidad de aprendizaje reconoce la importancia 
de la innovación docente desde su experiencia obtenida e 
identifica situaciones de mejora de su PD para hacer uso 
de propuestas de innovación que en la segunda unidad 
de aprendizaje elaborará y aplicará durante su segunda 
jornada de PD.  

Durante el sexto semestre desde el curso de 
Investigación Educativa el DF “desarrolle sus 
capacidades científicas y metacognitivas que 
le permitan resolver problemas de la diversidad 
del entorno social y natural a través del uso de la 
investigación educativa para potenciar su razonamiento 
reflexivo, sistemático, planificado y riguroso que 
sustente su práctica educativa”(SEP, 2024 p.5) Por otro 
lado y derivado de las orientaciones administrativas 
para organizar el proceso de titulación plantea las 
modalidades de titulación su organización y el proceso 

Introducción

para su examen profesional que comienza desde el 
sexto semestre y culmina en el octavo semestre.

Derivado de este proceso de investigación se planteó 
la siguiente interrogante: ¿qué procesos de investigación 
para la innovación de la práctica docente realiza el DF de la 
generación 2022 - 2026 durante el ciclo escolar 2024 - 2025 
de la LEP del CRENAML?, en este sentido se plantearon 
tres objetivos específicos y que de ahí se desprenden 
interrogantes las cuales serán contestadas en el apartado 
de resultados. El primero consistió en argumentar el proceso 
de investigación que realiza el DF en su escuela de práctica 
desde el curso de Investigación e innovación de la PD para 
dar cuenta del tipo de investigación que realizó. 

El segundo permitió valorar la experiencia de 
investigación e innovación que realizó la muestra de DF en 
su PD para difundir sus estrategias aplicadas y el tercero 
permitió clasificar los tipos de investigación e innovación 
de la PD que está elaborando durante el semestre par del 
ciclo escolar 2024 – 2025 para identificar las estrategias 
de innovación que pretende aplicar. 

La investigación es importante porque permite conocer 
los primeros pasos de indagación e innovación de la PD 
que desarrolló el DF durante un ciclo escolar y que es 
su primera experiencia al incursionar en este campo 
educativo además de que es la base para comenzar 
el diseño del proyecto de investigación que permitirá 
obtener su grado profesional. 
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MARCO TEÓRICO

La PD que el DF enfrenta en la actualidad es un 
desafío al articularse con procesos de innovación 
educativa, así como la producción de conocimiento, 
que respondan a las necesidades de una sociedad 
en constante transformación. La incorporación de 
la investigación y la innovación en la formación 
inicial docente no solo favorece el desarrollo de 
competencias críticas y reflexivas, sino que también 
fortalece los procesos institucionales orientados al 
mejoramiento continuo de la calidad educativa.

Carbonell (2001), define la innovación como una 
serie de intervenciones, decisiones y procesos, con 
cierto grado de intencionalidad y sistematización 
que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 
contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. En 
el contexto de la formación docente, la innovación 
implica la aplicación de estrategias, metodologías 
y tecnologías que permitan a los DF replantear, 
experimentar y transformar su propia práctica 
escolar, fomentando una actitud investigativa, crítica 
y creativa frente a los problemas educativos reales.

"Innovación es un concepto o actitud nueva; una nueva 
herramienta o una pieza de tecnología, junto con nuevas 
habilidades y una nueva forma de organizar el trabajo, 
o un nuevo modo o estilo de vivir y hacer, introducido a 
un individuo, grupo, institución o cultura que no lo haya 
incorporado funcionalmente antes" (Bhola, 1982,13); por otra 
parte "Una innovación, por sí misma, bien sea en educación, 
o en cualquier otra esfera, es meramente la introducción de 
algo nuevo y diferente" (Morrish, 1976, p.17).

La investigación educativa constituye un eje 
fundamental en la consolidación de la práctica 
docente. En los últimos años, las escuelas normales 
han fortalecido sus líneas de investigación 
institucionales con el propósito de contribuir a la 
mejora de la enseñanza y de la formación inicial de los 
futuros docentes (SEP, 2018). Estas investigaciones, 
desarrolladas por docentes y estudiantes, tienen 
como objetivo generar conocimiento pertinente, 
contextualizado y aplicable a las necesidades del 
entorno educativo.

De acuerdo con la Dirección General de 
Educación Superior para el Magisterio, uno de los 
fines estratégicos de las instituciones formadoras de 
docentes es “impulsar la cultura de la investigación 
educativa desde la formación inicial, favoreciendo 
la construcción de proyectos que incidan en el 
análisis y mejora de la práctica” (DGESuM, 2020, p. 
11). En esta línea, se han promovido investigaciones 
institucionales que no solo fortalecen la práctica 
docente de los estudiantes, sino que también 
permiten a las instituciones adquirir estatus dentro de 
los cuerpos académicos, al cumplir con criterios de 
productividad, colaboración e impacto académico.

En este sentido, el papel de los docentes 
en formación se torna fundamental, ya que, al 
estar inmersos en contextos escolares diversos, 
pueden identificar áreas de oportunidad para 
transformar la práctica desde una perspectiva 
situada. El fortalecimiento y consolidación de los 
cuerpos académicos en las escuelas normales ha 
estado estrechamente vinculado con el impulso 
a la investigación educativa y la innovación 
pedagógica. Estos cuerpos, integrados por docentes 
investigadores, buscan generar conocimiento a 
través de líneas temáticas que respondan a las 
problemáticas emergentes en la formación docente. 
En este proceso, se ha identificado que la vinculación 
con los estudiantes del CRENAML particularmente a 
partir de quinto semestre en adelante, ha permitido 
extender la cultura de la investigación hacia los 
niveles de formación inicial.

Se han generado investigaciones de carácter 
institucional no solo como mecanismo para fortalecer 
las competencias investigativas y reflexivas de los 
estudiantes, sino también como una vía estratégica para 
que los cuerpos académicos logren ciertos estatus. Las 
investigaciones son relevantes no solo por su contenido, 
sino también porque responden a una planificación 
conjunta entre docentes, cuerpos académicos y 
autoridades institucionales. En el caso específico de los 
DF de la LEP en el plan de estudios 2022, la investigación 
educativa inicia desde el quinto semestre con un curso de 
acompañamiento llamado: Investigación e innovación de 
la práctica docente, con la construcción de un proyecto 
que acompaña la PD en las escuelas.
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METODOLOGÍA 

La metodología que fundamenta esta investigación, 
desde una perspectiva epistemológica, se basa 
en lo que dice Vargas (2007), sobre el paradigma 
interpretativo, también conocido como hermenéutico-
interpretativo, el cual surge como una alternativa 
fundamental al paradigma racionalista (positivista), 
al reconocer que las problemáticas en el ámbito 
social no pueden ser completamente explicadas o 
comprendidas únicamente a través de la metodología 
cuantitativa. En este paradigma, el conocimiento no se 
busca como una descripción objetiva de la realidad, 
sino como una construcción subjetiva y continua del 
sentido de esa realidad, entendida como un todo en 
el que las partes se significan entre sí y en relación 
con el conjunto. Esto implica que el investigador se 
enfoca en comprender los fenómenos sociales desde 
la perspectiva de los actores, dándole importancia 
a sus intenciones, experiencias y opiniones, y 
asumiendo que el conocimiento avanza a través de 
formulaciones de sentido común que se enriquecen 
con nuevas interpretaciones.

En cuanto a la metodología, siguiendo con la 
postura de Vargas (2007), se opta por la cualitativa 
que se distingue por su naturaleza interpretativa y su 
enfoque en la comprensión profunda de la realidad 
desde la perspectiva de los participantes. Se asume 
una postura epistemológica hermenéutica, donde 
el conocimiento no busca descripciones objetivas 
de la realidad, sino más bien la construcción 
subjetiva y continua de aquello que le da sentido. 
Esto implica que el investigador se adentre en el 
contexto para interpretar los fenómenos en términos 
de los significados que las personas les asignan, 
produciendo datos descriptivos que incluyen las 

Este proceso de investigación permite al 
estudiante asumir un papel activo y reflexivo en la 
construcción de su práctica profesional, al identificar 
problemáticas concretas del aula, diseñar propuestas 
de intervención y evaluar los resultados obtenidos 
(Tenti Fanfani, 2007). Asimismo, se promueve el 
trabajo colaborativo entre pares, asesores y cuerpos 
académicos, consolidando así una red de apoyo 
institucional para el desarrollo de investigaciones 
significativas.

Por otro lado, los DF de la LEP en el Plan 
de Estudios 2022, la investigación educativa 
continúa, en el sexto semestre, con un curso de 
acompañamiento llamado: Investigación educativa, 
en donde la finalidad es que los DF asuman a la 
investigación como una herramienta que permite la 
producción del conocimiento pedagógico y didáctico 
al problematizar sobre su realidad educativa y dar 
respuesta a las situaciones socioeducativas que se 
presentan durante el trabajo docente mediante el 
empleo de metodologías, instrumentos y prácticas 
sistemáticas que conducen a la resolución de 
problemas, a la reflexión, la mejora, la innovación 
y transformación de la práctica educativa y de las 
comunidades educativas.

La participación se pone en juego a partir de la 
realización de ejercicios prácticos que surgen de 
la realización del proyecto de investigación donde 
los DF aplican de manera inmediata lo que están 
aprendiendo, situación que permite proporcionar 
la transferencia del conocimiento a las situaciones 
reales. El trabajo colaborativo fomenta el desarrollo 
de habilidades de comunicación efectiva y resolución 
de problemas en los entornos educativos y permitirá 
el desarrollo de la habilitación en el campo de la 
investigación educativa., a través de las diferentes 
metodologías activas.

Esta formación investigativa culmina en el octavo 
semestre, con la defensa de un trabajo recepcional, 
el cual representa un requisito fundamental para la 
obtención del título de licenciatura. La integración 
de la investigación e innovación de los DF de las 
escuelas normales no solo representa un compromiso 
institucional con la calidad educativa, sino que 

también se erige como una estrategia formativa 
esencial para el desarrollo profesional de los futuros 
docentes. Al articular la investigación educativa 
desde los primeros semestres y fortalecer los 
cuerpos académicos a través del trabajo colaborativo 
y la producción de conocimiento, se crean las 
condiciones necesarias para una práctica docente 
transformadora, crítica y contextualizada.
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propias palabras de los participantes y sus conductas 
observables.

Respecto al método se utiliza la teoría 
fundamentada según Vargas (2007), “su objetivo es 
observar, analizar y reflexionar algún aspecto de la 
realidad para producir redes de relaciones sistémicas 
(a veces incluso causales) que permitan interpretar 
esa misma realidad de una manera consistente” 
(p.35). En esencia, este método busca generar 
conocimiento fundamentado en la experiencia 
empírica para ofrecer una comprensión profunda 
y coherente de la realidad que en el caso de esta 
investigación se da en el contexto de práctica de los 
DF del CRENAML durante el quinto y sexto semestre, 
en este último enfocado en el proceso de titulación.

En cuanto a las técnicas para la obtención de 
información se utilizó la entrevista semiestructurada 
y de instrumentos se elaboró un guion de entrevista 
que se aplicó a toda la generación que consta de 
145 estudiantes en el sexto semestre. Esta entrevista 
fue aplicada mediante un formulario de Google a 
través del grupo de WhatsApp con el que cuentan 
los docentes que imparten un curso con cada grupo 
y que están involucrados con esta investigación.

El Proceso de investigación del DF en quinto 
semestre. Desde el curso de Investigación e 
innovación de la práctica docente, que se imparte en 
el quinto semestre, se le da a conocer al DF en qué 
consiste la innovación educativa y se le guía de manera 
profesional para que investigue algunas formas para 
intervenir, de manera transversal con otros cursos 
de la malla curricular del quinto semestre, a partir 
de la elaboración de un diagnóstico del contexto 

de prácticas en su primera visita de observación y 
ayudantía y que reforzará en una primera jornada de 
PD, con la intención de detectar necesidades propias 
de la práctica. 

Estas necesidades las debe problematizar 
para mitigarlas con la construcción de proyectos 
integradores con los que va a intervenir en una 
segunda jornada de PD donde hará uso de las 
diferentes metodologías sociocríticas propuestas 
por la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en la 
educación básica y hará uso de estrategias 
idóneas para el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes que atienda en su escuela de 
práctica.

A partir de este proceso el DF empezó a investigar las 
posibles formas de intervenir considerando la innovación 
como un aspecto preponderante en su PD, con la intención 
de mejorar su PD desde contextos reales 

Investigaciones realizadas por el DF durante 
el quinto semestre desde su PD. Los estudiantes 
del quinto semestre de la LEP desarrollaron diversas 
investigaciones para mejorar su comprensión del 
proceso educativo. Según Mosteiro García y Porto Castro 
(2017), la investigación educativa ha evolucionado 
desde la pedagogía experimental hasta enfoques más 
sistemáticos que incluyen la investigación documental, 
de campo y experimental. Flores Samaniego (2020) 
señala que la investigación en el aula permite a los 
docentes analizar fenómenos educativos y mejorar sus 
prácticas pedagógicas. Estos métodos de investigación 
les ayudan a desarrollar habilidades críticas y analíticas 
fundamentales para su desempeño profesional. Durante 
la presente investigación se determinó a través de las 
entrevistas aplicadas, que la totalidad de los docentes 
en formación se inclinaron por investigaciones de tipo 
cualitativo, destacando los temas que se muestran en 
la figura 1. 

RESULTADOS Y/O 
APORTACIONES 
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Figura 1.
Preferencias de investigación en quinto semestre por los DF

Nota. El gráfico representa el tipo de investigación preferente de los DF, así como las temáticas que prevalecen en la PD.

La investigación cualitativa ofrece múltiples ventajas 
para los docentes en formación, ya que les permite 
comprender a profundidad los fenómenos educativos 
desde una perspectiva contextual y subjetiva. Según 
Vasilachis (2006), este enfoque facilita el desarrollo de 
habilidades investigativas mediante estrategias como 
el aprendizaje basado en proyectos, lo que contribuye 
a la reflexión crítica y la mejora de la práctica docente. 
Martínez (2006), destaca que la investigación cualitativa 
permite a los docentes explorar las vivencias de los 
estudiantes en distintos contextos, favoreciendo una 
enseñanza más humanista y centrada en las necesidades 
individuales. Además, este tipo de investigación promueve 
la construcción de conocimiento a partir de la interacción 
con los sujetos de estudio, lo que fortalece la capacidad 
de análisis y adaptación de los futuros docentes.

Estrategias, acciones o actividades implementadas 
por el DF en su PD. Las estrategias son definidas como 
un proceso interactivo basado en la comunicación 
docente alumno, alumno - alumno, alumno - material 

didáctico y alumnos - medio que aumenta la satisfacción 
y el enriquecimiento. Se caracteriza porque el dicente es 
el protagonista en el aprendizaje. En este sentido el DF, 
con base en su diagnóstico del ámbito escuela y aula y 
después de haber interactuado con sus alumnos en su 
primera jornada de prácticas; aunado a los contenidos 
para desarrollar sus proyectos de los escenarios el 
aula, la escuela y la comunidad diseñaron diversas 
estrategias innovadoras contextualizadas para fortalecer 
el aprendizaje de los alumnos. 

En este sentido las estrategias se clasifican en:
Fortalecimiento de la lectura y escritura. El uso del 

alfabeto móvil, el reconocimiento de las letras en el 
abecedario, pesca de palabras, lectura regalo con 
participación de padres de familia, café literario, foros 
y mañanas de trabajo con poemas, cuentos, refranes 
y canciones populares. Trabajo colaborativo. El diario 
grupal, la mochila viajera, el baúl problemático, juegos 
grupales, actividades en equipo, trabajo por proyectos 
con la metodología didáctica de aprendizaje servicio. 

REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI
605

CIINSEV



Mtro. Estanislado Vázquez Morales, Mtra. Elva Liliana Rodríguez García, Mtra. Brenda Esperanza Martínez Delgado, Mtra. Liliana Quintana Ramírez

LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE DE LOS DOCENTES EN FORMACIÓN DEL CRENAML

Fomento de la participación. Gusanito de la participación, 
la papa caliente. 

Para la práctica del canto, la imaginación, la 
creatividad, el baile y el fomento de valores se implementó 
las estrategias del monstruo, te miro, te veo; tienes mi 
atención, ¡splash!, el o la emoción pasó por aquí, la 
pelota del respeto, árbol del respeto, el monstruo de los 
colores, el árbol de los méritos. Para pausas activas. Mis 
superpoderes, baile de la amistad, baile de la cebolla, 
rondas de presentación inclusivas. Se destaca la estrategia 
de aula invertida, la gamificación que se incorporan 
juegos (puntos de recompensa) como elemento para 
motivar y realizar el aprendizaje más atractivo, el uso de la 
tecnología, dinámicas lúdicas que promuevan la empatía, 
colaboración y la valoración de la diversidad.

Los DF, continuaron su proceso de implementación 
de proyectos educativos con los campos formativos de 
la Nueva Escuela Mexicana los cuales son: Lenguajes, 
Saberes y Pensamiento Científico, Ética, Naturaleza y 
Sociedades, y De lo Humano y lo Comunitario con el uso 
de las metodologías didácticas como: Aprendizaje basado 
en proyectos comunitarios ABC, Aprendizaje basado en 
indagación (STEAM como enfoque), Aprendizaje basado 
en problemas (ABP) y Aprendizaje servicio (AS); las 
cuales adaptan en las actividades didácticas en los co 
diseños o proyectos didácticos propuestos en los libros 
del Plan de estudio para la educación preescolar, primaria 
y secundaria 2022. 

Resultados obtenidos con las estrategias, acciones 
o actividades implementadas. Los DF organizaron 
sus estrategias de innovación previo al desarrollo de la 
segunda jornada de PD; para garantizar la objetividad 
del diseño fueron autorizadas por los docentes de la 
academia de quinto semestre quienes fueron los que 
dieron seguimiento. Al revisar las respuestas de los DF 
entrevistados se identificó solo al 59EMGD al considerar 
como mínima la mala conducta en sus alumnos y por 
ende un aprendizaje significativo. A 11 DF, les fue muy 
bien como al 78EMGC “los niños se divirtieron mucho 
haciendo uso de la tecnología y en los juegos participaron 

activamente”, la 14EMGE mencionó “la mayoría de 
los niños describieron con un dibujo en su diario cómo 
se sentían, algunos lo compartían y otros no, el baúl 
problemático me sirvió de mucho para conocer qué 
problemas tenían y los íbamos resolviendo”.

En el nivel bueno se identificaron a 17 DF, al respecto 
13EMGD manifestó Las estrategias que dieron buenos 
resultados fueron : “Tienes mi atención”, “¡Splash!” y “El o la 
(emoción) pasó por aquí”; en otros sujetos se destaca que 
los niños mostraron un mayor nivel de empatía y respeto 
hacia sus compañeros, mayor disposición - motivación a 
pesar de su corta edad, ayudaron a reducir el control del 
grupo permitió que los alumnos que más se aislaban se 
integrarán al grupo con mayor igualación, equidad y respeto. 
En resultados regulares se identificó a cuatro estudiantes 
quienes los niños no entendían las actividades a realizar 
por ello se explicó cada acción en repetidas ocasiones 
para poder desarrollar en ellos un pensamiento crítico al 
relacionar con aprendizajes que ya tenía adquiridos. 

Con relación a resultados deficientes solo el 4EHGB 
manifestó que fue por “el carácter y comportamiento 
de los alumnos en raras ocasiones, pues tienden a 
descontrolarse, aburrirse y discutir en medio de la 
clase”. Se destacan en general resultados entre muy 
buenos a buenos al considerar el desarrollo de las 
estrategias innovadoras en el aula con mayor acceso a 
recursos - oportunidades para alumnos con capacidades 
diferentes, aumento de participación - compromiso en el 
aprendizaje cooperativo e individual, mejor desarrollo de 
sus habilidades sociales - emocionales, aumento de la 
concentración disminuyendo la hiperactividad y por ende 
mejores resultados académicos con fortalecimiento de 
sus rasgos del perfil de egreso. 

El docente titular del DF, al dialogar en los resultados 
consideró positivo el aprendizaje con sus alumnos al 
constatar con el rescate de conocimientos previos, la 
retención de información en los proyectos abordados el 
identificar mayor comunicación - convivencia entre los 
alumnos del grupo al igual con otros compañeros dentro 
y fuera de la escuela.  
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Experiencia con la implementación del proyecto 
de investigación e innovación de la PD. Los DF al 
entrevistar sobre su experiencia con la implementación 
de estrategias, acciones o actividades de innovación 
implementadas permitió lo siguiente. 1EMGA, “la 
experiencia fue enriquecedora, ya que permitió identificar 
cómo la convivencia incide directamente en el rendimiento 
académico y el bienestar emocional de los alumnos. Se 
desarrollaron habilidades docentes para intervenir en 
la construcción de una cultura de paz, se fortaleció la 
capacidad de observación y análisis del comportamiento 
grupal”. 

11EMGB, “aprendí que la labor educativa va más 
allá de la transmisión de conocimientos, e involucra la 
construcción de un espacio donde los estudiantes se 
sientan respetados, apoyados y motivados para aprender. 
Esta experiencia me ha fortalecido como futura docente, 
enseñándome la importancia de ser consciente de las 
realidades de los estudiantes y de adaptar continuamente 
mis métodos para ofrecer una educación más inclusiva y 
efectiva”. 76EMGC, “Muy buena los niños estuvieron muy 
motivados y participativos” “45EHGD, “Fue importante para 
incidir en la investigación dentro de un aula, al identificar una 
problemática con base a la observación de los alumnos y 
buscar solución mediante el proyecto educativo”.  

Con la implementación del proyecto de investigación e 
innovación de la práctica docente la 28EMGE considero 
una experiencia enriquecedora y desafiante que permitió 
reflexionar sobre su propia práctica y mejorar la calidad 
de la educación. En este sentido se rescatan diversos 
elementos que es necesario señalar. 

Aspectos Positivos

Mejora en la práctica docente. La implementación 
del proyecto nos permitió reflexionar sobre nuestra propia 
práctica y mejorar nuestra enseñanza.

Innovación y creatividad. El proyecto fomentó la 
innovación y la creatividad en el aula, lo que ayudó a 
mantener a los estudiantes comprometidos y motivados.

Colaboración y trabajo en equipo. El proyecto 
promovió la colaboración y el trabajo en equipo entre 
docentes y estudiantes, lo que ayudó a crear un ambiente 
de aprendizaje más inclusivo y respetuoso.

Aprendizaje significativo. El proyecto permitió a los 
estudiantes aprender de manera significativa y relevante, 
lo que ayudó a mejorar su comprensión y retención de la 
información.

Desafíos y Lecciones Aprendidas

Planificación y organización. La implementación 
del proyecto requirió una planificación y organización 
cuidadosas para asegurarse de que se cumpliera con los 
objetivos y plazos establecidos.

Flexibilidad y adaptabilidad. El proyecto nos enseñó 
a ser flexibles y adaptables, ya que fue necesario hacer 
ajustes y cambios según sea necesario.

Comunicación efectiva. La comunicación efectiva 
fue clave para el éxito del proyecto, ya que nos permitió 
trabajar juntos de manera eficiente y resolver problemas 
de manera oportuna.

Evaluación y reflexión. La evaluación y reflexión fueron 
fundamentales para identificar áreas de mejora y ajustar 
el proyecto según sea necesario.

Impacto en la Práctica Docente

Cambio en la perspectiva. El proyecto nos permitió 
cambiar nuestra perspectiva sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, y nos ayudó a ver la educación de manera 
más holística.

Mejora en la enseñanza. El proyecto nos ayudó a 
mejorar nuestra enseñanza y a crear un ambiente de 
aprendizaje más inclusivo y respetuoso.

Desarrollo profesional. El proyecto nos permitió 
desarrollarnos profesionalmente y mejorar nuestras 
habilidades y competencias como docentes.
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En general, la implementación del proyecto de investigación 
e innovación de la práctica docente fue una experiencia valiosa 
que nos permitió reflexionar sobre la PD y mejorar el aprendizaje 
de las y los niños en educación primaria. 

Modalidades de investigación

El proceso de titulación es la culminación de los DF 
para adquirir su título como LEP, para ello deben construir 

un documento donde el DF recupera las diferentes 
experiencias formativas que vivió, desarrolló y documentó 
con base en lo marcado en el perfil de egreso y profesional, 
al realizar sus prácticas. 

Los planes de estudio 2022, definen tres 
modalidades para la titulación: a) El portafolio de 
evidencias; b) El informe de prácticas profesionales; 
y c) La tesis de investigación, como se puede apreciar 
en la Imagen 2.

Figura 2.
Modalidades de investigación del CRENAML

Nota. El gráfico representa las tres modalidades de investigación implementadas en el CRENAML para fines de titulación.
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profesionales

01
02

03

El tipo de investigación e innovación de la PD 
elaborado por el DF en el sexto semestre. Durante el 
semestre par del ciclo escolar 2024–2025, los DF del 
sexto semestre de la LEP desarrollaron investigaciones 
centradas en el fortalecimiento e innovación de la 
práctica docente. A partir del análisis de los temas 
propuestos, se identificaron diversas categorías 
que reflejan tanto las preocupaciones formativas, 
problemáticas detectadas, así como los intereses 
pedagógicos actuales del DF.

En primer lugar, destaca la educación socioemocional 
como el eje con mayor recurrencia, abordando 
temáticas como: la influencia de las emociones 
en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y la atención a la inclusión emocional. 
Esta categoría evidencia un compromiso por generar 

ambientes de aprendizaje empáticos y afectivos. 
Asimismo, se observaron propuestas centradas en 
la lectoescritura, especialmente en la comprensión 
lectora y la alfabetización inicial mediante estrategias 
lúdicas y materiales didácticos, se logra reflejar una 
preocupación por atender las bases del aprendizaje 
desde enfoques creativos y activos.

Otra categoría importante es la innovación didáctica 
y lúdica, que abarca el uso de la gamificación, la 
planificación de ambientes innovadores y la renovación 
de estrategias tradicionales, estas investigaciones 
buscan transformar la PD para hacerla más dinámica 
y significativa. También se identificaron investigaciones 
orientadas a la inclusión educativa, que promueven la 
atención a la diversidad, el trabajo colaborativo y el uso 
de herramientas inclusivas como la lengua de señas, 

Modalidades
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se prioriza una visión de la educación como derecho y 
como espacio de equidad.

Las artes en la educación surgen como medio para 
fomentar la comunicación, el desarrollo emocional y la 
creatividad, a través de las artes visuales y musicales, 
se diseñan estrategias pedagógicas sensibles y 
expresivas. De manera creciente, los estudiantes han 
incorporado temáticas relacionadas con la tecnología 
y la inteligencia artificial, enfocadas en su integración 
pedagógica crítica y en el análisis de sus impactos 
dentro del proceso educativo. Por último, se identificaron 
propuestas dirigidas al desarrollo del pensamiento 
crítico y la formación en valores, con el objetivo de 
promover la autonomía, la empatía y la responsabilidad 
social en los alumnos.

Los DF están diseñando investigaciones en su 
mayoría de carácter cualitativo, orientadas a innovar 
su práctica docente, a través del uso de estrategias 
lúdicas, emocionales, inclusivas y tecnológicas. En 
su mayoría, los temas responden a problemáticas 
detectadas en el aula de la escuela primaria en donde 
realizan su PD y buscan generar transformaciones 
pedagógicas innovadoras que impacten positivamente 
en el aprendizaje, el desarrollo personal y la 
convivencia escolar, pero, sobre todo, que respondan a 
las necesidades del contexto educativo dónde se está 
implementando.

Estas investigaciones reflejan un fuerte compromiso 
con la realidad educativa, y promueven una PD reflexiva, 
empática y centrada en el alumno. La innovación no 
solo está en el uso de herramientas, sino también en 
la reconstrucción del rol docente como agente de 
cambio.

El proceso de estructuración de la investigación 
e innovación por el DF y asesor metodológico. En 
el CRENAML, al inicio de cada semestre se llevan 
a cabo reuniones colegiadas con el propósito de 
analizar y organizar las tres modalidades de titulación 
establecidas en el Plan de Estudios 2022: el informe de 
prácticas profesionales, la tesis de investigación y el 
portafolio de evidencias. En estas reuniones participan 
activamente los asesores metodológicos asignados a 

la generación 2022–2026, integrada por estudiantes 
que actualmente cursan el sexto semestre de la LEP.

Durante estas sesiones, se revisan las disposiciones 
institucionales vigentes para la elaboración del trabajo 
de titulación, considerando que esta generación será 
la primera en egresar y titularse bajo el nuevo plan 
curricular. A partir de dicho análisis, se establecen 
lineamientos y se diseñan proyectos por modalidad de 
titulación, con base en una planeación colegiada. Cada 
grupo de asesores metodológicos según la modalidad 
que atienden elabora un proyecto específico que incluye 
las acciones a desarrollar a lo largo del semestre.

En este sentido, los asesores metodológicos 
encargados de la modalidad de tesis estructuran un 
proyecto enfocado en el desarrollo progresivo del 
trabajo de investigación, comenzando con el Capítulo I, 
donde los estudiantes definen el tema, los antecedentes, 
los propósitos generales y específicos, la justificación y 
el diagnóstico general. En algunos casos, los avances 
alcanzan incluso el Capítulo II, correspondiente al 
marco conceptual, teórico y referencial.

En la modalidad de informe de prácticas 
profesionales, el proceso se orienta hacia la 
construcción de la intención de investigación, que 
parte de la identificación de una necesidad formativa 
vinculada con los rasgos del perfil de egreso de la LEP. 
Dichos rasgos comprenden competencias, habilidades 
y conocimientos que buscan asegurar la preparación 
integral de los futuros docentes para enfrentar los 
desafíos del contexto educativo y social. La selección 
del tema para el informe se fundamenta tanto en estos 
rasgos como en las necesidades específicas del centro 
educativo y del grupo asignado durante las jornadas 
de práctica. De esta manera, el sexto semestre culmina 
con la delimitación temática del informe.

En cuanto a la modalidad de portafolio de evidencias, 
los asesores metodológicos guían a los estudiantes en un 
proceso reflexivo de recopilación y análisis de evidencias 
obtenidas desde el primer hasta el quinto semestre. Estas 
evidencias permiten identificar un eje temático de análisis 
como la planeación didáctica o la evaluación a través 
del cual se pueda argumentar y sustentar la experiencia 
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formativa del estudiante. El enfoque se centra en el análisis 
crítico de las evidencias para dar cuenta del desarrollo de 
las competencias docentes.

Cabe señalar que el seguimiento a cada uno de los 
proyectos se realiza mediante sesiones de asesoría 
programadas dos veces por semana los días, lunes y 
miércoles, con una duración de una hora por sesión. 
Estas asesorías permiten a los estudiantes avanzar 
conforme a las acciones previamente establecidas en 
los proyectos metodológicos.

La estructuración del proceso de investigación e 
innovación en el CRENAML responde a una organización 
colegiada y estratégica, centrada en el acompañamiento 
sistemático de los DF por parte de los asesores 
metodológicos, quienes orientan y fortalecen el desarrollo 
de competencias investigativas y reflexivas conforme a 
las exigencias del nuevo plan de estudios 2022, sin perder 
de vista el apoyo que se tiene en los cursos relacionados 
con la práctica docente y de investigación educativa que 
cursan en el sexto semestre.

Dificultades del DF y formador de docente (FD) 
en el proceso de estructuración de la investigación 
e innovación educativa. El proceso de estructuración 
de la investigación e innovación educativa resultó ser 
desafiante tanto para alumnos como para docentes. 
Algunas dificultades comunes incluyeron:

Para el DF
1. Falta de claridad en la metodología: Entender cómo 

diseñar un proyecto de investigación puede ser 
complejo, especialmente si no tienen experiencia 
previa.

2. Acceso limitado a fuentes confiables: La 
disponibilidad de información de calidad puede 
ser un obstáculo, lo que lleva a investigaciones 
poco fundamentadas.

3. Dificultades en la formulación de preguntas de 
investigación: Identificar un problema relevante 
y plantear preguntas adecuadas requiere 
habilidades críticas que no siempre se han 
desarrollado completamente.

4. Gestión del tiempo y organización: La investigación 
exige planificación y disciplina, lo que puede ser 

difícil de manejar junto con otras responsabilidades 
académicas.

5. Resistencia al cambio: Innovar en educación 
implica cuestionar lo establecido, lo que puede 
generar inseguridad o falta de confianza.

Para el FD
1. Orientación y acompañamiento: Brindar apoyo 

adecuado a los alumnos sin interferir en su 
autonomía investigativa es un equilibrio difícil.

2. Acceso a capacitación continua: Mantenerse 
actualizado en metodologías de investigación e 
innovación educativa requiere tiempo y recursos.

3. Limitaciones institucionales: La falta de 
financiamiento o estructuras de apoyo puede frenar 
la implementación de proyectos innovadores.

4. Resistencia al cambio en la comunidad educativa: 
Introducir nuevas formas de enseñanza e 
investigación puede encontrar oposición por parte 
de colegas o directivos.

5. Evaluación de proyectos innovadores: Diseñar 
criterios adecuados para evaluar la investigación 
y la innovación educativa puede ser un reto.

A pesar de estos desafíos, la investigación y la 
innovación en educación son clave para el desarrollo 
de mejores prácticas pedagógicas.

Acciones para mejorar el proceso de investigación 
e innovación de la PD en nuevas generaciones. Para 
mejorar los procesos de investigación e innovación 
en la práctica docente, es fundamental implementar 
acciones estratégicas que fomenten el pensamiento 
crítico, la creatividad y la aplicación de nuevas 
metodologías pedagógicas. Algunas acciones clave 
incluyen:

1. Capacitación y formación continua. Promover 
programas de actualización docente en 
metodologías de investigación educativa, 
fomentar el uso de herramientas tecnológicas 
para mejorar la recopilación y análisis de datos e 
integrar estrategias de enseñanza innovadoras en 
la práctica cotidiana.

2. Fomento de una cultura investigativa. Incentivar la 
participación en proyectos de investigación desde 
la formación inicial, crear espacios de reflexión 
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y debate sobre nuevas tendencias educativas y 
establecer redes de colaboración entre docentes 
e investigadores.

3. Uso de tecnología y datos. Incorporar el análisis 
de datos educativos para mejorar la toma de 
decisiones pedagógicas, explorar el potencial 
de la inteligencia artificial y el aprendizaje 
automatizado en la enseñanza, desarrollar 
plataformas digitales que faciliten la difusión y 
evaluación de investigaciones. 

4. Vinculación con la comunidad educativa. 
Impulsar investigaciones orientadas a resolver 
problemas reales en el entorno escolar, promover 
la colaboración entre docentes, estudiantes y 
familias para innovar en la educación, crear 
alianzas estratégicas con instituciones educativas 
y centros de innovación.

5. Evaluación y mejora continua. Diseñar 
mecanismos de seguimiento y evaluación de 
proyectos educativos innovadores, fomentar 
la retroalimentación constante entre docentes 
y alumnos sobre los procesos de enseñanza, 
adaptar estrategias con base en evidencia para 
garantizar mejoras sostenibles en la educación.

Estas acciones pueden marcar una diferencia 
significativa en la manera en que se conceptualiza y 
desarrolla la educación para las nuevas generaciones.

DISCUSIÓN 

El DF, durante el quinto y sexto semestre ha 
desarrollado diversos procesos de formación 
académica los cuales le han permitido primeramente 
identificar los elementos que conforman una 
investigación educativa para que con base en un 
diagnóstico del centro educativo que realizó de sus dos 
centros de trabajo donde fue ubicado por la oficina de 
prácticas pedagógicas en ambos semestres le permitió 
identificar las necesidades educativas de sus alumnos 
para poder posteriormente con la teoría ofrecida por 
un lado de los cursos Investigación e innovación de 
la práctica docente, investigación educativa y de las 
Orientaciones administrativas para organizar el proceso 

de titulación; diseñar un proyecto de investigación con 
estrategias innovadoras para transformar su práctica 
docente en su segundo periodo de prácticas. 

Se destacó que este proceso formativo les permitió 
seleccionar las estrategias, acciones o actividades 
adecuadas a las necesidades educativas de sus alumnos, 
casos con alguna capacidad diferente, para fortalecer el 
aspecto emocional, la inclusión, el trabajo cooperativo, 
el sentido de aprendizaje activo con muy buenos 
resultados. En este sentido se vincula se reafirma que 
la investigación educativa planteada desde los planes y 
programas de estudio de la LEP y la estrategia en que 
los FD implementaron en el transcurso de los semestres, 
permitió comprender este proceso de investigación e 
innovación educativa. 

No obstante, se detectaron áreas de oportunidad 
necesarias fortalecer en lo sucesivo como lo relacionado 
a los tiempos efectivos de enseñanza, las interrupciones 
de actividades dentro de la PD del DF quien requiere de 
más tiempo de intervención para poder mejorar aún más 
sus resultados y por ende mejores aprendizajes en las 
niñas y los niños de su escuela primaria. La labor del FD, 
quien debe continuar comunicándose en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de academia propuestas 
en cada semestre para interrelacionar los contenidos, 
correlacionar las acciones que fortalezcan un diseño 
de proyectos de investigación e innovación educativa 
acordes a los cambios vertiginosos de esta sociedad 
cambiante del siglo XXI. 

A la subdirección académica en coordinación con 
el área de docencia y oficina de prácticas para que la 
comunicación eficaz permite realizar las reuniones con las 
autoridades educativas del nivel de educación primaria 
para que les autoricen las escuelas y grupos de PD para 
que el DF logre desarrollar sus estrategias de observación, 
diagnóstico, diseño de actividades, intervención en la 
aplicación práctica en su grupo y evalúe los resultados 
para reflexionar en cada proceso investigativo que 
permita identificar sus fortalezas y oportunidades desde 
un contexto interno, sus debilidades y amenazas desde 
un contexto externo para en los futuros semestre mejore 
de manera paulatina. 
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CONCLUSIONES   

La integración de la investigación y la innovación en 
la formación docente no solo potencia las habilidades 
críticas y reflexivas de los DF, sino que también sienta 
las bases para una práctica educativa transformadora y 
contextualizada, respondiendo así a las necesidades de 
una sociedad en constante cambio. Este proceso, que 
comienza desde los primeros semestres de la carrera, 
es esencial para el desarrollo profesional de los futuros 
docentes y para el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa. 

En resumen, la investigación sobre los procesos 
de investigación e innovación de los docentes en 
formación de la generación 2022-2026 en la LEP, revela 
la importancia de integrar la investigación educativa 
en la práctica docente para mejorar la calidad de la 
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enseñanza. A través de un enfoque cualitativo y la 
aplicación de entrevistas, se determinó que los futuros 
docentes desarrollan competencias críticas mediante la 
identificación de necesidades en sus contextos educativos 
y la implementación de estrategias innovadoras. 

Las experiencias positivas evidencian el impacto 
significativo de la investigación en su formación 
profesional y en la creación de ambientes de 
aprendizaje inclusivos. Este estudio no solo 
contribuye a la mejora de la práctica docente, sino 
que también sienta un precedente para la constante 
innovación en la educación, subrayando la necesidad 
de un compromiso institucional con el desarrollo 
de una cultura investigativa entre los futuros 
educadores. Así, se invita a continuar explorando y 
fomentando iniciativas que transformen la educación, 
garantizando un aprendizaje significativo para todos 
los estudiantes.
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A finales de 2022, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial ChatGPT se dio a conocer públicamente y 
el número de usuarios fue creciendo rápidamente. Actualmente, su uso se ha popularizado entre los adolescentes. 
Por lo que surge el interés por explorar el uso que se le da a esta herramienta en el ámbito académico, así como 
las razones para emplearla. Se realizó una investigación con enfoque descriptivo-mixto, en la que participaron 
104 estudiantes inscritos en 4º semestre de un bachillerato propedéutico, público de Querétaro. Se encontró que 
el acceso y el uso de aplicaciones como ChatGPT, es generalizado, y que la postura crítica y reflexiva ante estas 
herramientas es esencial, pues así como se tiene la concepción de ChatGPT como un apoyo académico, también 
se le ve como un generador de tareas, lo que implica un riesgo de mermar el desarrollo de conocimiento y habili-
dades cognitivas en los adolescentes. 

RESUMEN

Palabras clave:  Intel igencia Art i f ic ial; ChatGPT; Herramienta de aprendizaje. 

In late 2022, the artificial intelligence language model ChatGPT was publicly released and the number of 
users was growing quickly. Currently, its use has become popular among teenagers. Therefore, there is an interest 
in exploring the use of this tool in the academic environment, as well as the reasons for using it. A descriptive-mixed 
approach research was carried out with the participation of 104 students enrolled in the 4th semester of a public high 
school in Querétaro. It was found that access and use of applications such as ChatGPT is generalized, and that a 
critical and reflective stance towards these tools is essential, because just as ChatGPT is conceived as an academic 
support, it is also seen as a generator of homework, which implies a risk of undermining the development of knowle-
dge and cognitive skills in adolescents. 

ABSTRACT 

Key Words: Art i f ic ial Intel l igence; ChatGPT; Learning tool.
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E n la actualidad, el uso de las 
tecnologías de la información es 
común y recurrente en distintos 
ámbitos y grupos sociales. En el 

ámbito educativo, la incorporación de estas tecnologías 
ha sido pertinente, amplia y novedosa por la posibilidad 
que brinda de potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través del uso crítico, reflexivo y consciente 
de ciertas herramientas. El modelo de lenguaje de 
inteligencia artificial ChatGPT es una de las herramientas 
que ha tenido un impacto relevante en los últimos dos 
años, cuyo uso, por parte de la comunidad estudiantil 
de nivel medio superior, es recurrente y cotidiano, por 
un lado, por la facilidad de acceso y por otro, debido 
a la rapidez con la que se accede a la información, se 
resuelven dudas y se genera contenido. No obstante, su 
utilidad también radica en la forma en la que se utiliza la 
herramienta, pues aunque una de sus características es 
emular algunas capacidades humanas, esto no sustituye 

Introducción

a las habilidades cognitivas complejas de los estudiantes, 
necesarias para un proceso de aprendizaje efectivo. 

En este artículo se presentan los resultados de una 
exploración respecto al acceso y uso de ChatGPT 
como una herramienta de aprendizaje en estudiantes 
de 4º semestre de un bachillerato público de tipo 
propedéutico, ubicado en la capital del estado de 
Querétaro. Como punto de partida se consideró que 
los adolescentes del grado en cuestión, son usuarios 
activos de internet y que tienen acceso generalizado 
a diferentes herramientas y aplicaciones digitales, 
tanto dentro como fuera de la institución escolar. Por 
lo tanto, el objetivo del estudio fue conocer y analizar 
la aplicación que la comunidad estudiantil le da a 
ChatGPT en su proceso de aprendizaje, así como las 
motivaciones que se tienen al respecto y, con ello, 
identificar las ventajas y desafíos para optimizar el uso 
de esta herramienta digital con fines académicos.  
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MARCO TEÓRICO 

El término Inteligencia Artificial (IA) alude a una 
ciencia computacional interdisciplinaria, relativamente 
joven, que se ha desarrollado en el último siglo a partir de 
ciencias como: computación, matemáticas, psicología, 
neurociencia y lingüística. Formalmente, se considera 
que su nacimiento fue en 1956, cuando McCarthy, 
Minsky, Rochester y Shannon presentaron un proyecto 
en la conferencia de Darmouth College, en Nuevo 
Hampshire, EE.UU., en el que conceptualizaron a la IA 
como “la capacidad de una máquina para realizar tareas 
que requieren inteligencia humana” (McCarthy, Minsky, 
Rochester & Shannon, en Fernández de Silva, 2023). La 
investigación y aplicación que ha tenido esta ciencia en 
los últimos años, se ha expandido a múltiples campos de 
conocimiento, siendo actualmente un área que continúa 
en vertiginoso desarrollo y su uso es cada vez más 
amplio. 

López de Mántaras y Brunet (2023), distinguen 
entre la IA basada en conocimiento y la IA basada 
en datos; la primera emula el conocimiento humano 
a partir de modelos informáticos y es útil en tareas 
que requieren razonamiento o planificación. Por otro 
lado, la IA basada en datos, también conocida como 
aprendizaje automático (machine learning), se basa 
en datos de la actividad humana que son procesados 
con algoritmos estadísticos, a partir de los cuales se 
extraen patrones que permiten realizar predicciones, 
completar datos o “emular el comportamiento basado 
en el comportamiento humano en condiciones similares 
en el pasado” (Steels & López de Mántaras, 2018). La 
IA basada en datos trabaja en dos fases, la primera 
es de aprendizaje, por medio de la cual se integra 
una ingente cantidad de información y, la segunda, 
es el uso en sí mismo que se le da en los dispositivos 
electrónicos, a través de la cual, además de procesar 
información y dar respuesta a las entradas (inputs) que 
las personas ingresan, la IA continúa integrando datos, 
es decir, continúa “aprendiendo” (López de Mántaras & 
Brunet, 2023). 

Una de las aplicaciones de más reciente creación, 
creada por la empresa OpenAI, que funciona con IA 
basada en datos, es el ChatGPT (Generative Pre-trained 
Transformer), cuya plataforma se abrió públicamente el 30 
de noviembre de 2022 (Scotto, 2024). En la plataforma, los 
usuarios formulan preguntas o una instrucción específica, 
a lo que se le conoce como prompt y, en seguida, el 
ChatGPT genera una respuesta a partir de la información 
proporcionada, ésta puede ir desde un nivel cognitivo 
básico hasta uno más complejo, emulando así, algunas 
capacidades del ser humano. En este sentido, ChatGPT 
es un Asistente Virtual y un Chatbot, en tanto que es una 
herramienta interactiva que permite una comunicación 
natural, fluida, accesible y acorde a las instrucciones y 
lenguaje del usuario que la utiliza. 

En el ámbito escolar, el uso de la aplicación resulta 
útil para tareas que implican búsqueda de información, 
explicación de conceptos, análisis y traducción de textos 
y comparación de datos, asimismo, se puede utilizar 
para generar ideas que den pie a trabajos o proyectos 
escolares, entre otros (OpenAI, 2025). 

A diferencia de los buscadores de internet, que muestran 
información y documentos tal como han sido almacenados, 
el ChatGPT ofrece “una versión ultra procesada de complejos 
tomos bibliográficos” (Scotto, 2024), es decir, adecúa una 
respuesta para cada usuario a partir del análisis de una 
gran cantidad de información y documentos, pudiendo 
simular incluso, una conversación. De esta manera, la 
tarea humana de hacer revista a múltiples fuentes para 
extraer la información de interés, es realizada por ChatGPT 
en cuestión de segundos. En este sentido, desde su 
lanzamiento, y dada la inmediatez con la que se generan 
las respuestas, la aplicación ha sido altamente aceptada y 
utilizada en el ámbito escolar, aunque, cabe recordar que 
su uso se extiende a múltiples campos de conocimiento. 
Sin embargo, también se reconoce que la aplicación no 
cumple con un filtro riguroso en la información que presenta, 
pudiendo brindar datos erróneos o incompletos, asimismo, 
su uso implica un criterio personal para discernir entre la 
información verídica y actualizada y la que no lo es (Quinzo, 
Llanos, Altamirano, Quinzo & Trujillo, 2024). 
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METODOLOGÍA 

La investigación se realizó bajo un enfoque 
descriptivo-mixto, a partir del cual se obtuvo información 
tanto cuantitativa como cualitativa; la primera permite 
tener información estadística sobre el tema en 
cuestión, en tanto que la segunda, posibilita realizar 
un análisis del discurso e identificar patrones, temas o 
tendencias emergentes (Cueva, Córdova, Arias, Flores 
& Balmaceda, 2023). En conjunto, el enfoque mixto 
acerca a una explicación integradora de la realidad. 

POBLACIÓN

Para realizar este estudio, la población se integró por 
tres grupos de estudiantes de 4º semestre del Plantel 
Norte de la Escuela de Bachilleres de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Este bachillerato es público, 
de tipo propedéutico y se ubica en la capital del 
estado. La muestra para la investigación fue elegida 
por conveniencia y, considerando los tres grupos, 
participó un total de 104 estudiantes. 

Particularmente, en la comunidad estudiantil de nivel 
medio superior de zonas urbanas, el acceso a internet 
es común. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH), en el 2023, el 92.4% de 
la población adolescente de entre 12 y 17 años eran 
usuarios de internet, siendo el dispositivo móvil la principal 
herramienta de acceso, seguida de la computadora 
(INEGI, 2024). En este sentido, el uso del celular en los 
espacios escolares también es común, utilizándose 
principalmente para comunicarse (93.8%), acceder a 
redes sociales (90.6%) y, en menor medida, para buscar 
información (89.3%) y apoyar la educación (83.3%) 
(Íbid).

Como se mencionó previamente, el ChatGPT es 
precisamente, una aplicación de fácil acceso cuyas 
funciones alcanzan el ámbito académico, es decir, es una 
herramienta digital susceptible de utilizarse en el proceso 
de aprendizaje, entendido éste como el proceso por el 
que una persona desarrolla habilidades y destrezas, 
incorporando el conocimiento previo al actual, para adoptar 
nuevos esquemas de conocimiento y/o acción (Sánchez, 
en Embleton, 2023). Durante este proceso, el estudiante 
pone en marcha diversas estrategias y herramientas, 
incluyendo los recursos cognitivos, materiales y digitales. 
En lo que respecta al uso de ChatGPT como recurso 
digital, su impacto tiene que ver con el diseño interactivo, 
y las respuestas y retroalimentación inmediata, además 
de que fomenta un aprendizaje autodirigido cuando 
los estudiantes investigan temas de interés o repasan 
conceptos vistos en clase (Quinzo, Llanos, Altamirano, 
Quinzo & Trujillo, 2024). Sin embargo, no debe dejarse 
de lado que un uso desmesurado o excesivo, más allá 
de ser benéfico, limita el desarrollo de habilidades 
cognitivas y de pensamiento crítico, principalmente en 
los adolescentes, quienes se encuentran en una etapa 
crucial para el desarrollo de estas habilidades. 

Finalmente, es importante recalcar que los adolescentes 
que actualmente tienen entre 16 y 17 años pertenecen 
a la denominada Generación Z, nacidos entre los años 
1994 y 2010. El término Generación hace referencia a un 

“grupo de edad que comparte a lo largo de su historia 
un conjunto de experiencias formativas que los distinguen 
de sus predecesores” (Castro, Patera y Fernández, 
2020, p.281). Particularmente, este grupo se caracteriza 
por haber crecido en una sociedad globalizada y de la 
información, en un entorno en el que la tecnología es de 
uso común y normalizado, por lo que la comunicación y 
relaciones por medio de dispositivos móviles es habitual, 
así como generar y compartir contenido, buscar y 
encontrar lo que demandan en tiempo real, priorizando la 
inmediatez (Álvarez, Heredia y Romero, 2019). No es de 
extrañar que el uso de las tecnologías de la información 
permee también el ámbito educativo; Castro, Patera y 
Fernández (2020) señalan que la inmersión y fascinación 
por los medios es un factor influyente en la baja tolerancia 
a la frustración, la búsqueda de inmediatez, así como la 
disminución de atención hacia la tarea y la ausencia de 
reflexión, esto, en espacios de aprendizaje. 
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Para recabar la información se realizó una encuesta 
digital semiestructurada que contenía tres tipos de 
preguntas: abiertas, cuyo objetivo fue conocer las 
opiniones y experiencias de los estudiantes a partir de 
su propio discurso; preguntas de tipo escala Likert, que 
permitieron identificar sus percepciones y actitudes 
hacia el tema en cuestión; y, finalmente, preguntas 
cerradas de opción múltiple, para recopilar datos 
cuantitativos generales. La encuesta se dividió en 3 
secciones:

1. Datos generales: se recabó información estadística 
sobre el acceso a un dispositivo móvil y el uso de 
aplicaciones de IA en el ámbito académico. 

2. Uso de ChatGPT: esta sección fue contestada por 
estudiantes que han utilizado la aplicación en el entorno 
escolar. Se recabó información sobre la percepción 
que se tiene de ésta, las motivaciones para su uso y 
actividades concretas en las que se suele utilizar. 

RESULTADOS  

Los resultados se obtuvieron a partir de la 
participación de 104 estudiantes, 53 de género 
femenino y 51 de género masculino, de entre 16 y 
17 años. Respecto al acceso a un dispositivo móvil, 
se encontró que la totalidad de estudiantes tienen un 
teléfono inteligente propio con acceso a internet, es 
decir, para uso personal. Asimismo, la edad a la que la 
mayoría de ellos tuvo acceso a este dispositivo propio, 
fue entre los 11 y 13 años (Tabla 1). 

Respecto al uso de aplicaciones de IA, el 100% de 
estudiantes manifestaron haber utilizado alguna o algunas 
de ellas con fines académicos al menos una vez (Tabla 
2). Las menciones por persona fueron desde 1 hasta 7 

aplicaciones empleadas; en promedio, se tiene que cada 
estudiante ha utilizado 2 aplicaciones distintas como 
herramienta académica. Cabe mencionar que el acceso 
a ellas es a través del propio dispositivo móvil. 

3. Uso nulo de ChatGPT: la tercera sección fue 
dirigida a estudiantes que no suelen utilizar 
esta aplicación en el entorno escolar. Se recabó 
información sobre la percepción que tienen sobre 
ella y los motivos por los que no se utiliza dicha 
aplicación. 

Criterio Frecuencia Porcentaje

Acceso a un teléfono 
inteligente propio

Dispositivo adquirido por sí mismo 16 15.4%

Dispositivo comprado o regalado por un familiar 88 84.6%

Total 104 100%

Edad de acceso a un 
teléfono inteligente 

propio

Antes de los 7 años 4 3.8%

8-10 años 23 22.1%

11-13 años 74 71.2%

14-15 años 3 2.9%

Total 104 100%

Tabla 1.
Acceso a un teléfono inteligente
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Entre las aplicaciones mencionadas se encuentran, 
principalmente, asistentes virtuales y chatbots educativos, 
que utilizan modelos de lenguaje de IA y que agilizan o 
realizan tareas solicitadas por los usuarios, proporcionan 
información, responden preguntas, brindan tutoría básica 
y facilitan la navegación por los recursos educativos 
disponibles en línea (Mujica, 2024); entre este tipo de 
aplicaciones están: ChatGPT, Meta, Gemini, DeepSeek, 
Cici, Luzia, Claude, Copilot y Brainly. También se 
mencionan herramientas que, a partir del reconocimiento 
y procesamiento de imágenes, resuelven problemas o 
procesan información, como PhotoMath o Google Lens. 
Finalmente, Copilot es una herramienta de apoyo para la 
programación. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, ChatGPT es la 
aplicación que tuvo mayor número de menciones en su uso 
y, aunque 9 estudiantes (8.6%) refirieron no haberla utilizado 
nunca, confirmaron conocerla o haber escuchado de ella. 

La segunda sección de la encuesta estaba enfocada 
propiamente en el uso de ChatGPT. Esta sección fue 
contestada por 95 estudiantes, quienes manifestaron utilizar 
la aplicación con fines académicos, el 23.2% de ellos, desde 
primer semestre de bachillerato, el 61.1% a partir de segundo 
y, el 15.8% en el transcurso de tercero. En la encuesta se 
incluyeron preguntas en escala tipo Likert, con valores de 1-5 
que van desde Totalmente en desacuerdo, hasta Totalmente 
de acuerdo (Tabla 3), enfocadas en la percepción hacia la 
aplicación y su uso. 

Tabla 2.
Aplicaciones de IA utilizadas por estudiantes

Tabla 3.
Percepción de ChatGPT y su uso

Uso de apli-
caciones de 
IA con fines 
académicos

Criterio Frecuencia Porcentaje

ChatGPT 95 91.34%

Meta 36 34.61%

Google Lens 15 14.42%

PhotoMath 15 14.42%

Gemini 9 8.65%

DeepSeek 5 4.80%

Cici 3 2.88%

Luzia 3 2.8%

Claude 1 0.9%

Copilot 1 0.9%

Brainly 1 0.9%

Criterio Promedio

Considero que ChatGPT es una herramienta 
útil para el desarrollo de mis actividades 

académicas. 
3.78

Considero que utilizar ChatGPT disminuye mi 

capacidad para aprender por mí mismo/a.  
3.05

La información proporcionada por ChatGPT 
es 100% confiable.

2.77

Utilizo ChatGPT cuando considero que mis 
conocimientos son insuficientes para realizar 

mi tarea o actividades. 
2.8

Asimismo, en la encuesta se incluyeron 3 
preguntas cerradas de opción múltiple y 2 abiertas, 
a partir de las cuales se encontró que su uso va 
desde la investigación de temas o conceptos, hasta 
contestar un examen (Tabla 4), cabe mencionar que, 
en promedio, cada estudiante mencionó 4 tipos de 
uso diferentes. 

Tabla 4.
Usos de ChatGPT

Criterio Frecuencia Porcentaje

Investigar temas o conceptos 90 94.73%

Repasar temas vistos en clase 43 45.26%

Generar ideas para iniciar 

alguna tarea o proyecto. 
57 60%

Para que elabore alguna tarea 

(resúmenes, cuestionarios, 

ensayos, etc.)

50 52.63.07%

Traducir textos. 31 32.63%

Resolver problemas 

matemáticos 
33 34.73%

Comparar ideas o textos 28 29.47%

Practicar vocabulario en inglés 20 21.05%

Solicitar redacción de opiniones 

y/o reflexiones
18 18.94%

Contestar un examen 4 4.2%
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Tabla 6.
Percepción sobre ChatGPT

Tabla 7.

Tabla 5.
Motivos de uso de ChatGPT

Criterio Promedio Porcentaje

Considero que utilizar ChatGPT 
disminuye mi capacidad para 

aprender por mí mismo/a
3.60 94.73%

Tengo dudas sobre la precisión 
de la información proporcionada 

por ChatGPT
3.44 45.26%

Puedo hacer mis tareas, generar 
ideas o crear proyectos, sin 

necesidad de este tipo de ayuda
4.0 60%

Prefiero buscar información 
en libros u otro tipo de fuentes 
para mis tareas o actividades 

escolares  

3.66 52.63.07%

Prefiero solicitar ayuda 
directamente a mis profesores 
o compañeros en lugar de usar 

ChatGPT

3.77 32.63%

Criterios Frecuencia Porcentaje

Prefiero hacer las actividades yo 

mismo/a
4 44.4%

Desconocimiento y 

desconfianza
3 33.3%

Es deshonesto 2 22.2%

Tiene un efecto negativo en el 

desarrollo académico
2 22.2%

 Criterios Frecuencia Porcentaje

Rapidez, facilidad y precisión 41 43.15%

Falta de tiempo 29 30.52%

Dificultad de la actividad escolar 21 22.10%

Falta de disposición e interés 

por la actividad escolar
12 12.63%

En cuanto a las motivaciones o circunstancias que inciden 
en su uso, se mencionó como una de las más relevantes, 
la rapidez y efectividad con la que brinda la información 
requerida, además de la facilidad en la elaboración de una 
tarea, principalmente cuando no se tiene el tiempo necesario, 
ya sea por otras actividades, intereses u ocupaciones ajenas 
a la escuela, o bien, porque simplemente se postergó la 
elaboración de la tarea, dejándola para “último momento”. 
En este sentido, la rapidez de la herramienta también resulta 
atractiva cuando hay falta de disposición o interés por realizar 
la tarea o actividad en cuestión, al respecto, se mencionó la 
“flojera” e “indisposición emocional”. Otro motivo importante 
para su uso es por la dificultad percibida de la actividad 
escolar (Tabla 5). 

Las asignaturas en las que más se recurre a la 
aplicación, son historia (48.42%) y lógica (26.31%). 
Sin embargo, a excepción de cultura física, en todas 
se ha recurrido a su asistencia (química, matemáticas, 
lectura y redacción, informática e inglés). No menos 
importante, se ha de mencionar que 5 estudiantes 
hicieron alusión al uso de ChatGPT con fines distintos 
al escolar, entre los que se encuentra el “apoyo 
emocional” y “conversar mejor que con un ser 
humano”. 

Finalmente, pese a los variados motivos y altos 
porcentajes de su uso, el 50.5% de estudiantes 
mencionaron ser conscientes de que la efectividad 
de la aplicación depende de que se utilice 
correctamente, como apoyo y no como reemplazo 
de las propias capacidades, asimismo, expresaron 
que un uso excesivo puede caer en la dependencia, 
situación que tendría que evitarse. 

En cuanto a las razones mencionadas para no 
recurrir a esta aplicación, se mencionó lo siguiente 
(Tabla 7): 

Por último, la tercera sección de la encuesta, que 
incluyó preguntas en escala tipo Likert, con valores 
de 1-5 que van desde Totalmente en desacuerdo, 
hasta Totalmente de acuerdo, y 1 pregunta abierta, fue 
contestada por 9 estudiantes, quienes refirieron no 
utilizar ChatGPT para sus actividades académicas. Las 
preferencias y percepción que tienen respecto al uso de 
la aplicación se resumen en la Tabla 6.
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Por otro lado, 5 personas reconocieron su utilidad a pesar de 
no utilizarla, sin embargo, se critica el mal uso y dependencia 
de algunos de sus compañeros hacia esta herramienta. 

DISCUSIÓN

El proceso de aprendizaje implica un rol activo por 
parte del estudiante, en el que emplea estrategias que 
requieren de diferentes tipos de recursos, uno de ellos 
es el recurso digital, cuya relevancia tiene que ver con 
el contexto actual de una sociedad de la información. 
Para este estudio se puso particular énfasis en el uso de 
ChatGPT como un recurso en el ámbito educativo debido 
a que es una herramienta emergente de generalizada 
aceptación y uso en adolescentes de 16 años en adelante, 
sin embargo, se reconoce que no es la única aplicación 
que utilizan o podrían utilizar para fines académicos. 

A partir del análisis de datos se encontró que el 100% 
de estudiantes que fueron encuestados, tienen acceso a un 
teléfono móvil y a servicios de internet, teniendo con ello la 
entera posibilidad de utilizar aplicaciones digitales en este 
medio, en el ámbito académico. Entre las que tienen uso 
prioritario, se encuentran ChatGPT y Meta, ambas emplean 
modelos de lenguaje de IA para proporcionar información y 
responder preguntas de diversa índole; la primera ha sido 
utilizada por el 91.3% de los 104 estudiantes encuestados, 
mientras que la segunda, por el 34.6%.  

Además, 95 jóvenes refieren utilizar ChatGPT de 
manera recurrente con fines académicos, la mayoría 
empezó a utilizarla mientras cursaba segundo semestre 
del bachillerato, es decir, tienen poco más de un año de 
estar apoyándose de esta herramienta por considerarla 
útil en el desarrollo de las actividades académicas, por 
lo que, quienes utilizan la aplicación, para 4º semestre 
ya estaban completamente familiarizados con ella. Cabe 
mencionar que la “utilidad” de ChatGPT a la que se 
hace alusión, puede apreciarse en un amplio abanico de 
tareas, pues, mientras que hubo 90 menciones de uso 
para investigar temas o conceptos y 43 para repasar 
temas vistos en clase; también hubo 50 menciones 
de haber utilizado ChatGPT para que les diseñara su 
tarea (resúmenes, cuestionarios, ensayos, etc.); 18 para 
que les redactara una opinión o reflexión —mismas 
que constituyen un ejercicio de análisis individual—; y 

finalmente, hubo 4 comentarios en los que se menciona 
haber contestado un examen con el apoyo de la 
aplicación. Considerando estas menciones, es posible 
identificar la gran diversidad que hay en la apreciación 
hacia el uso de ChatGPT, mientras que algunas de sus 
funciones podrían potenciar el proceso de aprendizaje 
siendo, efectivamente, un apoyo, hay otras tantas que 
sustituyen el ejercicio y práctica de conocimientos que los 
estudiantes deberían realizar para favorecer el andamiaje 
en el proceso de aprendizaje. 

En este sentido, cabe resaltar que, aunque no hay 
tendencia a percibir la información proporcionada por 
ChatGPT como 100% confiable, se recurre a ésta por la 
facilidad con la que se obtiene, disminuyendo, en el 12% 
de casos, el esfuerzo por realizar la actividad académica 
debido a la falta de disposición e interés y valiéndose de la 
accesibilidad a la aplicación y la rapidez con la que emite 
datos, resuelve problemas matemáticos, traduce textos, 
procesa información, genera ideas creativas, etc., tareas 
que de realizarse personalmente, implicarían procesos 
mentales volitivos, afectivos y cognitivos de orden superior, 
así como la inversión de cierta cantidad de tiempo. Pudiendo 
notar así, algunas características que han sido destacadas 
en este grupo etario: la búsqueda de solución inmediata y 
la ausencia de reflexión en entornos académicos (Castro, 
Patera y Fernández, 2020), sin que, con esto, se llegue a 
totalizar a la población estudiantil. 

Por otro lado, se debe resaltar que, tanto el 50.5% 
de estudiantes que utilizan ChatGPT, como el 44.4% 
de quienes no la utilizan, reconocen que recurrir a esta 
herramienta tiene ventajas al utilizarse adecuadamente, 
en cambio, emplearla como una generadora de las 
tareas académicas, es sinónimo de no hacerse cargo 
de las propias responsabilidades, corriendo el riesgo 
de ser dependientes de esta aplicación y mermar así las 
propias capacidades. Una idea similar expresa Selwyn 
(en Quinzo, Llanos, Altamirano, Quinzo & Trujillo, 2024), 
al explicar que “existe el riesgo de que el uso excesivo 
de ChatGPT lleve a una dependencia de la IA, lo que 
podría limitar el desarrollo cognitivo a largo plazo” (p. 
10308), esto debido a la disminución en el ejercicio 
de habilidades cognitivas que se tiene al obtener 
respuestas inmediatas pues, cabe mencionar que las 
habilidades cognitivas se desarrollan y fortalecen a 
partir de su práctica constante. 
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Con estos datos, es relevante cuestionarse si la 
postura crítica que emiten los estudiantes, al considerar 
como un riesgo el mal uso de ChatGPT, se hace pensando 
verdaderamente como algo que podría ocurrir en un 
futuro a corto, mediano o largo plazo, o bien, solo se ve 
como una posibilidad lejana que no alcanza a incidir en 
las decisiones del presente respecto de su uso. 

Finalmente, como dato ajeno al tema de la investigación, 
se encontró que el 5.26% de estudiantes han recurrido a 
ChatGPT con fines de apoyo social y emocional. Si bien, 
el porcentaje es mínimo, se debe recordar que éste no 
fue un eje de investigación y, sin embargo, se mencionó, 
de ahí que resulta relevante abordar estas cuestiones en 
otros estudios, pues el tema de salud mental y su abordaje 
es fundamental en el desarrollo de la etapa adolescente, 
siendo los especialistas en el tema quienes deberían 
estar al frente, y no una IA. 

CONCLUSIONES 

El uso de la IA, tal como se conoce hoy en día, ha 
sido un parteaguas en la transformación de los procesos 
de aprendizaje, lo que implica un proceso de adaptación 
y aprendizaje sobre ella y su uso adecuado. A partir de 
los datos resultantes de la investigación, se confirma que 
ChatGPT es una herramienta versátil y flexible, cuyo uso 
podría abonar al desarrollo del aprendizaje autónomo 
y brindar estrategias de aprendizaje acordes a las 
características de cada estudiante, siempre y cuando 
se use con este fin, lo que implica saber cómo hacerlo 
y ser consciente y crítico al respecto. En este sentido, se 
identificó como un reto la necesidad de brindar orientación 
sobre el uso y acompañamiento de ChatGPT, incluyendo 
las dimensiones ética y actitudinal, con el objetivo de 
evitar un uso inapropiado que tenga repercusiones tanto 
a nivel cognitivo como afectivo. 

Al hacer mención en la orientación, se reconoce que 
tendría que participar una persona con conocimientos 
de dicha herramienta, lo que implica que el cuerpo 
académico o un estudiante más experimentado, también 
esté inmerso y pueda ser ese puente de andamiaje. Pero, 
más importante, está el hecho de fomentar las habilidades 
de pensamiento crítico y creativo, el interés y quizá, el 

amor por el conocimiento y aprendizaje genuinos, por la 
lectura y la creación, tarea que no es sencilla y que, por 
supuesto, no se limita ni al cuerpo académico ni al tránsito 
por el nivel medio superior. Solo así, las herramientas 
digitales serán vistas como un apoyo, no como un 
sustituto de las capacidades humanas. Cabe mencionar 
que también hay estudiantes, aunque son minoría, con 
esta visión y esto, es un reflejo. 

Finalmente, se debe hacer mención de que este 
tema es un campo fértil para investigarse, pues si 
bien, ahora se reflexiona sobre los posibles efectos del 
uso desmesurado de ChatGPT, habrá que ver si éstos, 
efectivamente se suscitan, si solo son una especulación 
generada a partir de un nuevo contexto, o si se logra 
generar un equilibrio y se alcanza un uso benéfico en el 
proceso de aprendizaje. 
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La dificultad para tener buena ortografía responde a varios factores. Uno de los principales es que en la 
actualidad se toman las reglas ortográficas como algo secundario, por lo que se presta más atención al proceso 
de aprendizaje o razonamiento antes que a la buena aplicación de éstas.

El fortalecer los aspectos ortográficos en la escritura permitirá al docente en formación que pueda alcanzar 
un perfil de egreso que constate que está preparado para ser guía y facilitador del conocimiento en las escuelas 
primarias y por ende, modelo de escritor para sus estudiantes. Además de contribuir en la mejora de la calidad 
educativa que actualmente se imparte en los primeros años de formación.

RESUMEN

Palabras clave: Ortograf ía; Formación docente; Cal idad educativa.

The difficulty to have a good orthography depends on multiple factors. One of the most important factors is that 
nowadays orthography rules are taken as a secondary aspect,  thus giving more attention to the learning process or 
reasoning  than to the good use of the ortographic rules. 

The strengthening of the ortographic aspects during writing, will allow the Teacher in Formation to achieve a 
graduation profile that confirms the professional is prepared to be a guide and a knowledge facilitator to the students, 
and therefore a writer model to them.

Furthermore to contribute in the Educational Quality  that is given these days during the first years of elementary 
Formation.

ABSTRACT 

Key Words: Orthography; Teacher Formation and Educational qual i ty.
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T ener faltas de ortografía 
era algo que años atrás se 
consideraba intolerable para 
un estudiante. Sin embargo, 

esta tendencia se ha ido perdiendo con el paso del 
tiempo. Ejemplo claro de esta realidad es según 
un informe del extinto Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), los mexicanos 
cometen cerca de 20 errores en textos de no más 
de cien palabras. (INEE, 2019)

Además, en la época actual los jóvenes no priorizan 
la ortografía al momento de escribir un mensaje, sino 

Introducción

que se enfocan en el cuidado de otros aspectos 
gramaticales que consideran más relevantes. Todas 
situaciones que hacen que cada vez se tengan más 
dificultades para comprender textos escritos.

Es por esto que el presente proyecto pretende 
ser una alternativa para mejorar la ortografía de los 
alumnos de la Escuela Normal Rural “J. Guadalupe 
Aguilera”, donde la problemática detectada nos 
permite manifestar que es urgente que el docente en 
formación priorice su necesidad de fortalecer este 
rasgo tan importante para llegar a ser un docente 
competente.
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MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado, se pretende dar claridad a 
los conceptos que son parte de la presente investigación, 
así como encontrar relación con conceptos secundarios 
y que puedan tener relación con el concepto de la 
ortografía.

La Ortografía

La ortografía es un aspecto que será motivo de 
análisis y medio para dotar a los futuros docentes de 
las herramientas que les permitan transmitir futuro 
conocimiento a las generaciones venideras. La palabra 
Ortografía viene del griego orthos, que quiere decir 
correcto, y de grapho, que significa escribir, así que 
ortografía quiere decir escribir correctamente. Tal como 
debemos hacerlo cuando hablamos, para escribir 
correctamente hay que poner atención en la ortografía.

El idioma necesita de la Ortografía y de la Gramática, 
si bien a través del tiempo el idioma va cambiando 
por diversas situaciones como: modismos, inclusión y 
adaptación de vocablos de otros idiomas, entre otras 
circunstancias, no se puede aceptar la escritura con faltas 
ortográficas, por esta simple razón, redactar sin faltas de 
ortografía debería ocupar un lugar importante a la hora 
de escribir.

El texto es la unidad superior de comunicación y 
de la competencia organizacional del hablante, por lo 
tanto, debemos considerar factores en relación con la 
competencia discursiva, la situación, contexto y reglas 
textuales y ortográficas. Su extensión es variable y 
corresponde a un todo comprensible que tiene una 
finalidad comunicativa en un contexto dado.

El Diccionario de la lengua española es el resultado 
de la colaboración de todas las academias, cuyo 
propósito es recoger el léxico general utilizado en España 
y en los países hispánicos. Se dirige, fundamentalmente, 

a hablantes cuya lengua materna es el español, quienes 
encontrarán en él recursos suficientes para descifrar 
textos escritos y orales. (Española, 2014).

Conceptos Relacionados con la 
Ortografía

De acuerdo con la Real Academia Española los 
elementos básicos de la ortografía son tres: letras, 
acentuación y signos de puntuación, para lo cual se hace 
una pequeña descripción. 

Letras, su definición y función

Las letras son los signos gráficos mínimos, sucesivos, 
indivisibles y distintivos que componen la secuencia 
escrita. Su función, en una lengua de escritura alfabética 
como el español, es representar los fonemas o sonidos 
distintivos de la lengua oral.

Los fonemas son unidades fónicas abstractas 
capaces de distinguir una palabra de otra. Así, el fonema 
representado por la letra p permite distinguir en español 
la palabra pasa de otras como basa, casa, gasa, masa o 
tasa, de muy diverso significado.

Los fonemas se manifiestan en el habla en forma de 
sonidos. Los sonidos que realmente se emiten cuando se 
materializa un fonema no siempre se articulan de idéntica 
manera ni son pronunciados de igual modo por todos 
los hablantes. Aun así, presentan siempre unos rasgos 
mínimos constantes, que son los que permiten percibirlos 
como realizaciones de un mismo fonema. En las obras 
lingüísticas, los fonemas se escriben entre barras, como 
/b/, y los sonidos, entre corchetes, como [b].

La finalidad de las letras es representar gráficamente 
los fonemas, no sus diversos modos de realización. 
Gracias a ello la ortografía del español es la misma 
para todos sus hablantes y en todo su territorio, con 
independencia de las diferencias de pronunciación que 
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puedan darse por distintos factores, como la influencia 
de las características de los sonidos contiguos, el origen 
geográfico del hablante, la situación comunicativa, etc. 
(RAL, 2020)

La acentuación y tipos de acentos. —Tomás Navarro 
Tomás (1948: 25) indica: "El elemento esencial en la 
estructura prosódica de las palabras es en español 
el acento dinámico o de intensidad". Haciendo una 
clasificación, donde distingue tres tipos: 1. Nivel 
lingüístico: En este plano la entonación transmite una 
información denotativa, nocional y objetiva. Las funciones 
más destacadas en este nivel son la distintiva, de los 
diversos tipos de enunciados (afirmación, pregunta), 
y la delimitadora, de los segmentos entonativos del 
discurso por razones lingüísticas o fisiológicas. También 
se distingue la Integradora que, en sentido amplio, es la 
básica, pues la entonación permite integrar las palabras y 
los enunciados en el discurso. 2.  Nivel expresivo: Apunta 
a los valores connotativos y afectivos que pueden aportar 
los esquemas entonativos al mensaje (énfasis, matiz de 
sorpresa, ironía, intensificación, frialdad, etc.). 3. Nivel 
sociolingüístico: Los grupos fónicos, como es obvio, 
deben estudiarse con la determinación sociolingüística 
pertinente (diastrática, diatópica y diafásica). (Urrutía C., 
2007)

Signos de Puntuación

Los signos de puntuación son los signos ortográficos que 
organizan el discurso para facilitar su comprensión, poniendo 
de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus 
diversos constituyentes, evitando posibles ambigüedades y 
señalando el carácter especial de determinados fragmentos 
(citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en 
un diálogo, etc.). En el español actual, forman parte de este 
grupo de signos el punto, la coma, el punto y coma, los dos 
puntos, los paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, 
los signos de interrogación y de exclamación, y los puntos 
suspensivos. La mayor parte de ellos tienen, además, 
usos no lingüísticos, que quedan fuera de los límites de la 
ortografía.

De la puntuación depende en gran medida la 
comprensión cabal de los textos escritos, de ahí que las 
normas que la regulan constituyan un aspecto básico de 
la ortografía. El hecho de que, junto a usos prescriptivos, 
existan usos opcionales no significa que la puntuación 
sea una cuestión meramente subjetiva. En los apartados 
siguientes se exponen las funciones y usos de los 
diferentes signos de puntuación, estableciendo aquellos 
que son prescriptivos y orientando sobre aquellos otros 
que pueden depender de factores personales —como 
el estilo o la intención de quien escribe— o contextuales 
—como, por ejemplo, la longitud del enunciado—. (RAE, 
2020)

Otro aspecto importante de destacar es la clasificación 
de la ortografía, que a continuación se presenta.

  Cabe señalar que todas las reglas ortográficas fueron 
tomadas del libro titulado Ortografía Programada curso 
avanzado que se utilizó en la formación profesional de 
la Carrera Comercial de Secretaría Ejecutiva. (Ortega, 
1999)

Importancia de la Ortografía en 
la Formación Docente

En la formación docente toma relevancia que el futuro 
maestro cuente con una ortografía aceptable, que será 
más adelante su carta de presentación, sería inapropiado 
encontrarte con maestros frente a grupo con errores 
ortográficos.

Como docentes se debe poner más atención en la 
redacción, hacer crecer el acervo cultural, una forma de 
memorizar o fijar la ortografía leyendo, cuando se escribe 
un texto es necesario leerlo en varias ocasiones a fin de 
encontrar errores y corregirlos antes de enviar o imprimir 
para entregar el documento impecable, es necesario 
recurrir al diccionario, si se tiene alguna duda.

Es necesario estimular la práctica de la lectura en 
nuestros alumnos, los buenos lectores, (con excepciones 
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claro), tienen buena ortografía, se debe de tener en 
cuenta que el que lee no sólo comprende las palabras, 
sino que "ve" sus características ortográficas.

El docente formador es modelo de los alumnos, por 
lo tanto, es importante hacer énfasis para que se lleven 
un buen ejemplo, necesitamos aumentar el bagaje 
cultural, a fin de mejorar el de los jóvenes, al leer no sólo 
mejorará nuestra ortografía, también mejorará la manera 
de expresarnos.

Hablar correctamente también es importante, en 
ocasiones se pronuncian palabras en forma incorrecta 
o se cometen vicios de lenguaje y por consiguiente en 
la producción de textos se hacen, existe uso excesivo 
de muletillas y al momento de querer escribir se ve 
limitado nuestro vocabulario. Para comunicarnos 
eficazmente, es necesario elaborar mensajes de manera 
correcta y comprensible, por ello escribir bien evitará 
malinterpretaciones en lo que queremos decir. Una 
palabra mal escrita puede cambiar el sentido de lo que 
se quiere expresar.

Los estudiantes muestran deficiencias en la correcta 
escritura de las palabras, debido al desconocimiento 
de las reglas ortográficas y al desinterés por la lectura, 
factores que inciden notoriamente en la producción de un 
buen texto escrito.

Por lo anterior es necesario fortalecer el nivel de 
ortografía en los estudiantes, con el propósito que logren 
expresarse correctamente en forma oral y escrita, se debe 
poner especial esmero para lograr que nuestros alumnos 
mejoren su ortografía y por consiguiente la producción de 
textos.

Hay que trabajar con la ortografía, pero también hay 
que escribir. “No se trata, entonces, de dejar de escribir 
para enseñar ortografía, sino de reflexionar sobre la norma 
ortográfica en el interior de situaciones de escritura, ya 
que el conocimiento de dicha norma debe estar al servicio 
de la comunicabilidad textual” (Kaufman, 1999) 

Utilidad de la Ortografía

Aunque los tiempos han traído cambios vertiginosos, 
y las formas de enseñar y de aprender son diferentes 
al siglo pasado, la ortografía se seguirá considerando 
parte importante para lograr textos de fácil comprensión, 
recordar que nuestra lengua es muy basta, por lo que un 
acento puede marcar la diferencia en el sentido de un 
texto; un punto o una coma serán los que lograrán que el 
mensaje sea bien interpretado.

La norma ortográfica es un instrumento imprescindible 
para movernos de manera autónoma en la sociedad 
moderna, de esta forma sin que sea la ortografía el centro 
de la enseñanza de la lengua escrita, la ortografía necesita 
enseñarse en la escuela. Importante mencionar que “No 
se debe olvidar que el aprendizaje de la ortografía tiene 
dos bases básicas: la pronunciación y la articulación 
claras, la fonética y la memoria visual”. (Rivas, 2001)

Por consiguiente, no es necesario que las prácticas 
ortográficas sean aburridas y repetitivas, los profesores 
tienen que lograr que sus ejercicios ortográficos pierdan 
esa mala fama, sin olvidar que la ortografía en sí misma 
no es muy motivadora.

La Importancia de Fortalecer la 
Ortografía

El desarrollo de la ortografía es una tarea compleja, por 
lo que será necesario motivar la escritura, es lograr que 
los alumnos puedan en un primer momento comunicar lo 
que son y lo que esperan de su preparación, así como sus 
planes para el futuro, sería un ejercicio donde el alumno se 
sienta escuchado.  La tarea de los profesores es escuchar 
a los alumnos y ayudarlos a escuchar. Es importante que 
ayuden en el proceso y no solo se dediquen a evaluar.

Por lo anterior, y de acuerdo con Cassany, “En un 
primer momento no es necesario que el alumno escriba 
mucho, pero sí de manera más autónoma y creativa y 
con más implicación personal. (Cassany, 1999), de ahí la 
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importancia de que el alumno descubra que la escritura 
es un aliado de su formación.

Siguiendo con Cassany, el proceso de escritura 
será paulatino y dependerá del interés que se logre 
despertar en el alumno. Entonces lo convertirá en 
proyecto personal y el profesor quedará liberado de la 
presión de motivar al alumno a algo que no le parece 
atractivo. Es indispensable que los alumnos escriban 
sobre las cosas que conocen bien y dar la importancia 
que deba de tener a sus escritos ya que son para ellos 
cosas muy significativas.

Por otro lado, escribir es comunicarse y si la ortografía 
es incorrecta, el mensaje llegará defectuoso al destinatario 
y, por tanto, la comunicación no será la adecuada. La 
buena ortografía es necesaria en la vida en general para 
que los demás nos comprendan, como signo de nuestra 
profesionalidad y de nuestro razonamiento ordenado. 
La escritura es el reflejo del pensamiento y además de 
que las palabras tienen que estar bien escritas, es muy 
importante que las estructuras también sean las correctas. 
Todo esto requiere de práctica, de conocer las normas de 
nuestra lengua y de lectura.

Por lo tanto, existen un vínculo indestructible con 
relación a la buena ortografía y el uso de un adecuado 
lenguaje cuando se da la comunicación, si bien se han 
clasificado cuatro habilidades básicas del lenguaje, 
escuchar, hablar, leer y escribir, en cada una de ellas se 
busca que el mensaje sea transmitido de la mejor manera, 
cuando se escribe bien, se lee bien, se escucha bien y se 
habla de una manera correcta.

Marco Normativo

Con base en el Artículo 3ro. Constitucional que indica 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación siendo 
esta laica, obligatoria, gratuita y de calidad para todos” la 
Escuela Normal deberá cumplir la mencionada ley, siendo 
los docentes y autoridades educativas locales y estatales, 
quienes tienen que otorgar una educación de calidad en 

todos los campos formativos. (Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1917)  

Es por ello que se requiere que se le dé la importancia 
a la ortografía, ya que forma parte de la educación de 
calidad a la que se aspira, siendo las prácticas sociales 
del lenguaje el campo formativo en el que se encuentra 
inmersa.

Ley General de Educación 

Ley general de Educación, Título primero Del derecho 
a la educación Capítulo I Disposiciones generales Artículo 
1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación 
reconocido en el artículo 3º. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar 
de todas las personas. Sus disposiciones son de orden 
público, interés social y de observancia general en toda 
la República. (DOF: 30/09/2019).

Al respecto, la Ley General de Educación en su artículo 
7° refiere que: “La educación que se imparta en el Estado, 
sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios tendrá”, que: I.- Contribuir al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades 
humanas; II.- Favorecer el desarrollo de las facultades 
para adquirir conocimientos, así como la capacidad de 
observación y reflexión críticas, en este sentido  la ortografía 
y la gramática, son oportunidades para la observación de lo 
escrito y la reflexión, el análisis, la revisión y lectura.

Acuerdo número 259 por el que se establece el plan 
de estudios para la formación inicial de profesores de 
educación primaria, En este acuerdo se considera a 
los maestros, como un factor decisivo de la calidad de 
la educación, requieren una formación inicial sólida y 
coherente con los propósitos, contenidos, enfoques y 
recursos pedagógicos del nivel educativo en el cual 
trabajarán.
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La Nueva Escuela Mexicana

Artículo 11; Título Segundo De la nueva escuela 
mexicana Capítulo I De la función de la nueva escuela 
mexicana: El Estado, a través de la nueva escuela 
mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora 
continua en la educación, para lo cual colocará al centro 
de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como 
objetivos el desarrollo humano integral del educando, 
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la 
cultura educativa mediante la corresponsabilidad e 
impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela 
y en la comunidad.

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos 
se impulsará el desarrollo humano integral para: Fracción 
I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la 
transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, 
enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje 
colaborativo.

Artículo 15. Capítulo II De los fines de la educación; 
La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios, 
persigue los siguientes fines: I. Contribuir al desarrollo 
integral y permanente de los educandos, para que 
ejerzan de manera plena sus capacidades, a través de 
la mejora continua del Sistema Educativo Nacional II.  
Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, 
como valor fundamental e inalterable de la persona y de 
la sociedad, a partir de una formación humanista que 
contribuya a la mejor convivencia social en un marco 
de respeto por los derechos de todas las personas y la 
integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la 
corresponsabilidad con el interés general; III. Inculcar el 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y 
promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de 
todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades 
para las personas.

El docente tiene un papel fundamental en el desarrollo 
de los escolares, de su imagen y profesionalismo muchos 
estudiantes toman modelo a seguir, por lo que una buena 
escritura, una buena ortografía, son indicadores no solo de 
profesionalismo, sino también de orden precisión y cultura.

Es importante que el docente en formación reconozca 
el perfil de egreso que estima el plan de estudios que 
cursa, valore su propio alcance en cada una de las 
competencias y de esta manera tenga claro cuál es el 
nivel que se requiere para desarrollar su profesión en las 
aulas de educación básica, se presenta uno de los rasgos 
del perfil de egreso que tiene que ver con la temática 
abordada en esta investigación.

En el acuerdo que establece los alcances del nuevo 
profesor al término de sus estudios, cada uno de los 
egresados contará con las habilidades, conocimientos, 
actitudes y valores que se describen a continuación, dentro 
de las Habilidades intelectuales específicas: en el inciso 
b) Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección 
en forma escrita y oral; en especial, ha desarrollado las 
capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, 
adaptándose al desarrollo y características culturales de 
sus alumnos. (SEP, Acuerdo 259, 2012).

METODOLOGÍA

El paradigma y metodología para utilizar en la 
investigación es el Cualitativo o Interpretativo.

Dicha metodología, se constituye como alternativa 
a la investigación de orientación empírico-analítica, 
postulando en sus planteamientos unos enunciados y 
principios que guiarían, el trabajo investigativo, hacia 
la superación de las limitaciones que supone para el 
conocimiento con detenimiento del objeto de estudio en 
cuestión el inicialmente mencionado.

Los diseños cualitativos, se distinguen por orientarse 
a describir e interpretar los fenómenos y son adecuados 

630
REVISTA ELECTRÓNICA DESAFÍOS EDUCATIVOS - REDECI CIINSEV



Dra. Alma Guadalupe Salazar Castañeda, Dra. Mayra Izébel Barraza Garibay, Dra. Gladis Hernández Medina

LA ORTOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN DOCENTE

DISCUSIÓN

En el tema de la ortografía deficiente en los 
docentes en formación, es necesario implementar 
distintas líneas de acción con la finalidad de mejorar 
la ortografía, no sólo por ser parte intrínseca de su 
preparación, sino también para alcanzar un currículo 
profesional ideal.

Las acciones específicas para el desarrollo de las 
reglas ortográficas básicas son menos complicadas 
cuando el alumno reconoce su debilidad en el tema y se 
compromete con la calidad de su educación.

Otro aspecto para destacar es que, con la promoción 
de cursos y talleres de ortografía, se logra interesar a 
los jóvenes a escribir, en consecuencia, es el punto de 
partida para la formación de escritores y conformar textos 
que puedan posteriormente, ser publicados.

Cuando se pretende elevar el nivel ortográfico de los 
alumnos, utilizando las estrategias adecuadas se implanta 
de manera colateral en otros cursos de malla curricular 
contribuyendo a una mejora integral.

Después de la evaluación del primer acercamiento con 
el grupo de primer semestre sección “B”, podemos asumir 
que, los alumnos reconocen su necesidad de atender el 
rasgo de fortalecer la ortografía, pues es un primer paso 
para mejorar considerablemente su habilidad lingüística 
de escribir, fueron conscientes tal como lo dice Kautman, 
lo importante no es enseñar ortografía. No se trata, 
entonces, de dejar de escribir para enseñar ortografía, 
sino de reflexionar sobre la norma ortográfica en el interior 
de situaciones de escritura, ya que el conocimiento de 
dicha norma debe estar al servicio de la comunidad 
textual” (Kaufman A.M., 1999)

También hacemos referencia a Rivas cuando 
menciona que, “No se debe olvidar que el aprendizaje 
de la ortografía tiene dos bases básicas: la pronunciación 
y la articulación claras, la fonética y la memoria visual” 
(Rivas, 2001)

En este punto es importante reconocer que la memoria 
visual es indispensable para que los alumnos puedan 
tener reforzamientos, que les permitan utilizar procesos 
cognitivos para mantener presente la norma ortográfica 
que necesitan en cualquier circunstancia. 

Con los resultados obtenidos un 62% de aprobación 
en un grupo de 17 alumnos, con claras intenciones de 
ser maestros de educación primaria, se asume que el 
proceso a seguir deberá ser paulatino, buscando interesar 
al alumno, para que lo realice con el convencimiento de 
que será una herramienta de gran utilidad en su futuro 

para los investigadores que se interesan por el estudio 
de los significados de las acciones humanas desde la 
perspectiva de los propios agentes sociales. 

Nos adscribimos a este diseño Humanista-
Interpretativo por su flexibilidad, por ser abierto y 
prácticamente emergente.

RESULTADOS O 
APORTACIONES

profesional.  Además de que el docente guía ayude en el 
proceso y no sólo evalúe el producto.

“En un primer momento no es necesario que el alumno 
escriba mucho, pero sí de manera autónoma y creativa y 
con más implicación personal (Cassany,1999).  Entonces 
lo convertirá en un proyecto personal y el profesor quedará 
liberado de la presión de motivar al alumno a algo que no 
parece atractivo.

Para cerrar, utilizo las palabras de Boyer: 
Si pudiera yo señalar un requisito a los buenos 

maestros, éste sería que demostraran no sólo una 
gramática y una pronunciación cuidadosas, sino también 
la comprensión de la identidad personal se define y los 
aprendizajes se adquieren a través del poder del lenguaje 
propio. (Boyer, 1990)
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Por lo tanto, se confirma que el problema de la 
ortografía deficiente debe de ser atendido desde los 
inicios de la formación docente.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de esta investigación confirman la 
pertinencia de abordar el tema de la ortografía desde 
una perspectiva cualitativa e interpretativa, centrada en la 
comprensión profunda de las necesidades y significados 
construidos por los estudiantes en formación docente. 
La metodología cualitativa permitió identificar que los 
alumnos del primer semestre reconocen su deficiencia 
ortográfica y, al mismo tiempo, manifiestan disposición 
para mejorar, siempre que el proceso formativo sea 
significativo, reflexivo y acompañado por un docente 
facilitador más que evaluador.

El desarrollo de la competencia ortográfica no debe 
asumirse como una actividad aislada o exclusivamente 
normativa, sino como un proceso vinculado al uso 
real del lenguaje, a la conciencia metalingüística y al 

desarrollo de habilidades cognitivas como la memoria 
visual y auditiva. En este sentido, las estrategias 
pedagógicas que se propongan deben ser graduales, 
creativas, personales y con implicación emocional del 
estudiante.

Asimismo, los resultados reflejan que, al generar 
espacios como cursos y talleres orientados al uso 
adecuado de la lengua escrita, se potencia no sólo la 
mejora ortográfica, sino también el gusto por la escritura 
y la construcción de una identidad profesional sólida. 
Esta intervención, si se implementa desde los primeros 
momentos de la formación inicial, puede impactar 
positivamente otras áreas del currículo y contribuir a la 
consolidación de un perfil docente integral.

Por tanto, se concluye que atender las deficiencias 
ortográficas en los futuros maestros no sólo es urgente, sino 
que también es viable si se parte del reconocimiento del 
problema, del acompañamiento pedagógico adecuado 
y de estrategias que favorezcan la autorregulación, la 
autonomía y el compromiso con la calidad del propio 
aprendizaje.
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